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EL TRIUNPO DEMOCRATICO .

«E1 pueblo —nos referimos a los Estados Unidos—ha
otorgado al partido democratico lbs poderes de un abogado

para que le represente ante el gobierno nacional y en

cuarenta Estados, durante los dos afios pr6ximos y, pro-

bablemente, durante cuatro afios. eJQue tiene derecho a'

exigir de su agente el pueblo americano?

Tal es la cuesti6n que plantea en su revista el in-

signe Lyman Abbott, editor de 7Vie Oatlooky Noviembre,

16, 1912, que es uno de los publicistas de mas reconocida

competencia y autoridad en las cuestiones nacionales de

su pafs, a las que ha venido dedicando casi medio siglo

de continuo estudio como letrado, como predicador, cbmo
periodista, como conferenciante, comb propagandista. y, en

suma, Gomo maestro en la^ diversas esferas de la vida

intelectual activa.

He aqul c6mo con testa d tan interesante pregunta The

Outlook:

<E1 pueblo, tiene derecho a esperar que el partido de-

mocratico emprenda la realizaci6n, practica, honrada y

valiente de los principios pollticos consignados en su

progratna, segun han sido definidos por sus caudillos en

la canipaQa. 71ie Outlook no cree en esos principios, pero

a estos se les debe someter a una adecuada prueba. Si

los resultados no fuesen ventajqsos al pais, habra raz^n

para cambiar esa politica dentro de cuatro afios; pero no

la habra para criticar a los hombres que, en obediencis-
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i la vbluiitad del pueblo, hati. llevado a la practjica esos

^ princ)|>ios. * i

• «

'

«KI pueblo tiene derecho a esperar que el partidp de-

inocratico emprendera, tan pronto como la administracioQ;

este orj^anizada^ una radical reducci6n de la tarifa; que

el tin ultimo de esa reduccion sei-a evitar todo intento de:

protej^er y promover La- industria americana por medio de

gabelas, y hacer una tarifa cuyo unico objeto sea obte-.

ner la mayor renta posible para el gobierno con el menor

gasto y aspereza posible en su colecci6n. El pueblo tiene

derecho tambieii a esperar que el.partido emprendera este

radical cambio cautelosamente y con el prop6sito de pro-

ducir las menores perturbaciones posibles en el mundo de

los nej^ocios. Nosotros no creemos que cambio tan radi-

cal pueda honradamente verificarse sin producir seria per^

tui-bacion en el mundo de los negocios, pero nos place-,

ria ver que los aeon teci mientos demostraran que estamos?

equivocados.
'

• . »

«En esta revisi6n el partido democratico tiene perfeqto^

derecho a proceder partida por partida, con el fin de evi-

tar que se cometan chiripas, y a utilizar los servicios de

^una <:omisi6n independiente de los partidos y experta para

,

obtener informed verldicos. Deseamos que asi se haga, pero

no tenemos derecho a exigirlo. No se ha hecho ninguna
:

promesa en este sentido, y los representantes del partido,

han condenado en sus discursos se;nejante procedimiento.
:

«El pueblo tiene derecho a esperar que el partido de-

mocratico pondra en practica los recursos de la ley para ;

aGolir los monopolios donde quiera se hallen, y castigar

a los que los hayan creado; donde quiera que se haya

violado la ley en ello, Este es el procedimiento que el

democratico ha propuesto al pueblo para destruir los mono-

polios, y el pueblo ha adoptado ese metodo. El Outlook

no cree que esto sera de resultados efectivos; pero el puQblo

tiene derecho a demandar que se haga una prueba franca.

«No es raro en la politica inglesa ni americana que

el partido a quien se haya otorgado el poder emplee me: .

todos que el crftico en sus opositores. Es, pues, concebible

qu^ jBl partido democratico decida e:nplear una pficina 6 co-

\ .

-

.
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mmdn para la inspeccl6n de las grandes cofpOti^cioiies, i

fin de que el gobierno pHieda por ese medio, impedir la

formaci6n de mohopolios; pero no hay raz6n alguna para

predecir que se ha de adoptar esa politica, que ha side

condenada por los caudillos denaocraticos en discursos, pu-

\ blicamente.

"El pueblo tiene derecho a esperar que el partido de-

mocratico aprobara una ley federal de compensaci6n del

proletariado, y puede, razonablennente, abrigar la es|)eranza

de que aprobara leyes analogas en los Estados en que

donnina, por inas que un programa federal no puede com*

prometer a un partido a actuar en un Estado;. el pueblo

puede, adertias, esperar que el partido democratico aprobara

las reglas res|)etando las iiijuJicttoJis dictadas por la Corte

Suprema de los Estados Unidos, adoptando en sustancia

estas reglas e incorporandoJas a la legislaci6n; y el pueblo

tiene derecho a esperar que el partido dem6crata impe-

. dira el cercenamiento del derecho del proletariado a or-

ganizarse y asociarse para su protecci6n si alguno inten-

tase cercenar ese derecho, Pero el pueblo no tiene de-

recho a demandar del partido aquella legislaci6n que tienda

a promover la justicia social, como la i)rohibici6n del tra-

bajo de los menores, el salario mininio y el maximo de

horas de trabajo para las mujeres, leyes para la evita-

ci6n de accidentes del trabajo y otras por el estilo. No
bay raz6n por la cual el partido democratico, donde quiera

que constituya poder politico y tenga la facultad consti-

tucional para obrar, no adopte estos principios polfticos

prestandolos de la plataforma del partido progresista y con-

virtiendoios en leyes, pero el pueblo no tiene derecho a

demandar que lo haga ni a condenarle por no hacerlo, pues

no otorg6 el poder al partido que prometi6 hacer esas

cosas, y, en cambio, lo di6 al partido que guard6 silen-

cio respecto a esa legislaci6n para la protecci6n de los

jornaleros.

"El pueblo no tiene derecho a iesperar del partido nin-

guna acci6n tendente a disminuir el poder de los caciques

pollticos ni a acrecentar el poder del pueblo, en tanto cuanto
la elecci6n de los senador^s de los Estados UuiBos por ei



pueblo y los comicios presideneiftles priefefent^s ptredan

qaedar afectados en ese sentido. Por lo que el Outlook

sabe, los oradores dem6cratas,. durante la campafta, han
gnardado igualmente silencio. El triunfo democrktico ha re-

forzado el poder de Murphy en Nueva York, de Sullivan,

en Illinois, de Taggart, en Indiana, en una palabra, de los
.

caciques de cada Estado de la Uni6n y, probablemente, de
cada distrito de^ los Estados Unidos. El pueblo no ha
dicho con sus votos si Jio esta opuesto seriamente a la

soberanla del cacique politico 6 si desaprueba los metodos
|)or los cuales' el partido progresista propone abolir el poder
del caciquismo, ni que prefiera posponer este asunto hasta

que el partido democratico haya hecho la prueba del metodo
democratico pOr el que se propone resolver el problema de

la tarifa y de los sindicatos.

*'Pero el pueblo espera y tiene derecho a esperar del

Presidente electo tanta independencia del dominio del caci-

quismo como sea posible, en un hombre que es cabeza de -"^

uii partido que no esta independiente del mismo ni pre-

tende estarlo. El pueblo espera esta independencia de parte

del Presidente electo, no por lo que pudiera haber dicho,

sino por lo que ha hecho. Los actos soif mas elocuentes

que las palabras. Y la lucha que sostuvo el Gobernador
Willson con un cacicazgo en Nueva Jersey da al pueblo de-

recho a esperar que el empreiidera la misma b'atalla en el

gobierno nacional hasta donde las circunstancias lo permitan

y siempre que ello no sea una amenaza para la integridad

del partido.

«Los eventos politicos del futuro han de repattirse en-

tre un partido conservador y otro liberal, ambos democra-

ticos. El partido conseryador cree en una comunidad de

individuos^ que se gobiernan a si mismos; el partido liberal,

cree en una comunidad que se gobierna a si. misraa. El

Partido conservador cree en un gobierno de jboderes limi-

tados, confinado a la protecci6n de los derechos indivi-

duales de persona y propiedad, porque no cree que el

pueblo es bastante prudente y bastante fuerte para sos-

tener un gobierno de poderes comprensivos. El partido li-

bei'al cree en un goWerno de grandes poderes, porque cree
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queel pdeblo es bastante prudente y .fuerte i>a:ra iinirse?

porvel.bienesbar caiijufi en una oomnnidad (jooperatrtva.- Eh
pueblo en esta eleccioii, ppr una plur.aridad, ko una mav
yocfa, ha eiicouiendado el gobierno en manos del partido

CQiiservador. No ])odia ha-ber enconbrado uii caudillo mey

jar que* Woodrow Wilson para rei)reseatarle en la einpresa-^.,

que no preemos logre exibo—de resolver problemas socia-.

les modernos por los inetodos de una democracia indivi-,

dualisba. Al inismo biernpo, se . ha permitido .abrigar la

esperanza de que los liornbfes de todos los parbidos — pro-

hibicionisba, socialisba, republicano, progresivo y democrabico

no economiziiiaa ningiin razonable esfuerzo para obbener

del Congreso y de las legislaburas de los Esbados unale-.

gislaci6n para promover la jnsbicia social para los hoin-

bres, mujeres y niftos de America que dependen de su

brabajo diario para el pan cuobidiano, y p,ara disolver la

none sa/ita B.\iRuz^ enbre los polibicos corrupbos y los ne-i

gocios corrupbos>.

Estt definioJ6n del programa democrabico fue objeto

de comenNbarios en la prensa, especialmenbe el siguienbe

parrafo: ,

«Bl pueblo no biene derecho a es[)erar del parbido

ninguna acci6n bendente a disminuir el poder de los ca-

.

ciques ()ol£ticos ni a acrecepbar el poder del pueblo, ex-

.

cepbo en banbo cuanbo la elecci6n de los Senadores de los

Esbados Unidos por et. pueblo y. los comicios presidencJa-

les preferenbes puedan qU^dar afecbados ^en ese senbido>
t

. Algiin corresponsal de 77ie 0ullp,oi\evoc6 la siguienbe.

tleclaracion conbenida en el programa: ^

«LIamam6s la abencion al he^ho de que la demanda

,

de regresidn a la soberania del pueblo, formulada por elf

parbido democrabico segun se ex|)res6 en la plabaforma na- :

cional, hace cuabro alios, ha venido a ser ahora la doc- /

trina acepbada por una graiv-^ mayoria de los elqcbofes.

Nosbbros de nuevo hacemos presenbe ar pais, que linica-

»

uieube por medio del poder reservado al puqblo puede

.
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este protegerse contra el mal uso del rfoder delej?<ulo y
de la usui:paci6a de atribuciones gubeniamenbales por los

intereses es|)eciale.s. Por esta razoii, la Conveiici6ii Na-

. clonal insiste en el derrocainiento del Cannoiiismo y en la

iii:in^iu*aci6ii &e uii sistema poi- el caal los seiiadores \]e

tos Rstados Unidos seaii elegidos [)or el voto directo del

pueblo. El partido democi-abico s,e offece al pueblo coino

una agenda por la cual i>uede realizirse la destruccion
' completa y la extirpaci6n de la corrnpoi6n, el ffaude, y

^ dominio de las fracciones.

El Outlook se explica del signiente modo:
^

«Ni el Sun jii nuestros l)uenos amigos deben inqnie-

tarse. Las obligaciones que pesan sobre el i)artido demo-
. cyati(*o, como resultado de su trinnfo, son suficieiiteniente

^xtensas y graves para que nin.guno de nuesti-os amigos
tenga moLivos para sent! rse alarmadd porque el Outlook

no ha librado a ese i^artido de nlnguna de las cai-gas que
en derecho recaen sobre el. Si et* Outlook ha "cometido

algiin eri/pr ha sido sencillamente en su deseo de ser

escrupulosaniente justo, y no incluir en la lista de los

compromisos que tla conti-afdo el partido aquellos que no
haj^a contraido clara y voluntariamente.

«A la Inz, sin- embargo, de la reconyencion de esos

impacientes amigos, hemos .r^visado nuestras declaraciOnes,

y de nuevo vemos que estan justitiaadas por los hechos

y que con ellas no hemos librado al pai'tido democratico!

(le liinguna de las obligaciones que se le pueden equi-

tativamente exigir. El imrtido - democratico no ha asu-*

mido ninguna I'tesponsabilidad en cuanto a poner terra ino
al dominio del caudiTlaje ni aun de atacarle seriamente.

Los que demandan que lo haga exigen lo que no tienen

dereclio a exigir. El parrafo citado de la plataforma no
se refiere absolutamente al dominio del cacique. La sen-

tencia con que termina dicho parrafo puede interpretarse

px^^ctamente • a la luz del contexto. Lo que se alude en
el iDuestrase- claramente en los ejemplos que se citan: el^

derrocamiento del CannOnismo y la inauguraci6n da^ un sisv ,.

tema por el cual puedan ser elegidos por .el voto directo de;,!..
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pueblo los senadores de los Estados Unidos. Los proce-

dimientos oligarquicos empleados en el funcionamiento de

ambas Caraaras son males que deben corregirse, pero sola-

mante tienen una relaci6n reinota con el mal distintivo

de la politica araericana, la soberania del cacique. El pro-

grama dempcratico no promete ningiin remedio a esa forma
de dominio del cacique descrito,'*por ejemplo, en el Outlook,

hace dos semanas, por Richard Spillane en su artfculo

«Expulsado de la Ciudad*. El partido democratico puede;

derrocar el Cannonismo y a su sucesor, el regimen de los

caucus; puede, ademas, establecer la elecci6n directa de los

senadores, y aiin puede hacer mas para conseguir «el ejer-

cicio del ])oder reservado al pueblo*, y, sin embargo, aiin

podrfa dejar intangible el regimen del caciquismo. Aquellos

que suponen que ese parrafo del programa se refiere al

regimen del caciquismo no saben, al parecer, lo que es

el regimen del caciquismo. Mr. Murphy, de Nueya York,

Mr. Taggart, de Indiana, y Mr. Roger Sullivan, de Illinois,

saben muy bien lo que es eso, y por esa raz6n, las fuerzas

que acaudillan estan perfectamente dispuestas a votar por

er programa que contiene aquel parrafo.

«Mr. ^Wilson sabe tambien lo que es el regimen del

caciquismo. El tuvo que intervenir en el en Nueva Jersey.

Como ya hemos dicho al tratar de este asunto, los he-

chos son mas elocuentes que las palabras, y mientras, por

;^una parte, el pueblo no tiene derecho a exigir al partido

democratico que ataque al caciquismo, por otra, tiene dere-

cho a esperar que. Mr. Wilson, como Presidente, continuara

hasta, el fin la lucha contra los caciques, siemi)re que ello

no sea una amenaza paia la integridad del partido.*

^^ EL MEJOR REMEDIO CONTRA LA GUERRA.

El premio Nobel sobre la paz no ha sido otorgado este

alio por no haberse encontradou^quien fuera acreedor a el.

i Por que no reconsiderar el asunto y conceder el premio
a la Federaci6n General del Trabajo de Prancia? Este or-

ganismo, segiiri nos dicen, patrocina el sencillo remedio de ^

3iconse^ar a los pornaleros que no coipbatan cqandp \f^^
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autoridades declaren la guerra; y con el fin de difundir esa

idea por toda Frairjia y por el mundo entero, se inici6

una hueiga general de veinticuatro horas.

Bsto podra parecer un tanto revolucionario a los fidei-

comisarios de la fundaci6n Nobel. lEs tan direrente de los

deliciosos planes de paz indirecta que ban prevaj^cido basta

ahora! La teorfa ba cons^istido eri bablar de la paz y pre-

pararse para la gaerra. El mas acadeiiiico de nosotros debe

de reconocer, desde luego, que no se puede evitar una des-

tructiva y mortffera guerra de cierta importancia, mientras

los patri6ticos proletarios de un pafs quieran ir a dejarse

matar patri6ticamente/TDor los patri6ticos proletarios de otio

pais.

Cabalmente, es tan necesario que alguno combata en la

guerra como que las autoridades declaren solamente la guerra

con un oculto pretexto. Es, cabalmente, tan necesarid que

los proletarios presten su vida como que los banqueros

de los centros financieros i>resten su dinero a un interes -

ventajoso

Estos franceses ven que no se gana nada por bprimir

el gatillo contra sus liermanos por la sencilla raz6n de que

estos vivan al otro lado de una linea imaginaria que se

llama frontera. ^Por que raz6n no ban de estimular ese

concepto los fideicomisarios de la fu!idaci6n Nobel? Los
cuarenta mil dollars que se destinan a ese premio serian

una gran ayuda a la Pederaci6n General en su propaganda.

Ahora recordamos la ocasi6n en que se concedio el premio

de la paz d un hombre (Roosevelt) que ayud6 a acordar. la

"paz despu^s de que dos grandes naciones quedaron ex-

haustas por la lucba. He ahi una oportunidad para acor-

dar la paz antes de dispararse el primer cafionazo.

—

{life, Enero, 16, 1913.)

ALGO SOBRE EL JURADO.

La Philippine Law Review ha publicado el siguiente

notable artfculo de nuestro distinguido colaborador D. Victo-

riano Rodrfguez Onrubia.

<Pocas cuestiones ban sido tan ac iloradameate discq-
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tidas eii el terreno de la ciencia jurfdica, y aiiii fuera

de ella, en Camaras y Parlamentos, coino \o ha sido la

relativa al Jurado. Ha contado esta institucion con enemi
gos acerrimos, que contrastaban con sus Ciilurosos defen-

\sores; se la ha atacado desde variadisimos puntos; de vista;

se la ha defendido desde infinitos tambieii y hasta se han

buscado soluciones intermedias y a modo de pjientes de

paso eriti'e orilla y orilla»de tan caudaloso caiice.

Se ha definido ei Jurado. sinteti/Ando toda una dis-

cusi6n, diciendo «que es la inteL-venci6n de la conciencia

social en los Juicios>, y se ha llegado a esta noci6n, mas
l^artiendo de una base politica que esencialmente jurfdica.

Si la soberania reside en el i)ueblo. y las autoridades que

a su frente se encuentran no son otra que fidei-coniisarios,

representarites y mandatarios de la total autoi'idad '^ue en

el pueblo inside, parece natural que concedida a los pue-

blos la interv^enci6n directa en el poder leJ?i^^lativo, se la

atribuyeran en lo judicial. Si existen facultades 6 poderes

para designar legisladores, que son los llamados a confec-

cionar la ley,—cosa en ocasiones m^as dificil que aplicarla

en concreto—6 i)orque no han de darse similares atribucio-

nes para juz2:ar?. Se ha partido de la teoria tripartita

de los poderes, ideada y desenvuelta por Montesquieu, y
tan cacareada despues por otros como propia, y se ha

dado por sentado que- esos tres poderes son otras tantas

fases en qUe se muestra la" soberania una ij total, 6 lo

que es lo misrao, la^especial]zaci6n en qasos concretos.

Esta teoria se expuso, ademas, como nueva y siji precedentes.

Si registramos la historia vei^emos que el Jurado es

una institucion antiquisima, si bien con los caracteres que

modernamente se le han atribuido sera dificil. sino im-

posible, sorprenderla en la realidad hist6rica. En los pri-

mitivos tieiiipos de Grecia y de Roma, la" tribu juz<r.aba

a sus delincuentes. Se aplicaba el principio de^ la demor

cracia directa, por la sencilla raz6n de que el niimero lo

cons^ntia, pero a) medada que el niimero de tribus creci6

3^ que los GO^icios aurtientaron, ^ya viene e\ Maglstratus,

\}0Y virtud deJpoder delegado, a sustituir a tan rudimentario

Jurado. La organizaci6n romaiia posterior no pudo reconoeer
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6l principio expoiiiendolb en teoria como^hoy lo defende-

1X10^, porque ni la idea del Estado, ni la del poder habfan

tenido en el derecho publico de Roma los desenvolvimieiitos

a q'le se ha llegado en el siglo pasado.

Pero al ladp de aquel coloso, el Imperio,.los Germanos,

los cine los Romanos llamaban barbaros, tenian constituido

sii Jill ado en las celebres guildas^ 6 asambleas donde el

pueblo, 6 mejor dicho la tribti, condenaba al culpable de

alj^^un delito. De aqui se deriva la palabra inglesa '\(7//^//^'\

que eqnivale a '^guildado", es decir, en coiidiciones para

ser coiidenado con raz6n. En estas celebres guildas, rudas,

como nacidas al calor de pueblos guerreros que no se ha-

bian definitivamente asentado, el procediraiento era por

demas sencillo; consist/a en chocar la framea contra el es-

cudo en sefial de aprobaci6n, tanto para condenar a uno .

como para proctamar la guerra. Este es el Jurado en ger-

men. y como todas las instituciones y los hechos hist6ricos

se re|)iten, y se dan ampliados y corapletados en el

rkorsU que diria Vico, subsigniente . a su primera evoluci6n,

cuando despnds se habl6 de. Jurados, se volvid al hecho de

la antigna Grecia y de las primi.tivas asambleas germanas,

pero ex[)licandolo y aderezandolo con el nuevo ropaje que

podia prestarles una generaci6n mas culta y un pueblo

mas ilustrado. •
,

Cuaiido, mas adelante: dejaron de reunirse las guildas

porque las tribus er*an tan numerosas que se hacia impo-

sible la practica de la democracia directa, el jefe asumia ei

mando en lo militar y, por tanto, la funci6n de juzgar;

iGunidos varios jefes venian a constituir un a modo de

Tribunal nacional que entendia en todas las cuestiones que

aba[-can el pueblo y de, aqui proceden en Iinea recta los

famosos doce jueces de Inj^laterra, origen pr6ximo y causa

eticiente del moderno Jurado. Hist6ricamente, ien Inglate-

rra es clana esta evoluci6n: la forma ponderada en que

se ha desenvuelto el pueblo ingles en su constituc)6n po- •

litica, la armonfa que ban procurado guardar los barones

con el Rey y aquellos con el pueblo, la formii fcdroo se '''n

han entretegido los elementos socialesj^n la Gran Bretafta,

explica el arraigo de la instituci6n del Jux^ado, sin que
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haya necesidad de recurrir a argumentos explicativos de

su fundamento y origen. Eii Inglaterra era un coatrapeso

a la demasia, uii dique opuestb a la posible tirania de los

Reyes, 6 a los excesos ,de los barones, y como.verdadero

tiel en esta balahza constitucional desempefla en la histo-

ria i.iglesa un papel importantisimo.

Ell el Continente de Europa, las cosas iban por otro

cauce. La uniformidad de la adininistraci6ii roinana; que

iiriprimi6 en toda Europa el sentido de la unidad, ina^na,

poderosa, robusta y regida por un solo hombre, trajo come
consecuencia el Cesarismo, que pusieron en practica Carlo

Magno, Carlos V y ultiinaineute Napole6n. Los ensueflos

de monarqufa universal ban resucitado en los genios que

ban unido la voluntad a la inteligencia, pero la realidad

ha dado e! nias solemne mentis a semejantes delirios. En
tales circunstancias no podia esperarse en Europa que

funcionara el Jurado, porque en el sistema uniticador, el

Rey 6 el emperaidor lo es todo, y resulta inaterialmente im-

posible que se irradie la soberania, corno se desprende, lu-

minosa, cuando procede de abajo. Asi que en la revoluci6n

francesa se encuentra el preeedente polftico del Jurado,

enunciado como uWar^reivindicaGi6n de libertades 6 couio

un ejercicio de algo inteirunipido, de un germen latente,

cuya seinilla dormida solo despertd al calor de la revoluci6n,

Habl6se entoncetsSel Jurado en Europa, pero no se

aplic6 por .el inomento. La reacci6n del Imperio lo detuvo,

y, cuando, ya jmuy entrado el siglo XIX, se plante6 seria-

mente la cuestion, se trat6 de buscar a la instituci6n su ade-

cuado fundamento juridico y se volvieron los ojos a Inglaterra

en demanda de modelos de organizaci6n practica. Los de-

fensores del i)rincipio de la soberania popular, 16gicos en

sus consecdenclas, fueron los mas "ardientes defensores del

Jurado, y los partidarios cleH^ regimen antiguo, los tradicionalis-

tas, sus mas decididos detractores. Batidos porJa ola creciente

de la democracia que imperaba, los conservadores se refu-

giaron en las ultimas trincheras y, abandonando el carapo

de la discusion politica, donde eran barridos, esgrinaieron

argumentos circunstanciales, de caracter practico, de or-

ganizaci6n, si se quiere, y de suiiciehcia del personal. Se



dijo, y se dice, que el Jurfido, como compuesto de jueces

legos, no puede regirse sino por el seiitimieuto y nunca

por la raz6n; que las cuestiones a el sometidas son de
^ caracter juridico, y el conocimiento de las mismas su-

pone ciertos estudios y cierta* tecnica, que no puede cono-

cer uii honrado padre de familias que en uni6n de once

mas es llamado a decidir sobre la vida 6 muerte de un

ciudadano, en lo criminal, 6 sobre materias de derecho

privado y de valor en lo civil. A estos argumfentos de de-

talle, pero no por eso-.menos interesantes, respondieron los

partidarios del Jurado con una nota de sentido: la li-

raitativa. No podia ser Jurado cualquiera; las condieiones

de capacidad qu^ se exigfan eran aun mAyores que para

el ejercicio del sufragio; cbsa que aun^ue contradictoria

en teoria con los verdaderos principi03, porque el voto

contiere el poder legislativo, tan primordial como el ju-

dicial, sin embargo, en el orden real no lo era tanto,

habida consideraci6n a que las ideas abstractas y puras solo

pueden regir el mundo a condici6n de adaptarse a imperfec-

clones de la vida, cuyo abismo no pueden franquear, y cu-

yos defectos solo pueden aspirar, con el tiempo, a subsanar.

Qued6 establecido el Jurado y hoy funciona en todos

los paises civilizados del mundo. Uno de sus mayores
eneraigos, i porque no decirlo?, ha sido la Magistratura, Acos-

tumbrados los jueces a que nadie rigiese sus faJlos y a

ejercer ellos un dominio absolutcy solo templado *pdr Tri-

bunales superiores, en cuestioneys penales, sobre todo, no

podlan Uevar a bien que doce hombres pronunciaran un
veredicto contra el cual no cabia recurso alguno. Y ale-

garon la ignorancia de derecho de los Jurados como uno
de los princi pales motivos de su critica. Los nobles Ma-
gistfados que tal pensaban 6 piensan, se olvidan de que

el prejuicio judicial es un hecho tan cierto como la ' re-

petici6n de la funci6n; que siendo el Juez permanente,

donde el fuera iban sus prejuicios, y siendo el Jurado

variable y movedizo, las ideas preconcebidas no podiaa exis-

tir. Sin embargo, no todos los seflores letrados han pen-

sado de esta manera y cada dia es mayor ^l niimero de

lo» que se sienten bieii con el Jurada.

:

. %
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Pero la raz6n fu?idatiiental de orden ya exclusivamente

iuridico que ha presidido y apresnrado al empleo del Ju-

rado ha sido la distincion entre el hecho y el derecho.

Al Jnrado, coirio lejfO, solo se le exige, que juzgue del

hecho; el derecho, fimci6ii tecnica, queda rei^ervada al

Juez, iiitimo conocedor deU Codi^o y del mecanismo de

las penas, 6 del inejor derecho en el orden civil. Y desde

este punto de vista, separado el hecho del derecho, la exis-

tencia del Jnrado se jnstificaba i)or si inisrna. No se ha

ido este argumento sin coiitestaci6ri poi- - parte de los. que

militan en el bando coiitrai'io, y con cierta raz6n se ha

dicho que es iiliposible practicaniente marcar esa linea

divisoria entre el hecho y el derecho que se pretende ver

con tanta claridad y jH'ecision. El que se apodera de lo ajeno,

al mismo tieni[)0 que ejecuta actos tehdentes a realizar

tal fin, esta infringiendo el derecho que garantiza la propiedad

y es diflcil distin<?cir si los liechos son la madre de la

iilfraccio!) jnridica, 6 solo un medio para lograrla. Pero

siendo el delito un todo complejo, y dentro de la teoria

penal actual un reflejo de la iritencion del agente, el

anahsis que de los hechos liace el Jui-ado coino tribunal

de facto^ tiene las suficientes garantias para que de lo rea-

lizado y cumplido se deduzca la intenci6n, que es lo que

el C6digo^pena. Verdad que en la esfera de la pura teoria

esta dj^tinci6n carece de valor, pero en la practica surte

sus efectos, por aquellp de que todo lo que sea analisis

es una ayuda para el limitado pensamiento humano. Ade-

inas, contestan con ciertos visos de raz6n 16s defensores

del Jurado, que en el ley^Wnen del tribu?ial con Jueces peri-

tos, todas las sentencias distinguen entre los hechos y

la ley y <vporque no ha de haber un Jnez para el hecho

y otro |)ara el derecho? El Jurado, jnez lej^o, aprecia

los hechos con la iini>atcialidad que cabe es[)erar del

hotnbre frfo que, [)()r profesio/f no esta acostumbrado a ex-

traer quintas esencias de los actos humanos haciendolos

pasar por su pi'opio |)risma para determinar su alcance.

> El jurado apFica' el sentido comiin, la luz natural, entrando

p.>r sus ojos y su. inteli^encia el hecho puro sin sombra de

prejuicio en cuaiito a la nafcuraleza del hecho mismo, y

X
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esto constituye una garantfa de justicia, porque lo que
ante toclo se requiere en este orden de la vida es la mds
peifecta imparcialidad de animo ante los liechos presenta-

; (los y las escenas ocurridas. Gabe, pues, la se])araci6n de

^ los dos factofes, el jurfdico y el de facto y ^desde este

punto de vista queda justificado el Juraclo. ^

Los alemanes ban establecido el termino medio creando

el escabinato, 6 sea, un tribunal colegiado cornpuesto de

jueces, legos y peritos, que funcionan a la par, y se com-

penetran el uno con el otro como en la realidad /se dan
juntos el becbo criminal y la intenci6n que le acompafia.

Encaja esto dentro del genio filos6fico germano, y de su

CQncei)ci6n metafisica del mundp, y no parece sino que el

escabinato sea una aplicaci6n del principio hegeliano de la

eiVoluci6n ideol6gica. Pero, en la realidad no se ha ex-

tend ido el escabinato fuera de Alemania y parece que no

se le estima superior al Jurado actual.

Dejando a un lado cnestiones de organizaci6n, sistemas

de j Ill-ados, etc., que sdn cosas que tocan al procedimiento,

pero que jio por eso dejan de ser esenciales para su buen
funcionamiento, vamos a adelantar ahora alguna idea sobre

esta cuesti6n por lo que al porvenir toca.

Dentro de la nueva escuela pen^i icabe el Jurado? Y
conste que hablamos para el porvenir. No. X no cabe por

que este Tribunal es una consecuencia de la tepria de la

res[)onsabilidad y no de la defehsa social bien entendida.

El hecbo criminal se presentara a la consideraci6n del 11a-

inado a juzgarle, lo mismo ahora que en el porvenir, pero

en la actualidad es exponente de algo que no podra serlo,

(le im[)erar la teoria positivista, mas adelante. El delito

es lioy un fen6meno sencillo producto de la libre voluntad

que lihvemeMe infi'inge el derecho. Si el Jprado aprecia he-

chos determinante^ de semejante resultado en lo juridico,

se habra condenado al fantasma de la libertad, encarnado

^^ en el individuo, y este sufrira la i^ena. Si el jurado no los

aprecia, por tratarse de un criminal comprendido en la ca-

tegorfa de los irresponsables, se habra lanzado al mundo
un ser peligroso, sin que la spciedad haya derivado ven-

taja alguna de separar el Ite^-ho del derecho, 6 de'que sean

<X
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doce en vez de uno 6 tres los Uamados a juzgar El dt-

lito, como ahora se dice, no habrfa de sufrir por elladig-

minuci6n alguna, rii se corrigirfa mas el criminal, si?^ re-

gimen penitenciario, por otra parte, continua siendo el

mismo; y como el Jurado, dadas las fanciones que le estan

atribuidjas, no se^puede^ convertir en un tribunal de profi.

laxia, o preventive ni de curaci6n, 6 sea represivo, de aquf

que en el orden criminal esta Damado a desaparecer. Eq
nue^tros anteriores artfculos sobre la materia hemos dicho

cuanto podfa alirmarse en sfntesis acerca del problema penal,

reduKjiendolo a un estudio arduo, complejo, delicadfsimo,

propio del laboratorio, labor del sabio, realizada con la sere-

nidad que alcanza la imparcialidad intelectual, la mas pre^

ciada de todas y la que ui^s garantias ofrece, Y a lo sumo
lo quecabria esperarse, de acuerdo con los principios de-

mocraticos, seria la creaci6n de un consejo de sabios, que

se ocupase en esta cuesti6n, dando a la pena el caracter

le defensa social y de redenci6n del delincuente en el sen-

itdo len que entiende estas palabras la nueva doctrina; y

esteJin no pueden cumplirlo hombres legos, por muy honra-

dos que sean y por equilibrados de mente que se escojan.

No se llama a doce hombres para que dictaminen en cuanto

al niodo de combatir una enfermedad; se llama a doctores,

a personas que ban hecho de« la materia una especial.idad,

y de los cuales cabe esperar la soluci6n mas acertada.

Por lo demas, dentro de las teorias imperantes, el Ju-

rado es una instituci6n progresiva y en nuestra opini6n,

/^es el termino medio, el eslab6n en esta cadena de la eve-

luci6n en que viniendo del Talion estamos Uamados a con-

cluir en la verdadera medicina social. Son fases que

forzosamente tiene que presentar la humanidad en su carrera

del progreso, y, por lo mismo que este no se realiza a

saltos, hacese preciso que atraviese por etapas y fases que

le lleven a lo mas perfecto.

En el orden civil, la cuesti6n varfa de aspecto. En la

vida ordinaria icuantas veces recurrimos al arbitrio de los

amigos para decidir nuestras contiendas! Pues otras tantas

pueden los Jurados imparciales apreciar indemnizaciones,

dalios tntducibles en dinero, cumplimiento'de contratos, acaso
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trasmisi6n de herencias, en un r^Kimen menos individualista

y egoista que ei que nos rige, y otros innumeros pro-

blemas que apuntan coriio rosada aurora en el moderna
derecho, y que hoy ' se juzgan revolucionarios cuando tal

vez maflana sean un postulado de la civilizaci6n/'
«

DOMINACI6N ESPA510LA EN ULTRAMAR
«

He aquf la conferencia prontinciada por el Dr. Esta-

nislao S.N^eballos, el dfa 27 de Septiembre en el Ateneo
Hispano-Americano de Buenos Aires:

^'Sefioi^:—Las circunstancias notoriamente apremiantes

en que ha vivido nai actividad mental los ultimos dias, no
me han permitido preparar una sintesis de la vasta y
gravisima materia de que voy a tratar, que tuviera forma,

bi'illo y correcci6n literaria, dignas del fondo y de la

ilustraci6n documentada del tema del 'iDominio Espaflol

"611 UltrameTr."

Penar no he rehusado al insigne honor de inaugurar

las (Jonferencias de este Ateneo, porque es un deber de

todo hombre de estudio piestar su concurso a los pri-

meros pasos de una instituci6n naciente de cultura piiblica,

que, como esta, responde, ademas, a los mas nobles y
fundados designios de una obra internacional, tendente ft

coiisolidar en nuestro pafs el bienestar en la ^innumera-

ble y distinguida familia hispano-argentina.

Hjiblo de la "Dominaci6n de Espafia en Ultramar,"

|| porque no s61o domin6 las Americas, sino que tambien

"l)osey6 estados en todos los oeeanos, y Sebastian Elcauo

pudo decir, con orguUo, gaje^ no ha sido dado gozar a

otro marino, que cuando termin6 de dar la vuelta al

mundo, jamas se puso el sol de su nave fuera de los do-

minios de Espafia, porque aiin' en los mares libres, ou-

deaba soberanamente el pabell6n rojo y gualda sobre las

olas.

La falta de brillo y de forma literaria no sera, sin

embargo, un defecto, porque para el prOp6sito que persigo

no necesito sublevar entusiasmos. Prefiero la serenidad de

^ juicjo, porque en un Ateneo de es]ba rjiatwraleza heniQS de
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liacdr trabajo cienLifico, eminenteraente cientffico, al res-

ponder a la acusaci6ii quo ha sido dirigida contra Espafia

eh Europa y en las Americas, por espaftoles, americanos

y extranjeros y aun en la Republica Argentina misma,

sobre la ineficacia de su acci6n como pals colpnizador y

civilizador, por causas que se atribuyen, ademas, a las

condiciones dal caracter de. la raza espaflola/

Estas acusaciones ban tenido en la Republica Argen-

tina sn hora de prestigio en la epoca, sobre todo, en qpe

aun vivian los guerreros de la Independencia, por que

contando, . como contaban, con la veneraci6n del pueblo,,

su influencia era extraordinaria y su pasi6n /tan intenkk

que se ^manifestaba en hechos como el que pa^ a referir.

En 1880, siendo estudiante, fui discipulo del general Je-

r6nimo Espejo, uno de los heroes de Chac^^po y de Maipd.

El me dictaba cartas y al referir^^a los espafioles decia

sierapre: ''los godos." Le observaba a menudo que debiera

decir: 'Mos espafioles. " Escriba usted: ''los godos," con-

cluia el con aire imperativo. - i^

EL progreso de la raz6n piiblica, el adelanto de

la cultura del pafs, la sensatez de conducta de la

colectividad espafiola en M^"^Kepublica, la alta ponde-

raci6n de sus diarios que^han comprendido la ndble

raisi6n que les esta encomendada, y para decir toda la

verdad la influencia ecuanime que ha ejercido el general

Mitre en nuestros estudios hist6ricos, serenaron la opinion

argentina respecto de Espafia, y mejor6 el concepto de

ella como pais colonizador y fundador de civilizaciones

ultramarinas. Este nuevo ambiente ha permitido a los

posteriores estudiar el asunto en el laboratorio, sin pre-

jutcios, rastreando la verdad en los documentos hist6ricos,

como si estudiaramos friamente la historia de Inglaterra

6 de los Estados Unidos.

Hace veinte afios, escribiendo el segundo volumen de

la "Historia General del Rio de la Plata," obra en la

cual, como es sabido, trabajo hace cuarenta afios, hube de

tratar de los comienzos, desarrollo e influencia de la "Do-

minaci6n Espafiola en Ultramar", para .establecer los pun-

tos de partida qno se refieren a los mgenes argentinos.
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Eiitonces investigue y anote el material cuyo extracto voy

a tener el honor de someteros, haciendo ahora una coa-

densaci6n extraordinaria, con gran dificultad y esfuerzo,

dada la intensidad y la complicaci6n del tema y en ob-

sequio del tiempo que podrenios disponer. Considero,, por

otra il^rte, que este asunto no puede dar lugar^ esta no-

che sino a una intro^cci6n 6 esquema de lo que^ podria

y deberia ser un cu^5^ inet6dico y sistematrco, diWante un

/ alio de ensefianza, tan provechosa a los espafioles, para

que conociendo mejor a su patria la amen m^s s61idamente,

si cabe, como a los argentinos, que encontraran en el la ^
las rafces de nuestra civilizaci6n y las fuentes d@-.nuestro

progreso politico, social y econ6raico. ^^x
El descubrimiento de Ai^erica fue una improvisaci6n.

^^studiado profundamente-i:)or uW4«*^y en forma vaga per

TMscanelli, pfesent6se a los Reyes Cat61icos en una ^hora

extraordinaria, como iniciativa rara e inesperada, en Me-
mentos en que ni la cerebraci6n de Europa, ni la orienta-

ci6n general espafiola podfgin sospechar la cuasi fabulosa

empresa de descubrir nuevas y muy lejanas tierras sobre

ei planeta. "a
Era la epoca de los grandes descubrimientos, sin duda,

iniciada, entre otros, en elsiglo XV por los Portugueses,

que tenlan un Infante estudioso y solitario, Don Henrique,

El Navegante, poseedor de un castillo a la orilla del mar, ^

corivertido en observatorio, desde donde contemplaba los

horizontes y estimul6 la navegaci6n, no precisamente para

descubrir nuevos paises, sino con el designio fijo de dar

la vuelta al Africa.

Los Reyes Cat6lic0s desempefiaban en Espafla una mi-

si6n diametralmente contraria, que habia de requerrir la

concentraci6n del poder, del dinero y de la influfencia de

sus vasallos^ para echar las bases de la nacionalidad es-

pafiola. Acaudillaban en ese momento los reinos de Cas-

tilla y de Le6n, para abatir la dominaci6n agarena y le-

vantar sobre sus ruina$ una nacionalidad robusta mj€\miln r^

circunstancias habian desgajado y que la stTb^t^isidn y ms ^---^

tradiciones de las soberanias locales mantenfan incoherente.

El espirittt europeo—esas observaciones soh necesarias



porque hemos de juzgar a los colonizadores como se juzgat

uii arbol, por sns frutos—no estaba preparado, por otra

- parte, para la obra magna de crear civiliz^ciones por me-

dio del descubrimiento y colonizaci6n de ignorados cbnti-

nentes.
^ "

^

En un capftulo de la ''Historia General del Rio de la

Plata," como os he dicho, he tra^a4xjlxpe^e.^sintesi8 del

estado politico y mental de la Europa en los momentos
en que se plantea a los Reyes Cat61icos el problema,

casi pavoroso, del descubrimiento de uh Nuevo Mundo.

Voy a permitirme leer esta sintesis, porque expresa el

resurgimiento'""^9e" una vida nueva en Europa, es \in me-

mento glorioso, durante 'el cual, como todos los resurgi-

mientos, el embr)6n parecia carecer aiin del desarrollo y
de las aptitudes necesaria^ para realizar lo que consiguen

los grandes organ ismos perfeccionados y consolidados. Y)

sin embaigo, el esfuerzo partio de Espafia y lo coronaion

la Ciencia y la Historia.

**El siglo XV.—Los pmjeblos. nacidos para la cultura,

el trabajo, la paz y la gloria, vivian como las cosas, desde

el envilecimiento de Roma, cuando dominaba casi todo el

orbe conocido. El advenimiento de los germanos no lo

redimi6, porque la conquista necesitaba siglos para radi-

carse, definir sus ideales y aplicarlos a una sociedad y a

un medio sorprendente, nueVo y heterog^neo. La" con-

centraci6n humanitaria de Carlo Magno abre horizorites y
funda esperanzas; pero fruto de su noblfe c^acter indivi-

dual y no del ambiente fracasa con su nat^te; y la in-

justicia, la violencia, el crimen y la suprema ley del hierro

dominan detinitivamente hasta ei siglo XELU Todo con-*

ce4)to politico y juridico, el' derecho publico y el dereclio

l^rivado, reposaban sobre el dominio del suelo, sobre el

regimen feudal. Bajo su ferula, cruel e insaciable, la

Europa estaba fraccionada. El abuso del sistema y el cla-

mor de lo^ hombres, tratados como el arbol 6 la piedra

del domini^sefiorial, affentaron los tajentos y el coraz6n

de esforzados principes europeos^^ji-ii'lsu lares; y ^ja infinita

an3j;edad de redenci6n que agital^IWvi^la colmena humana
vislumbrd el advonimicuto de mejores dias eu el siglo XIlL



Las nacionalidades surgieron en nucleos lejarios y todavia

poco numerosos. Esta tendencia a la solidaridad humanH^

a la concentraci6n de la autoridad bienhechoifftX Inchaba

con la "unidad"|/^ la Iglesia y con la "^VMrWdad" del

feudal ismo; dos tendencias contrarias, yinculada^^sin em-

bargo, por un interes de circunstancias. Las nuevas ino-

narquias debian conciliar, pues, con la unidad del Estado

lade la Iglesia, cuyo poder se habia robustecido extra-

ordinariamente, incorporandijla cotoo fuerza/espirituat y
feudal, para' servir a un ideal comiinX^SKJ^ ^^1 territorid

coraiin. N& era menos ^liffcil limitar las Sierras y el poder

del feudalismo para robustecer el doiihink) y el poder real.

La lucha se desarroll6 penosa, lentamente. Las naciona-

lidades se definlah y consolidabain la Iglesia, debilifca-da,

facilit6 la reaccidJi y el feudalismo vencido 6 lYritado abatia

^us oriflamas^^regionales ante los pendones de la monarquia.

La^Yrtm social bajo el feudalismo fiie de aislamiento, de

desconfianza, de terroi* y de iifnorancia. La concentraci6n

politica evoc6 el espiritu solidario, las tiecesidades, las ven-

tajas de la^ifitimidad social y el cultivo de la inteligencia.

La fun^aci6n de »s nacionalidades abria el camino al

restablecimiento del orden social; y el orden fecund6 siem-

pre la vida de las naciones. Pormaronse asi escuelas po-

liticas, j'lridicas y cientiticas. Plorecieron las universida-

.

des, cuya influencia alcanzo caracteres de podei-; y un es-

piritu apremiante, insaciable y profundo de investigaci6n

y de $aber impuls6 a todas las nacionalidades, a medida
quB aumentaba la estabilidad politica. Aquella curiosidad

iiitinit^, prepar6 el estallido supremo de la luz, la madurez,

de un concepto nuevo„ de la Humahidad y de la Vida.

Besurgian de los archivos y de las ruinas el saber, la'

libertad de pensar y la belleza moral y de la forma, en

sus manifiestaciones excelsas; y los Cielos y el •Planeta,

sorpren^i^os por la labor y la osadia geniales de los hpm-
(^res, timbraron el advenimiento de las nacionalidades con
la aureola de sucesos asombr6so^. Una nueva vida florece

sobre las ruinas, segiin el hermoso verso de Schiller: "lEs
el siglo XV!"'

En pleuo resurgimieato de la couciencia hiimanaj en

cs'



Euro[)a > cuando asoma eii los honzoiites de lo futuro

,

la nacionalidad espi^fiola os descubierta la America.

Los moiiga^c^s ospafioles, que habian triunfado en Gra-

nada contra los arabos, abrumados por el problema ur-

geute y j?ravisimo de la or^anizaci6n nacional, afr-ontaroii

^ de imprt)Vis6 el problema, tambieri hondisimo y apremiaiite.'

[)or la rival idad con Portugal, completameute nuevo, sin

^^ precedentes politicos, sociales, ni juridicos en la historia,

de organizar un Nuevo Miindo.

Esta orjjfanizacion tiene lujjrar, sin embargo, conceii-

traiido un esfuei'zo de mentalidad, de previsi6n, de sent!-

miento humano, de amor a la justicia, de perfecto cono-

cimiento de los recui'sos legales para la mejor admiiiis-

tracLi6n y ^obierno de los pueblos, que permite a la na-

ci6n espafiola, a los tres siglos de dominaci6n en Ultra-

mar, presentar al mundo la con$tituci6n politica colonial

mas completa y sabia en los anales liumanos, y la expo-

sicion e ilustracion de la misma en obras fundamentales

que ninguna civilizacicln ha superado.

^,C6mo ha podido producirse el fen6meno de que un

pueblo, que durante quince siglps no habia sido sino mi-

litar y diplotnatico, obligado a serlo por continuas guerras

de reconquista y europeas, se concentrara hasta resultar

capaz de legislar ,lo que no habfa sido legislado, y de

echar los principios fundamentales de nuevas nacionalida-

des, que las naciones ri vales han copiado hasta el siglo XIX?

El fen6meno se produjo por una efervescencia genial

del espiritu espafiol, que bebia en 1^ fuente de sus gran-

des maestros medioevales del Derecho; algunos de los cua-

les y sus discipulos, reunidos sabiamente i)or la prevision de

los reyes de Espaiia, en aquel famoso Consejo de las In-

dias, que era a la manera del Senado de las posesiones

ultramarijias, dictaron con una honradez acrisolada^ que

8uper6 a la misma honradez I'eligiosa, y con uu pr^imindo

conocimiento de la naturaleza y del corazon humano^^^as

feglas mas admirables y ]>i*evisoi-as de gobierno y de

justicia [)a,ra las colonias, se|)aradas del poder central por

una travesia de casi un afio de navegacida a vela, 6n

L uu dislsiiniento al cnal la autoridad real llega debilifcada,



REVTSTA DE REVISTAS 341

dohde las drdenes son recibidas tarde, donde las pena^

son burladas facilraente por el delito y doade el medio
parece propicio para estimular y ainparar la violaci6n de

* las correcciones y de las leyes.

Ninguna ntieidii de la tierra ha podido presentar una
• consbituci6n politica, im ''corpus juris", que supere en las

condiciones exnresadas a la fainosa ''Recopilaci6n de/las

Iiulias," uno de (Miyos ejem[)lares originales tengo en la

mano y constituye-^ una j^loriosa reliquia colonial.

RIsta, que puedo llamar la constituci6n polftica del

Nuevo Mundo, de los i)aises Orientales, Filipinas y Anti-

lias, comienza organ izando el frobierno eclesiastico en el

Capitulo I d,e sus disposiciones, por la raz6n conocida de

la enorme influencia que ejercia el pontificado en aqueilos

siglos, pues los Papas eran soberanos espirituales y aiia

teinporales del Orbe, y se perinitfan discutir y consagrar

los descubrimientos y aiin hacer divisiones de tierras entre

varias naciones, como sucedi6 entre los donninios de Es-

pafia y Portugal por la bula de Julio II.

Tal es el criterio que debemos observar al juzgar

los acontecimientos de aquellos tiemi)Os d^ la- domin9rCi6ii

espaflola, es decir, el de la epoca en que vivieron los

actores y el de los nnedios y los metodos politicos, sociales

/religiosos y economicos de entonces, porque no habrla jus-

ticia hist6rica posible si a los acontecimientos del.^^^sado

hubieramos de aplicar las ideas, las exig^cias y los criterios

del presente.

Tal es la raz6n, pues, de que, por consenso de go-

biernos y de pueblos, acordaron las voluntades reales ex-

traordinaria preeminencia a la Santa Sede, y de que, por

consiguiente, el c6digo constitucional de las posesiones de

Ultramar comience definiendo el papel, el dominio y la

jurisdicci6n de la Iglesia dentm del Estado espafiol y ul-

tramarino /
^"^

Los monarcas espafioles, de cuyo sentimiento cat61ieo

jamas se ha dudado, y que ha contribuldo a crear la at-

m6sfera de pais fanatico que acompafi6 a Espafia, eran,

sin embargo, regalistas; y, consideraban a la Iglesia comp
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la ftiarza moral mas respefcible ea el Estado, concurrente

a formarlo y a coiiservarlo; pero no a destruirlo.

Es por eso el Capitulo I de aquel reservando el

segundo para establecer los derechos de los estados bajo

la forma del "Patronato real", consagrandolo y mandando

perseguir por la justicia a los que,- dentro 6 fuera de la

Iglesia, descoiiocieraii el sagrado derecho eii el cual re-

*

ix)saba la estabilidad de la nacidn

Y era precisamente, sefiores, (^elipe II, hijo de aquel

extrafio, tempestuoso y grande monarca, que es nuestro

abuelo politico, Carlos V, Felipe II, tan mal y tan bien

tratado por la historia,^ quieti estableci6 las primeras de-

fensas del Patronato real en las Indias, para evitar que

la a^utoridad del pontificado avanzara de las lineas deter-"^

minadas en aquella constituci6n escrita. Ya en 1574 decfa,

en la Ley I, Titulo VI, Libro I, de la /'Recopilaci6n" citada-

''Ordenamos y mandamos que este derecho de *'Pa-

tronazgo de las Indias'* unico e "in solidum", siempre

sea feservado & Nos y a nuestra Real Corona, y no pueda

salir de ella en todo, ni en parte; y por gracia, iner-

(;ed, privilegio 6 cualquiera otra disposici6n que Nos

6 los reyes nuestros sucesores hici^remos y concedie-

lemos, no sea visto que concedemos derecho de patro-

nazgDv__dt..^ersona alguna, iglesia, ni monasterio, ni

[)erjudicarnos en el dicho nuestro derecho de patronazgo.

y nuestros virreyes, audiencias y jus-

ticias reales procedan con todo rigor a los que faltaren

a la observancia y firmeza de nuestro derecho de patro-

nazgo, procediendo de oficio 6 a pedimento de nuestros

fiscales, 6 de cualquiera parte que lo pida, y en la

ejecuci6n de ello pongan la diligencia necesaria".

Basta para mi objeto esta lev/^que establece el derecho

lundamental del Estado; y^HDPe'mnitare a citaros la ley III,

que dice:

"Los arzobispos, obispados y abadias de nuestras

J.idias, se proyean por nuestra presentacidn hec^a 4



REVISTA DE REVISTAS 343

nuestro muy Santo Padre, que por tierapo fuere, corao

hasta ahora se ha hecho".

No es otra la forma de provisi6a de las autoridades

edesiasticas que ha incorporado la Qpastituci6a argentina

a sus disposiciones.

La ley IV dispone que dignidades y prebendas se pro-

vean por presentaci6n del Rey a sus prelados; y refiriendose

espfecfalmente a nosotros, que dependiamos, como veremos
clespues de la audiencia del Rio de la Plata, ordena que
los presidentes de nuestra Audiencia Real ejerzm el pa-

tronato en sus distritos, loque significa la delegaci6n del

poder del Rey, como el Congreso argentino ha delegado
eii los gobernadores de provincia el ejercicio del mismo
derecho.

;

No vamos tan lejos ahora como iban estos monarcas
creyentes, cuando en la ley XLVII se establece que los

virreyes y audiencias hagan guardar los derechos y pre-

eminencias del patronazgo.

.^1 fin, I^ ley LI dice: "Declaramos y mandamos que
todas las reiKincias de curatos 6 beneficios esclesiasticos

se han d^^Jliacer ante los prelados diocesanos y ellos han
de dar cuenta al Virrey, Presidente 6 Gobernador que ejer-

ciere nuestro patronato real para conforme a el s^ provea,

y asi se ejecute en todas las Indias."

Los seflores curas argentinos renuncian ante su pre-

lado y el prelado nombra reemplazantes. La Repiiblica

Argentina es mas generosa, que los fervientes monarcas

cat6licos en sus relaciones con la Iglesia, en este punto

de vista.,

El Capitulo il de esta Constituci6n "organiza el go-

bierno" de^las posesiones ultramarinas, y entramos^ por

consiguiente, de llene--en la medula politica de aquellos

grandes tiempos de Espafia descubridora y colonizadora.

dQue precedentes podrfa hallar ella en sus Anales para

fundar estos gobiernos peculiarfsimos? Su mismo gobierno

central 6 rieal era todavia embrionario. Era el gobierno

incipiente aiin de los reyes caudillos y militantes, no era

lel gobiernQ cQnstitucional y tr<4dicional de Jas nacionalldades
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asentadas, Sia embargo, la mayor parte de dichos reyes-

^ caudillos, tail mal conocidos eii la historia de EspaQa y

fuera de Espafia, podriaii ser calificados de reyes demo-

craticos. Los espafloles que- conocen bienNla historia de

su patria saben que en la ej)Oca de las llamadas ''Cortes

de Toledo'' vivfan en torno de los reyes g6ticos grupos

de nobles y hombres de cultura general qne aconsejaban

y ,a3^udaban al gobierno. Esos concilios, tambien llamados

Cortes, eran instituciones politicas, religiosas, s^iales y

militares, convocadas para intervenir en el gobierno de

los reinos de la primitiva Espafia. Hacia Vl siglo XII, Ins

"Cortes de Castilla'' es decir, una. especie de congr6so de-

liberante del Reino de Castilla—ya en esa epoca las cortes

de Castilla y de Le6n son memorables, porque marcan un

progreso extraordinario en la historia politica con la creaci6n

del tercer estado—se forman del clero, \\ nobleza y los

representantes elegidos popularraente por las ' ciudades. y

villas y que representaban el estado llano. Los reyes c6^vo-

caban anualinente estas cortes 6 congresos deliberanfces del

pueblo,, y Jos clausuraban en dfa fijo. Tal es el origen

de nuestro sistema parlamentario. Las cortes eran anuales,

y como ejempio, podria citar las de Catalufia, anterior^es

a las de Castilla y de Valencia, y las de A,rag6n, cuyo

prototi[)o es la asamblea formada por trescientos aragoneses

en San Juan de la Pefia, que al elegir rey a Garcfa Ji-

menez, en votaci6n libre, dijeron: "Heraos resuelto nom-

braros rey, nosotros, cada uno de los cuales vale tanto

como vos, y que^reunidos valemos mas que vos, a condici6n

de que respfeteis nuestras libertiades, etc. E si non, non."

^Existian, pues, en aquella.civilizaci6n politica embrio;^

nes fundan:ientales de gobierno democratico, que fueron

trasladados a America. En ellos se inspiraron los Rej'es

Catdlicos para el gobierno de sus posesiones de Ultramar,

principalmente' Carlos V y sus l^tjios, cuya vida accidentada,

dr^Mnatica y tragica podra ser^juz^ada conio se quiera;

pero lie quienes debo decir que pm*a America no hubo ja-

mais maharcas mas paternales, mas escrupulosos, mas amantes

de sus vasallos, mas sabios ni mas protectores ...

Los Rf^yes. Cat61icos comenzaron sus gobiernos creando
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los Adelantados del Mar Oceano, que no eran otra cosa

que la reproducci6n de los adelantados terrestres de Es-

pafia, es decir, los gobernadores de las provincias, de las

ciudades 6 territorios, muy conocidos, por otra parte, en
los antecedentes nacionales. Los adelantados del mar Oceano
i livestfalTMd^ mas altas funciones politicas, religiosas y mi-

litares, que en Espafia ejercieron los Adelantados de an-

tafio. Los del Mar Oceano fueron asl los gobernadores
en todo^ los linajes de acontecimientos de los paises

ctescubiertos.

.3 Este sistema de adelantados—al que debemos nuestro
^rigen, con don Diego de Me'ndoza—formaba vercladeras

etapresas comerciales, politicas y militares. Los adelanta-

(ftbs coacuirrian con sus capitales, y con ellos y con los

capitales de los amigos que seguian sus pendones, com-
l)mb?in y^equipaban las naves, reclutaban y organizaban
las tropas expedicionarias, y pagaban a los oficiales reales,

ponijendo la Corona su autoridad y su sello al servicio de
d1?tas expediciones. En caso de descubrir y someter nue-

vas tierras, los adelantados las explotaban en prdvecho
l)ropi6, en el de los oficiales y soldados y en el de la

Corona, dividiendo el producto.

Tal sistema de adelantados, creado por los Reyes Ca-

t'61icos, ha sido copiado y aprovechado con mayores beneficios,

por otras ra^nes sociales y poUticas, por la 'Gran Bre-

trafia en su Compiafiia de las Indias, cuyo sistema no es

mas que la traducci6n de cualquiera de las cartas de los

adelantados espafioles, desde Col6n a Mendoza y Alvar
Niifiez Cabeza de Vaca.

Sin embargo,, los adelantados constitufan gobiernos

provisionales, gobiernos apenas eticaces para los descubri-

mientos, para consumar el primer choque militar. Una
vez que JEspaRa tomaba posesi6n definitiva y colonizadora

de las tierras ultramarinas, los adelantados resultaban, en

realidad, autoridades deficientes e incompletas; y ello de-

bio Uegar a pleno conocimiento de los^ sabios del Consejo
de Indias, porque en menos de treinta afios " cambiaron
aquel sistema de gobierno originario, substituyendo los

adelantados por virreyes y^'gobernadorei^—establecidos los ^
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priraeros, desde luego, en Mejico y en cl Rfo de la Plata.

— El mejor esbudio de los territorios, la mayor abnndancia

de poblaci6n y la crecieiile , suma de las necesidades, ya

conocidas en Europa de una nianera mas inmediata, aeon-

sejaron a los reyes y a siis altos consejeros la subdivisioii

gubernaliva y territorial, ]:)ara qne la acci6a gubernativa

fuera mas directa y mas eficaz.

(sNo es este paso, en verdad, un irascendental pro-

greso poHtico, que acredita a la vez el celo y la corn|>e-

tencia del supremo gobierno i^eal?

For consiguiente, cuando h\ acci6n de los descubrimieii-

tos de los oceanos se transformo en acci6a de conquista

y de colonizaci6n territorial, surgl6 el nuevo gobieriio que

llama re de las Chancillerias de Indias. Sofi iristituciones adini-

rables y complejas, en lascuales las bradicionales corbes son

substituidas por un organismo cxtraordinario, que reasume

los poderes ))olftico y judicial; mientras que el poder eje-

cutivo, es decir la represenlaGi6n de la persona del mo-

nc^rca, es confiada a los virreyes, que, a su vez, son re-

presentados por gobernadores y tenientes de ]jfobernadores

y presidentes de audiencias reales, todos en sus casos.

En Filipinas, como en America, con relaci6n a la ex-

tensi6n territorial, se crearon las audiencias y chancille-

rias reales tocandonos doce para America, desde Mejico al

Cabo de Hornos. Estas doce chancillerfas, tres virreyes

y los gobernadores corresi)ondientes a nuraerosas provin-

cias comprendidas en los virreinatos, estan admirablemente

legislados en este "corpus Juris''. Todas sus funcio-

nes, facultades, derechos, debei^es y i-esponsabilidades ban

sido decretados y escrupulosamei^te onumerados y regla-

mentados en el monumental c6digo indiaiio.

Las chancillerias reales lenfan funciones complejas,

algunas de las cuales se parecian a las de un poder le-

gislativo, a la vez que ejercian el poder judicial en Ame-
rica y en Ultramar. Los virreyes eran los presidentes na-

tos de estas cor[)oraciones en todo cuanfo la independen-

cia de ellas no peligrara. Seria, por supuesto, prolijo—

y

es imposible hacerlo esta noche—analizar legalmeute el

fuucionainiento de esas chancillerfas, de las cuales la nuestra



REVISTA DE REVISTAS 347

fue establecida eii'^ Sucre (Bolivia, entonces Alto J^erii),

bajo la dominaci6a de Chancillerla de la Plata, nonibro

que con el de Chuquisaca, usaba entonces aquella hermosa

y culta ciudad.

Dare algunos pantos de vista do estas funcioiies i)«ira

que se estime hasta d6nde llegaba la previsi6n ysabidn-

r(a gubernativa y i)olitica de la civilizaci6n espafiola en

Ultramar.

Los virreyes debian tener, para represenlar eficnzinente

la autoridad del rey aqui—Oceano per iiiedio—un poder

oinnimodo y extraordinario. (jCoino podrfan los monarca.s

garanti^arse contra los excesos de los virreyes mandaiido

comisionados a tiscalizar sus actds, cuando era iiecesaiio

afrontar una navegacion a vela, que en tiempos felices,

con las naves de entonces, podia durar varios meses 6 tar-

dar hasta dos afios? Mas de una armada despacbada [)ara

el Plata era arrastrada hasta las Antillas per Xuerzas na-

turales incoiitrarrestables.

Las leyes invistieron por esO a las audiencias y chan-

cillerias reales de un supremo poder, especie de juicio

politico embrionario, pero eficaz, que ocupa iino de los ca-

pitulos mas hermosos de este c6digo. Fue institufda esba

especie de juicio politico en el siglo XVI, cuando los Es-

tados Unidos de America todavia no forniaban nacioii y
no habian incorporado, por consiguiente, el gran recurso

controlador del poder politico: el enjuiciaraiento ("impeach-

ment") de lus presidentes americanos ante el Congreso«

La '*Recopilaci6n de las Leyes de Iiidias" trae el capibulc

que se llama "Residencia", queiniporta la implantaci6n

de una forma de juicio politico incoado contra los virre-

yes, gobernadores y oidores, ante las Audiencias 6 sintesis,

por decir asi, del |)arlamento politico y judicial colonial.

Y comp era necesario prever y preveian en Espafla, que
los virreyes habrian de ejercer suliciente influencia para

no dejarse enjuiciar, las leyes establecieron que cuando se

comprobara tanta solidaridad entre el Virrey y la Real

Audieacia, de modo que aquel formara mayoria de oidores

a su antojp, los habitantes del pais tenfan derecho a

acusar a los oidores, que debfau ser castigados at par que

4
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el Virrey. Esifeutnos liabituados en los tiempos corrientes

a Congresos unaniraes; sin embargo, en aquellas colpnias

no era posible la unanimidad en circunstancias normale^,

como yoy a tener oportunidad de demostrarlo, recordando

juicios ruidosfsimos y $(5lemnes, fallados por aquella ju.sti.

cia ejemplar para todos, cuandp habia acusaciones, que

eran substanciadas contra el mas grande y contra el inas

humilde.

Tja ley XLIX del libido II, titulo VV, qpe trata de

''Las Audiencias y Chancillerias reales de Indias," orga-

niza una esi)ecie de Consejo de Corte 6 Senado, en esta

forma;

**Por que nuestros Virreyes tengan entera noticia

de las materias de gobierno que se ofrecen en sus dis-

tritos, mandamos a los Presidentes y Oidores de las

Audiencias, que estuvieren subordinados por cualquier

titulo a los Virreyes, que tengan grande y continuo

cuidado de advertirles y avisarles de todas las cosas

que se ofrecieren y les pareciere que conviene pro-

veer, y '"que nos den los mismos avisos en todas oca-

siones;" y los virreyes tengan mucha cuenta con las

advertencias que les hicieren, y especial cuidado en

responder y avisarles de lo que provpyeren sobre los

asuntos de que se les diere aviso en cuanto fuere po-

sible, y sin inconveniente; y de lo que proveyeren a

sus despachos "tambien nos den aviso" para que se

conformen las* resoluciones y tambien tengamos la no-

ticia que conviene". ^-^

">
.

•

Esta ley crea en la Audiencia un i)oder de Consejo,

de vigilancia y de controlador, que estimula y a la vez li-

mita la accion de los Virreyes. El reiterado aviso al Key

es una sabia limitaci6n, que provee la arbitrariedad, ne*

gligencia 6 mala fe de los Virreyes.

La ley XLI del mismo lugar amplia el controlador y

garahtiza la independcnt:ia de la Chancilleria, en estos

tei'iyinos:

'Ordenamos y mandamos a los Virreyes 6 Presiden-
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tes que cuando pareciere a la mayor parte de los oi-

dores que conviene proveer algo en los estrados, "no
lo impidan, detengan, ni estorben y les^ dejen el li-

br.e uso y ejercicio" que conforme a derecho les com-

pete."

Las responsabilidades de los Virreyes, Presidentes y
Oidores y el derecho de reclamar contra sus actos hasta

la acusac}6n ante la Corte de Madrid (impeachment) fue-

ron establecidos en el mismo lugar' del C6digo de Indias,

en las leyes siguientes. Sea desde luego la XXXIX:

"Damos comisi6n y facultad a los Presidentes de

nuestras Audiencias reales de las Indias, para que pue-

dan hacer y recibir informaciones cuando convenga, y
sea necesario contra cualesquiera de los oidores de las

Audiencias en que presidieren, y enviarlas cerradas y
seflaladas a bu^n recaudo a nuestro Real Consejo de

las Indias, pRvii que en el vistas se provea lo que

convenga; "p^i'^^ ^^^ 1^^^^ de poder los Presidentes" (ni

los Viri-eyes) enviar a estos reinos, a ninguno de los

oidores, por su propia autoridad. Y es nuestra volun-

tad y mandamos que ninguno de los oidores pueda

hacer i>or si solo informaciones contra su Presidente,

publicas ni secretas, por ningun caso ni, causa que

haya para ello, sin particular orden y comisi6n nues-

tra; ''como quiera que han de tener libertad para es-

cribirnos y darnos ciienta de lo que se ofreciere".

'La fecha.de esta disposici6n le da un caracter de re-

medio contra males y abusos ya manifestados en los pri-

meros pasds del Nuevo Mundo. La 'ley XLI citada, en

efecto, habia, sin duda, promovido contrariedades porque

su mismo autor y su hijo se apresuraron a confirmarla y

a ampliarla. Felipe III, en Real Cedula, de San Lorenzo,

a 5 de Septiembre de 1610 (Recopilaci6n. Ley XLI, se-

gunda parte, Lib. II, XV), dispuso:

''Otro si: las Audiencias en cuerpo de Oidores 6

cuQrpo de Audieucia, hallando que convieue avlsarnps
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en nuestro Consejo Real de las Iiidias, alguna cosa

que toqne a los Virreyes 6 Presidentes de ella 6 su

familia, lo puedan hacer «in hallarse presente el Vi-

rrey 6 Presidento y la Audiencia tome la raz6a e infor-

maci6n que coiivonga, c6mo, cuaiido y en la forma que

pareciere mas nocesaria para la administraci6n de jus-

ticia y buen gobierno, que asf lo tenemos por bien>.

Basta este simple bosquejo del juicio polftico colonial

de los Virreyes y Presidentes Gobernadores, para demos-

trar hasta que punto eran previsoras y escrupulosas estas

legislaciones en el sentido de contrapesar y de limitar los

poderes.

Pero se hara el argumento de que las leyes disponen

te6ricamente, mientras que a menudo las autoridades no

las cumplen y van por otro caraino. Podrfa citar nume-

rosos casos ocurridos en Mejico, en el Virreinato del Peru,

en las Antillas, en Filipinas, en el Rfo de la Plata,

de acusaciones promovidas dentro de aquel sistema colonial

de juicio politico, que fueron sentenciadas con grave dafio

morar y pecuniario para los culpables y con honda satis-

facci6ny beneficio para los pueblos; pero me limitare, despues

de recordarel caso del gobernador Balmaceda, del Paraguay,

acusado ante la Audiencia de Lima, hecho que seCala los

orfgenes de la lucha de los Comuaeros, que tuvieron tara-

bien alli su Villalar, a citar el proceso contra el gobernador

Lariz, insigne personaje espaflol, jefe del Poder Ejecutivo

Colonial en Buenos Aires. Habfa convertido la gran ciudad

^y la gobernaci6n en cuartel de despotismo, donde el sable,

los caprichos irascibles y las arbitrariedades eran la ley.

Habfa atropellado la autoridad de los obispos y de los

oticiales reales, cometiendo toda clase de injusticias con los

conquistadores y con los indios. Su gobierno result6 tiranfa

abominable. Numerosos pleitqs fueron promovidos ante el

tribunal ''ad hoc" de ''Residencia", denunciando los actos

del tirano. El se defend ia con todos los recursos de que

pudo disponer, contando, ademds, con la complicidad de

algunos tiranuelos del Norte del Brasil, con quienes hacia

comercio de esclavos, prohibido por la )ey. Ppr fi*n, ter-
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min6" el proceso, corao puede leerse on los documentos que

ha publicado en un libro reciente mi honorable amigo, el

erudite don Enrique Pefia—del cual alguna vez me he

ocupado. Jiizguese del temple de los jueces coloniales

que "residenciaban" a los acusados polffcicos, por los t6r-

minos del fallo que en lo final y subsLaucial decia:

*'Le condeno y condenamos en conflscaci6n de todds

sus bienes adquiridos en este gobierno, y Ips aplico

y aplicamos al Real fisco de su Majestad despues de

satisfechas las partes interesadas en lo que en virtud

de esta sentencia las pertenecen y de las demandas

piiblicas que en tiempo le fueron puestas, prefiriendo

a los susodichos por justas causas que a ello me mue-

ven y nos mueven, y los gradiio y graduamos en la

forma y manera siguiente: en primer lugar, las costas

y salaries de Residencia, Iglesia, eclesiastica y hos-

pital; en segundo, viudas y menores; en tercero, los

demas interesados, prefiriendo unos. a otros en anti-

gUedad d^ agravio, dafios y gastos causados; y en

cuarto lugar, camara, fisco de su Majestad y gastos

de justicia. Y asi mismo remito y remitimos a su

Mxijestad y a su Real Consejo de las Indias, las pe-

nas que fuese servido de darle, asf por este cargo

como por los remitidos a el, etc".

Podeis valorar de extrema la escrupulosidad y dulzura de

la justicia de un modesto tribunal politico eonfinado en el

fondo de los mares, lejos, muy lejos del Mundo y de la

Metr6poli, al «residenciar> a su gobernador.

Llamo la atenci6n sobre la parte del fallo que esta-

blecia la gradaci6n de creditos y de privilegios, para que

todos recibieran algo en el caso de que los bienes del go-

bernador enjuiciado no alcanzasen a satisface*^ la totalidad

de las condenaciones y de tal manera que los reclamantes

pobres y los mas humildes no resultasen perjudicados.

Nada mds noble y generoso que establecer esta grada-

ci6n judicial, que comienza por proteger a las viudas y a

los ojenores inmediatamente despues de la Iglesia y en con-
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currencia con los obispos, con los oficiales reales y con

los ricos y los fuerles de la colonia.

Pero permitidme insislir en otro detalle. Los recla-

mantes tuvieron que soportar dos alios de pleito —no era

mucho ciertamente para las circunstancias de lugar y
para lo que ahora mismo requieren los grandes pleitos—

porque no se pudo cumplir una de las leyes de la ''Reco-

pilaci6n" que mandaba que el juicio 'de resideDcia de Virre-

yes y Presidentes y Gobernadores no durara mas de seis

meses. • «

""

El fallo de la Audiencia fue apelado ante el Real

Consejo de las Iridias, lo cual hubo de tomar tiempo.

Pero no lo fue perdido, porque la confirmaci6n no se hizo

esperar, ni careci6 de alta imparcialidad y de energfa. ' El

Real Consejo fall6 condenando al Gobernador Lariz a des-

tierro. de la Peninsula por diez aQos y perpetuo de las

Indias, a confiscaci6n de todos sus bienes, aplicandose de

los 114.759 pesos, hasta entonces en descubierto, 30.265

para restituir a la Real Hacienda y el resto al pago de

las resultas de las condenas y costas del juicio. La esposa

del condenado reclam6 que para posesionarse del gobierno

el habia gastado su dote y el tribunal la acord6 12.000

pesos para alimento.

Y entre estas condenas creo haber marcado una que

es la que nos interesa mas, porque en los pleitos de la

Real Camara, de la Iglesia, de los obispos, de los oficiales

reahes y de las autoridades, el alto esplritu de justicia y

la elevaci6n de miras honra a los jueces especiales de

''Residencia"; pero ese mismo espfriru resulta honradfsimo

al lallar de la querella de una India, cuyo marido habfa

sido azotado y marqado con hierro caliente en el rostro.

La sentencia reza 16 que sigue:

/'Fallamos que debemos condenar y condenamos al

dicho don Jacinto Lariz a que pague al indio Jyan y
a Isabel India, ciento y cincuenta pesos de a ocho

reales, ypermitimos esta domanda al Real Consejo para

que su Majestad, si fuere servido de darle castigo

pof la crueldad de berrarlo en el rostro jamds vi^to
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en indio y por esta nuestra sentencia definitivamcDlo

juzgando lo pronunciamos y mandamos con coslas a

tasaci6n".

iY podrian, los que no esten de acuerdo con mis jui-

cios, citar casos, segiin los cuales en pleno aild de 1912 una

india del Chaco 6 de la Patagonia haya obtenido la con-

denaci6n de un gobernador de territorio federal por abuses

de autoridad.

La "Organ izaci6n de la Justicia" era otro objetivo

primordial en estos nuevos gobiernos, pues la distancia a

que.se encontrabatf estos pueblos de la madre patria y las

dificultades de la navegaci6n, abrfan ancho campo para el

desarrollo de la arbitrariedad y del abuso de los jueces.

Tal es el origen de los nuevos capitulos de la *'Recopila-

ci6n" que tienen por objeto fundar de la rnanera mas es-

crupulosa, podrfamos d'ecir exageradamente escrupulosa.

las incompatibilidades die funciones que podlan influir para

que la justicia fuera torcida, para que no desplegara ener-

gia y para que no se mantuviera tan honorable como las

circunstancias y la humildad de los liabitantes requerfan.

Cuando se estffi^a el capltulo de las incompatibilidades,

se siente .cierta repugnancia por hechos presentes, porque

en realidad honran una filosoffa que a menudo olvidamos.

en pleno siglo XX. Podrlais leer, verbigracia, la ley

XXVIII, Libro II, Titulo XXIV, que trata de los aboga-

dos, y establece lo siguiente:

"Prohibimos y expresamente defendemos que ahora

ni en ningiin tiempo pueda ser abogado en ninguna

de nuestras Audiencias Reales de las Indias ningun

letrado donde fpere Oidor su padre, suegro, cufiado,

hermano 6 hijo, pena de que el letrado que abogue

contra esta prescripci6n incurra por ello en pena de

mil castellanos de oro para nuestra Camara y fisco.

Y mandamos que no sea admitido a la abogacfa cl

que estuviere impedido por esta raz6n; y todo lo su-

sodicho tambien se enti^nda si fuere pariente de los ,

grados referidos del Presidente 6 fiscal de la Audiencia/*
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Converigamos, sefiores, en que debemos comenear por

aplicar ^sta y otras leyes cafdas en olvido; pero en vi-

. gencia todavfa, porque las leyes espaflolas de forma, que

no han sido derogadas expresamente por las leyes patrias,

estan en plena actividad. Ellas, podrfan aiin contribuir a

disciplinar y moralizar el foro argentino.

Pero dicen mas las leyes de Indias. Ordenan que los

jueces jamas visitend los virreyes 6 gobernadores, ni vivan

en camaraderfa con el los; que jamas los gobernadores 6

virreyes inviten & sus casas a los jueces, y s i alguna vez,

por servicios publicos, hubieren de invitarlos, que lo hagan

de una manera tan publica y precavida que no haya Iw-

gar a la menor sospecha. Lo disponen las leyes XII y

XIII, Libro II, Titulo XVI, relativas a los presidentes y

Oidores, las cuales confirman una critica que he hecho a

menudo al ver las antesalas de nuestros presidentes y mi.

nistro3 frecuentadas por miembros de la magistratura:

''Que los Presidentes, Oidores, Alcaldes y Piscales,

no sean padrinos de matrimonios, ni bautizos, ni los ve-

cinos lo sean suyos, y los'^ ministros lo puedan ser

unos de otros, (Ley XLVIII, Felipe IV, en Madrid,

20de Octubre de 1627 y 20 de Pebrero de. 1628 y 29

de Noviembre de 1688); porque de lo contrario nos

tendremos por deservidos y se hara cargo en las visi-

tas y '*Residencias" y seian castigados con rigor de

derecho.

Que los Presidentes, Oidores, Alcaldes y Fiscales

no visiten a persona alguna, ni yayan a desposorios,
^

ni'a entierros (Ley XLIX, Felipe II, Madrid, 22 de

Mayo de 1583 y de Enero 1568).

Que los Presidentes, Oidores, Alcaldes y Fiscales

contadores de cnentas, no puedan asistir en las igle-

sias a fiestas, honras 6 entierros y en que casos y

forma pueden asistir. (Ley L, Felipe IV, Madrid, 30

de Marzo de 1634 y 13 de Septiembre de 1647.)

Que los abogados, relatores y escribanos no vivan

con los jueces ni ^stos * consientan a los pleiteantes

que los sjiryaH ni frecuenten sus casas* (hey Lllf
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Emperador Carlos V. confirmada por la Ordenanza de

Audiencias de 1639.)

Que los ministros de laar Audiencias no se dejen

y acompafiar por negociantes, ni den lugar a que acom-

palien d sus mujeres. (Ley LIII, Felipe II Madrid

23 de Julio de 1530.)

Que los Oidores, Alcaldes y Fiscales no tengan

casas, chacras, estancias, ni tierras. (Ley LV, Carlos

V, Valladolid, 2 de Enero, de 1550, confirmada por

Felipe II, 9 de Mayo de 1565.)

Que los ministros que violen la ley anterior incu-

rran en pena del precio de las estancias, huertas, casas

6 tierras que compraren, aunque las hayan vendido y en

otro tanto las personas en cuya cabeza hubieren estado.

(Ley LVI. Felipe III, Madrid, 24 de Diciembre de 1615).

Que los ministros de las Audiencias no den dinero

a censo (Ley LVIII, Carlos V, Valladolid, 2 de Mayo
de 1550, confirmada por Felipe II en Lisboa, 27 de

Junio de 1582.)

Que la prohibici6n de tratar y contratar se entienda

tambien para no tener canoas de perlas. (Ley LIX,
Felipe III, en San Lorenzo, 1? de Noviembre de 1610,

confirmada por Felipe IV, Madrid, 30 de Junio de 1629.)

Que las mujeres de los ministros, no intervengan

en negocios suyos, ni ajenos. (Ley LXVIIj Felipe

VI, Pardo, 13 de Febrero dfe 1627).

Que los Presidentes, Oidores y sus mujeres e hijos,

no hagan partido con abogados, ni receptores "ni re-

ciban dadivas." (Ley LXVIII, Felipe II, Toledo, 25

de Mayo de 1598.)

Que los Presidentes y Oidores no reciban dineros

prestados, ni otras cosas, ni dadivas ni prosentes.y

no tengan familiaridades estrechas, ni las permitan i

sus fami lias (Ley LXIX, Felipe II, Badajoz, 1580 y
Felipe III, San Lorenzo, 5 de Septiembre de 1620.)

Que los ministros de justicia, sus parientes y criados

no tfengan tsiblages de juego, aunque sea con pretexto

dfe sucar limosna. (Ley LXXV, Felipe III, 20 dc

Noviembre de 1©10.)



356 ChLTVHA FIUPINA

Que of PresidenLc y los demas ministros paguen a

los indios lo que ]es compraren. (Ley LXXVI, Felipe

II, Madrid, 20 do Junio de 1567).

Que ningun Vii-rey, Presidente, Oidor, Alcalde del

Crimen, ni Fiscal, iii sus liijos 6 hijas se casen en sns

distritos, pena de perder los oficios. (Ley LXXXII,
Felipe II, Madrid, 30 de Febrero de 1575, contirmada

por Felipe HI, Elvas, 37 de Mayo de 1619.)

Ahora escucbad el extracto de algunas de dichas le-

yes, que tanto a esj^afioles como a argentinos sera salu-

dable recibir coisejos de moral, piiblica y ad^nainistrativa

que aparejan el prestigio de los siglos:

*'Que, si de orden de los Virreyes, Presidentes 6

Gobernadores de Audlencias, fueren llamados los Oido-

res, Alcaldes 6 Fiscales, no se excusen, "si el llamado

es de servicio publico'\ porque es justo que los Vi-

rreyes y Presidentes, y los que conforme a las leyes

de este libro, gobernaren las Audiencias, comuniqueii

las materias y cosas importantes y tomen para resol-

verlas el parecer de ellas/' (Ley XII, Felipe II, en

Madrid, 1595, confirraada por Felipe III en San Lo-

renzo,el 17 de Septiembre de 1616).

Pero que los Virreyes y Presidentes no llamen por

ninguna via a los Oidores ni Alcaldes para que los

acompalien en actos '^privados". (-Ley XIII, Felipe III,

en San Lorenzo, 5 de Septiembre de 1620).

Natural mente que en el concepto moderno seria exagerado

que los jueces no pndieran cultivar moderadamente las

relaciones sociales; pero entonces y en las apartadas colo-

nias era muy sabio evitar farniliaridades y tentaciones, como

era sabio aquel fuero vascongado que raandaba que los

jueces vivieriin ''conoo toros apaitados". Por lo demas,

cito prolijamente, a designio, las feehas de las leyes, para

comprobar que eran remedios ciementes y previsores, apli-

cados a inedida que los abusos eran conocidos por el Beal

Consejo do las Indias y por los uQoaarcas*
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Continua, sefiores, una serie de leyes de que os hago
gracia, porque las citadas bastari |)ara establecer las iii-

numerables precauciones que todos los monarcas que las

subscribiei-on habfan adoptsdo para que hubiera en las In-

dias una justicia moi-al e impecable, y que Xuesen aplica-

bles indistiritaniente a todos sus subordinados co'pables,

desde los virre.ves hasta los indios. Aquellos textos son

un compendio eternamente fresco y sahulablo do mora!

social, administrativa y forense.

Los hechos politicos y judiciales que acabo do citai-

actuaban sobre una poblar*i6n en que babia pocos millares

de espafloles y millones de indios y de mestizos. La oiies^

ti6n de la naturaleza de los «indios2> fue la mas ^ravo
que pudo presentarse desde el primer momento a la con-

sideraci6n de los monai-cas espaELoles, porque desde los

Reyes Cat61icos todos se encontraron con esta dificultad:

uir'i)artido de sabios espafloles, consejeros de Estado. que
consideraban a los indios como fieras; y o.tro partido de
espafloles, consejeros tambien autorizados. que los consido
raban seres humanos.

Recuerdo que en una de las disertaciones de este otj'O

monumento de literatui*a colonial juridica, <De Jure In

diarlum,> del sabiondo doctor Zolorzano, en que estas-cons-

tituciones y leyes ban sido comeniadas admirablemente,
al punto de que ninguna literatura puede presentar un
tratado de derecho colonial inas erudito y acertado; re

cuerdo. repito, (jue el Dr. Zolorzano afii-ma en uno de sus
capitulos que los reyes se encontraron en r,al perplejidad
en cierto momento respecto de la cuGsti6n de si los in-

dios eran gentes 6 fieras (pie postergaron la solncion para
una ej)Oca en que pudiera sev tratada con mayor tranqui-

lidad. c.Y quien resolvi6 el problema? No f'ueron por
ciei'to los sabios, divididos en dos cam[^os, no TuGi-on los

ininistros de Estado de jiquellos grandes i-eyes, ni el Real
Consejo de las Indias. Eue, desde el primer momenio. un
gran corazon. un afiimaque tenia mas de virtud que de^
sabidui-ia, una sublime muje»-, que pi'obablemenie apenas
sabia firmar nial; pei'O que un dia al dictar su testamento
enseflo que los indios eran como nosotros, tan dignos del
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cariilo do los i-eyes coino del pueblo es^paiiol. porque eran

seros bumaiios. EsUi hei-mosa pagina que debia ser gra-

bada en placas de bronce y colocada en las ciudades del

Nuevo Mundo y demas dominios espafioles- estaba casi

olvidada en esta <Recopilaci6n de las Indias,> habie)idome ca-

bido el honor, en ciimplimiento de sentimientos de justicia,

de exhumarla, de traducirla y de publicarla en frances, con

cuyo motivo ban sido conocidas y honradas por profesores

de las Universidades de Paris y de Eui-opa las nobilfsi-

mas palabras que os voy a leer y que forman toda la

Ley I, Libro VI, tftulo IX, de la <Recopilaci6n:>

cCuando nos fueron concedidas por la Santa Sede

Apost61ica las Islas y Tierra Pirme del Mar Oceano,

descubierfca.<; y por descubrir, nuestra principal inten-

ci6n fue al tiempo que lo suplicamos al Papa Ale

jandro VI, de buena memoria, que nos hizo la dicha

concesi6n de procurar y traer los pueblos de ellas, y

los convertir a nuestra santa fe cat61ica. y enviar a

las dichas Islas y Tierra Firme. prelados y religiosos^

clerigos y otras personas doctas y temerosas de Dies,

para instruir los vecinos y moradoi-es de ellas en la fe

cat6!ica, y los doctrinar y ensefiar buenas (*ostumbres.

y ponei' en ello la diligencia debida. segiin mas lar-

garaente en las letras de.la dicha concesi6n se con-

tiene: Suplico al rey, mi seflor. muy afectuosamente,

y encargo y mando a la !)rincesa mi hija y al principe

su marido, que asf lo hagan y cum plan, y que este

sea su principal fin y en ello pongan mucha diligen-

cia, y no consientan ni den lugar a que los indios

vecinos y moradores de las dichas Islas y Tierra Pirme,

ganadas y \^ov ganar, reciban agravio alguno en sns

personas y bienes; mas manden que sean bien y jns-

tamente tr-atados, y si aigiin agravio han recibido, lo

remedien y provean de manera que no se exceda cosa

alguna lo que por ias"^ letras apost61icas de la dicha

concesi6n nos es inyungido y mandado. Y Nos, a imi-

taci6n de su cat6iico y piadoso celo. ordenamos y man-

damos a los vif-i'eyes, piesidentes, audiencias, gober-

vj
\
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nadores y justicias reales, encai'gamos a los arzobispos,

obispos y prelados eclesiasticos, quo tengan esta clau-

sula muy presente y guarden lo dispuesto por las leyes,

que en orden a la conversi6n de los naturales y su cris-

tiana y cat61ica ensefianza y buou tratamiento estan

dadas.»

A este testnmento sigue una serie de leyes sobre ins-

trucci6n, tratamiento y amparo de los indios, numerosas,

por cierto. en diferentes capitulos, que hablan del respeto

debido a aquellos y a su libertad. Carlos II observaba

que las disposiciones de las leyes de Indias no eran cum-

plidas, y que los indios continuaban siendo victimas de

rnalos tratamiontos, de crueldades, de injusticias y de ex-

plotaciones por parte de los conquistadores espafioles y de

los mismos criollos. porque la mestizaci6n habia tornado

incremento y los gobei-nadores. en general, eran nacidos

en America. La violacion de las leyes paternales, dicta-

das desde Felipe XL indign6 a Carlos II, quien lanz6 la

Real Cedula siguiente:

«Habiendo tenido el rey D. Felipe IV, nuestro pa-

dre y sefior, que santa gloria, haya noticias de los rna-

los tratamientos que reciben los indios en obrajes de

paflos, sin [)lena libertad (y a veces encarcelados y

con prisiones) ni facuitad de salir a sus casas, y acu-

dir a sus mnjeres, hijos y labores. y estando prohi-

bido que fuesen asi detenidos en pena de sus delitos

y por deudas. y obligados a llevar cargas a cuestas,

y que se repartan para servicio de las casas de virre-

yes, oidoi'es y ininistros, y consultado poi- nuestro real

Consejo de Indias, fue servido de resolver que se

guardasen las leyes dadas soi)re prohibir y modificar

el servicio personal, y afladi6 de su real mano la clau-

sula siguiente: Quiero que me deis satisfacci6n a mi y al

mundo del modo de tratar esos mis vasallos. y de

no hacerlo con que en res|)uesta de esta cai-ta vea yo

ejecutados ejemplares castigos en los que hubieren ex-

cedido fen esta •|)arte. me dare |)or servido, y aseguraos



que aiinqiio no \o j-euiedieis lo ten^o de remediar, y
inandaros hiice)* ^ran cfu'^o de las mas leves omisiones en

esLo, por ser conlra Dips y coiitiM irif, y en total rnina

y deslfnccMOn de eslos reinos. cuyos naturales es-

timo y quiero que sean tratados como lo rnerecen va-

sallos que tanlo sirven a, la monai-qufa y tanto la han

engrandecido e " ilusli'ado. Y porque nuestra voluntad

es que los indios sean tratados con toda suavidad,

blandura y caricia, y de tiinfruna persona eclesiastica

6 secular ofendidos: Mandamos a los virreyes, presi-

dentes, audiencias y justicias, que visto y considerado

lo que Su Majestad fue servido de mandai-, y todo cuanto

se contiene en las leyes de esta recopilaci6n dadas en

favor de los indios, lo guarden y cumplan con tan^^es-

pecial cuidado que no den motivo a nuestra indighacidn

y para todos sea cargo de residencia.>

Seria prolijo citaros las leyes de varios capitulos de

la <Recopilaci6n> sob re esta materia. Me limito a reco-

mendaros la lectura del titulo X, <Del buen trataraiento

de los Indios>, y a ofreceros algunos ejemplos.

No pocos viajeros llegaban a Espafla con indios e in-

dias a su servicio; olros los llevaban a su servicio c?e Tu-

cuman a Buenos Aires, de Buenos Aires al Peru, corao

cruelmente se ha practicado hasta hace pocos afios, des-

garrando los hogares y ocasionando toda clase de infor-

tunios entre las famjlias indfgenas. De ahf la ley que

probibia separar a los indios de sus famillas. (f^^y XVI,

Libi'O VI, Til. I. «Dg los indios>):

''Probibimos y expresamente defendemos a todos los

vecinos, estanles y habitantes en las Indias e Islas

del Mar Oceano de cualquier Estado 6 condici6f), el

iraer 6 enviar a eslos reinos ni a otras partes de aqne-

Uas provincias, indios, ni indias, aunque sea con li-

cencia nuestra 6 de nuestros gobernadores 6 justicias,

y aunque los indios 6 indias digan que quieren venir

con ellos de su voluntad y que sea a.^f, pena de que

el que los trajere 6 enviare 6 en alguna forma diere

.u
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consentimiento, favor 6 ayuda, caiga e incai-ra en pena
de cieii mil inaravedis, etc".

El mismo tltulo trae una serie de leyes protectoras,

maiidaiido que los indios sean favorecidos y am parados

por las justicias eclesiasticas y seculares (ley 1, ibidem);

que «los iiidfos se puedari casar libremeute y iiiag^uaa or-

deii real lo imnida (ley III y siempre que Lengan edad
lefjitima* (ley III); que se castijjue la poligamia en indias

y en caciques (leyes IV y Vi; que se prohiba la cornpra

de esposas indf^enas y no puedan venderlas los padres

(ley VI); que <los indios de tierras frias no sean llevados

a la caliente, ni al contrario> (ley XIII); que «los indios

de Pilipinas no sean llevados por fuerza de unas islas a

otras>, (ley XV); que los indios llevados a Espalla sean

repatriados a «us respectivas tribus por caenta del Real

Tesoro, salvo si constare quien los Ilev6, en cuyo caso

el abonara el gasto (ley VXIII; que «los indios puedan
crear toda clasQ de ganado mayor y menor (ley XXII);

que sea libre el comercio eubre indios y esptBLoles y a

COfitento (le |)artes (ley XXIV); que «los indios puedan co-

iperciar libremeute sus frutos y mantenimientos> (ley XXV);
«que lo-^ indios puedan celebrar ferias y ^vender en ellas

sus mercaderiis y sus frutos> (ley XXVIII); que «los in-

dios teugan libertad de testar> (ley XXXII), etc.

La materia no esta a^jotada. Eu varios titulos sigulen-

tes la cR^v^opilacidn* continui exponiendo el dereoho de

los indios, y, par razones peculiares, legisla especialmete

sobre Iqs del Rio de la Plata. El titulo II, <Ibidem,> liabla.de

<La Libertad de los Indios, > en diez y seis leyes; el ti-

tulo III dispone sobre «Lis reducciones y pueblos de los

indios* con veintinueve leyes; el titulo. quinto esbatuye so

bre «Los tributos y tasas de los indios> con cuarenta y
una. leyes; el titulo sexto crea <Los protectores de Indios>

con catorce leyes; el titulo siete estatuye sobre «Los ca-

ciques>, con diez y siete leyes; el titulo octavo reglamenla

5L0S repartimientos, encomiendas y pensionos de iiidios,>

con cincuenta y una leyes; el tftulo nueve legisla sobre

5Lios encomenderos de indio^> con treinla y Siiete leyes;
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le sigue el bibalo diez decHcado al <Buen tratamiento de

los indios> con veinLiLros leyes; es rnny importante el

tftulo doce. «Del servicio personal>, con cnarenta y nneve

leyes; y, en fin, ei c.6d\go cier'tM tan intere.sant.es caplbn

los, con el tftnlo diez y seis <de los indios de Chile> con

c.incuenta y siete leyes y con el iitulo diez y siete,

<De los indios de T'lKMinian. Paiaj^uay y Rfo de la Plata*

con XIII leyes.

. En fin, reales cednlasde Carlos V en 1542,. confirraa-

das en 1550 y de Feli!)e II reifceradas en 1563, en 1571

y en 1596, ordenan que las Andiencias y Chancillerias

Reales de las Indias. tent^an parbiculai- cuidaxlo de que se

de buen tratamiento a los indios y de qne sus pleitos

sean substanciados con brevedad y se p6nga freno a la

«fiQalicia de algnnos abo^ados y procuradoi'os, deterniinando

las sumariantes con aplic*:t(*.ir>n do los aso> y co^tumbres

de los indios. > (Leyes LXXXITL Lib. IL Tftulo X, y

XXV. tft. VIIL Lib. V, y PA y 85, Tit. 38 Lib. IL Re-

cop, de Ind.)

. Me falta tiempo, seflores, para analizar esta legisla-

ci6n; pero conoceis ya el nobilisimo es[)fritn de que esta

impregnada; es el prudente y paternal (]e las citadas le-

yes de Isabel la Cat6lica y de Carlos 11. Los indios del

Plata y de Chile, mas belicosos y fuertes, como hombres

de zona templada, mereiMer'on legislacion directa y especial,

precisame'^nte para prote^erlos (*.ontra las consecuencias de

su espiritu belico y del exceso de las reacciones cristianas.

Esta poblaci6n indigena, (rapibaneada por espafioles,-

formaban las <ciudades y v)]las> que gozaban de libertacjes

municipales, pues constituian sus cabildos por el vote po-

pular, reglamentado en la Recopilaci6a de' la manera mas

j)revisora y i:)roliia. Las elecciones para las autoridades

de ' los cabildos debian hacerse en las mismas casas de estos,

pues se prohibfa por otra ley a los oidores y goberna-

dores practicar las elecciones en locales privados, donde

peligraban las garantfas para los vecinos, por la influencia

directa quo podlan ejercer las autoridades en sus sufragios.

(Libro IV, tltulo IX, ley I, Carlos V, en Monz6n, el 5

de Junio de 1528, confirraada por varias leyes posteriores).
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Ell la organizaci6a del sufragio popular para consti-

tuir los Cabildos, hallamos cuatro principios tutelares de

la libertad de sufragio y preciu-sores de los adelantos

contemporaneos. Ellos son el <^v^ofco secreto>' (fcodo secreto

y recato, de la ley II, <Ibidem); proliibici6n. de toda osten-

taciou de fuerza y aiiri de militiares solos en el lugar del

cornicio (misma ley); que los virrey es, gobei-nadores. y oido-

res, es decir, los repi-esentantes de los altos poderes del

Bsfcado colonial, se abstengan de impedir 6 influir el acto

electoral en naanera ninguna y que tamj^oco lo^ hagan por

medio <de sus mujer-es, parientes y all egados, pues en esto

se ofende la justicia y buen gobierno>, . bajo severa pe-

nalidad ordinaria y extraordinaria (ley VII, «Ibidem>); y,

en fin, que el escrutino fuera hecho, no por los elementos

politicos. sino por los altos jueces de la Audieiicia y Chan-

cillerfa Real-en niimero de dos, por lo oaenos.

La serie de leyes reglamentaiido las incoinpatibilidades

a los efectos de asegurar la libertad del voto es copiosa

y notable por lo denias. Es digna de recuerdo, entre otras,

la que dispone que los alcaldes ordinarios no vuelvan a

ser elegidos hasta pasados dos afios, con lo cual se evita

que los q\ie estaa en funciones puedan ejercer presi6ii para

ser reelegidos. Tenemos un priiicipio aaalogo en la Cons-

tituci6n argentina, que establece que el Presidente no puede

ser reelegido sino despues de un periodo intermedio. (Li-*

bm V: tftulo III, ley X, de Felipe III, en Lisboa, el 10

de Agosto de 1619).

Por ultimo, la ley XVI,. (Ibidena), al tratar de los al-

caldes ordinarios, es una de las rafces de lo que consti-

tuye ahora el fuero especial de la 3usti6ia federal, la jus-

ticia de extranjeros, que ya encontramos en la mas re-

mota antigtledad, en la civilizaci6n babil6nica, en la del

Egipto, en la de Grecia, en la romana, entre espaQoles

y arabes y judios, donde hallamos los <agoranomos>—
funcionarios qu6 administran justicia en la plaza publica

—

y el «praetor peregrinus>,— magistrado que entendla en

los pleitos entre extranjeros y romanos. (Jus dicit inter

peregrinus inter se et inter peregrin us et civres.)

En todas partes el extranjoro suele estar en siluaoi6D



S64 REVISTA DE KE VISTAS

desfavorable respecto del nacional, porque igiiora la jus-

ticia, la lengua, carece de influencia y tiene en toruo suyo

xxn ambiente menos propicio para proteger stf derecho,

Por eso los chinos, los asirios, los egipcios, los pniicipesf

espafioles y arabes de la Reconquista, habian creado esa

instituci6n admirable de los magistrados biliiigiles y tri-

lingiies, que hacla iraposible lo que ha sucedido a menudo
len Ann^rica y entre nosotros misrnos, de que a uii ex*

tranjero se le haga subscriblr, aprovechando su igtioriancia

del idioina y de las leyes, un contrato de venta de sq

propiedad, so j^retexto de que es uii [)oder 6 algiiu otro

doeumeato de trainite judicial. Los reyes establecierou

iuncionarios espafioles que debian estudiar en las univer-

sidades de America la lengua de los indios, para hacer

justicia eutre ellos y espafioles.

La <coloaizaci6n> y la <inmigraci6n> eran puntos iriuy

inaportantes tambien, que estas leyes legislan con el mismo
criterio con que nosotros estamos legislando ahora la ma-

teria. Existia la leyenda conocida de la prohibici6n ex-

cepcional de entrada de los exfcranjeros eti los do'ninios

de Espafia; pero con d-ro.^'w que era una leyenda se recti-

tica el concepto. Henios de considerar que se trataba de

epocas en que las |>ofcencias de E'lropa vivian e\i una ri-

validad extraordinaria de descubrimientos y de colonizaci6a

en los mares y contineutes ultramarinos, en plena guerra

en tiempo de paz, ademas de las rivalidades militares pro-

fundas que agitaban a la misma Europa. Sieado tiempos

de sibuaci6n militar, el Estado se defendia |)or todos los

medios a su alcance en. el Gontinente y en las Colonias,

y aseguraba sn presente y su porvenir impidiendo que el

exlranjero se informara *del estado de su civilizaci6n, de

sus puntos debiles y mas accesibles. Se cre6, entonces,

una legislaci6n prohibitiva en America, comun a tod as las

naciones descubridoras, con el objeto de evitar que las

corsarios que giraban al rededor de las nuevas tierras corao

zorros en torno de los gallineros^ pudieran penetrar y po-

sesionarse de los dominios ajenos. El gobierno espafiol se

defendfa especialmente contra los corsarios ingleses. Sia

embargo, se fomentaba la inmigraci6n, pero una inmigra-
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c\6n calificada, para radicarla, permitiendola adquirir tie-

rras en propiedad, (moderada composici6n), comerciar con
los hijos del pais y aiin naturalizarse. Esta inmigraci6n
estaba formada en primer termino por mecanicos y tec-

nicos nauticos, por los que tenfan algun oficio litil a los

nuevQS establecimientos y por los que habian guerreado
en Europa y en America por Espafia. Se les fcrataba como
a es pa Holes; se les exigia cuatro mil ducados de renta y
casamiento con espafiola para darles la naturalizaci6n y
hacerlos inudadanos de Espafia, eon domicilio en las colonias.

Entre estas leyes tan importantes, hay una fundamen-
tal, que hemos incorporado a la Constituci6n argentina,
que honra a muchos de los que me hacen el honor de
escucharme y que dice que los nacidos en una tierra,

nacionale,s son de dicha tierra. Por ella, todos los ex-
tranjeros nacidos en los dominios espafioles de America
eran espafioles y pasaban, por consiguiente, a ser siibdi-

tos del rey. Se jes permitia el comercio con Espafi,a por
la casa de Contrataci6n de Sevilla, en la misma forma
que a los espafioles; se les hacia la misma justicia y se

les colocaba en todo en la misma situaci6n que a aquellos,

que no podia ser mas favorable en la era colonial.

Pero una de estas leyes, no voy a buscarla j)or no
perder tiempo, pero esta marcada (Libro VI,.titulo X, ley

XXI, Felipe II, de 19 de Diciembre de 1593), dice que los

delitos cometidosi por los espafioles contra los indios se

castigaban con mayor pena que si la vfctima hubiera sido

un espafiol.

En fin, y para sintetizar el cuadro, la ignoranoia ha
sido una de las imputaciones mas graves hechas a la do
ininaci6n espafiola. Las naciones que han sucedido a Es-
pafia despues de las luchas por la independencia, se dice que
fueron desgraciadas y desacertadas en la organizaci6n y
desarrollo de su polltica, porque Espafia las mantuvo en
la ignorancia. Este es el cargo. Las Leyes de Indias
responden a el con su magnffico capftulo, que parece es-

crito en el alip 1912, ^Cartas organicas de las universi-

dades y organizaci6n de los estudios generales.*

Se crearon las universidades de Lima, de Mejico y
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mas tardo las famosas univer^^idades de Chuquisaca y de

Cordoba, quo todos pueden estudiar de cerca. Eii ellas

se daba una ensefianza correspondiente d los tiempos.

Ciertamente que no era do la que hoy se llama liberal,

ensefianza de librepensamiento ^ do libre examen, sine la

ensefianza espafiola de la epoca, Irasplantada a America

con la niayor prolijidad y con las mayores ventajas, per-

que para tener buenos profesores ordenaba que se lea

alojara cerca de la universidad, ademas de otros. requisi-

tos tendentes al mismo fin.

La ley I, Tft. XXI, dice:

'*Para servir, a Dios, Nuestro Sefior, y bien publico

de nuestros reinos, conviene que nuestros vasallos, siib-

ditos y naturales tengan en alios universidades y es-

tudios generales; donde sean instrufdos y graduados en

todas ciencias y facultades, y por mucho amor y vo-

luntad que tenemos de honrar y favorecer d los de

nuestras Indias y desterrar de ellas las tinieblas de

la ignorancia, creamos, const! tuimos y fundamos, etc,'*

Esta es la cedula ereccional de las dos primeras uni-

versidades del Nuevo Mundo, las de Lima y Mejico, el

21 de Septiembre de 1551.

Se fundan despu^s colegios especiales, seminarios donde

se daba una cultura que respondiera sabiamente a la fun-

daci6n del ministerio cristiano, academias nduticas que for-

maban tecnicos en la construcci6n de naves para el co-'

mercio de ultramar y de cabotaje, estudios especiales de

jndios, en que se obligaba a los es'pafioles a acudir, a fin

de que el trato y fusi6n de la raza pudiera operarse con:

mayor facilidad, con mayor comodidad y rapidez. La ley

XVllI, Lib. VI, T/b. I, instituye escuelas primarias para

que se ensefie la lengua castellana a los indios,

Estos sistemas embrionarios, pero iraportantes, de edu-

caci6n, no dieron sin duda de, inmediato todosjjlos frotos

que eran de - esperarsei por las mil circunstancias de

tiempo y de distancia, y por multiples razones quei^

actiian aiin hoy, en tod^^s parte.? del mundo, donde
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los t^roblemas de educaci6n preocupan a los grandes est.a-

distas, produciendo comisiones de invGsUgaci6n, cuyos

miembros, d pesar de ser sabios,. ban llegado al resultado

negative de no entenderse. En America hizo el esfuerzo

la colonizaci6n espafiola; y no hay que olvidar que los

hombres que independizaron el JTuevo Mundo de Espafla

fueron los cerebros que ella misma formara en sus uni-

versidades coloniales.

Naci6 & la vez una literatura colonial, literatura ad-

mirable, que tiene paginas dignas del siglo de oro, de la

cual teneis a la vista algunas hermoslsimas reliquias.

Este es el primer libro escrito sobre la Republica

Argentina—concretandonos a lo que mas de cerca nos

toca, porque serfa largo citar centenares de obras publi-

cadas en los tiempos de la dominaci6n espafiola en todas

las regiones tl^l globo. Es una preciosa reliquia, libro

del cual no se conocen, que yo sepa, sino tres ejemplares

en el mundo y que comienza con una portada soberbia,

con las armas del Emperador Carlos V, admirablemente

grabadas en madera e impresa en colores, en 1555, en

Valladolid, por Fernandez de C6rdoba, hermano del Gran
Capitan. Contiene el informe del adelantado Alvar Nufiez

Cabeza de Vaca sobre las cosas que vi6 y X'ealiz6 en las

Indias. Narra la revoluci6n que lo derroc6 en el Para-

guay, habiendo tocado al fundador de la familia de mi

madre, al Alcalde Ordinario Juarez, la acci6n—que no jus-

tifico aiin a los cuatro siglos—de haber preso en la cama
al ilustre y virtuoso Adelantado.

Reza la tradici6n de familia que & la llegada de Ca-

beza de Vaca a la Asunci6n, era Alcalde Ordinario don

Jnan Juarez Texedor, fundador en el Plata de la familia

de mi sefiora madre, por la rama que de la Asunci6n

paa6 a C6rdoba y de allf baj6 al Sur hasta la posta de

Ballesteros y Villa del Rosario.

R^vueltos andaban los conquistadores del Rfo de la

Plata, bajo la inftuencia de Irala, que los acaudill6 por

voluntad de la mayorfa, despues de la rauerte del Adelan-

tado y de sus substitutes legales en el Rfo de la Plata.

Bl Rey^ rpoyido por el Consejpde las Ind;as a regular
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rizar el gobienio de estas coimtrcj^s y liaciendoles hoaior,;

eligi6 y les present6 c<>iao Adelaiitado al ilustre conquis-,

tador Alvar Niinez Cabeza de Vaca, celebre por sus ges-

tas y gobierno ea la Florida de los Estados Unidos de

Aujerica.

La llegada de esta impecable y prestigiosa entidad

moral y politica dispuesta a iiitroducir orden en las cono-

cidas licencias del gobernador provisional Irala, inquiet6

a los oficiales reales y resolvieron suprimirlo/ Toc6 al

alcalde Juarez la suerte de prenderlo en la cama; pefa

(ic6mo prender a un caballero de tales hazalias y coraje?

era pbra grave. Aprovech6 la enfermedad de fiebre pa-

liidica que lo postraba para sobornar al paje y lograr

que este sacara de la cabecera de la cama la fuerte esr

pada que allf tenia colgada el Adelantado. Conseguido esto

el alcalde Juarez penetr6 en el dormitorio, seguido por

tres oficiales reales y arrojandose sobre el lecho para abra-

zar a Alvar Niiflez y atarlo le grit6: ''iEstais preso!". El

Adelantado requiri6 la espada en una violenta sacudida;

pero apercibido de que tambien la habian sacado, exclara6

con furia: ''iCobardes, me la habeis robado!..."

Narra este libro su deposici6n en el Paraguay y su

envfo preso a Espafla. Es el primer^ libro escrito sobre

el Rio de la Plata y perteneci6 al hermano del Adelan-

tado, cuya firma aut6grafa se lee en el: "Es de don Fran-

cisco de Guzman Cabeza de Vaca." Con el tiempo pas6 a

otro conquistador, que escribi<> con muy mala ortografia:

''Este libro es del capitan don Miguel de Sylva, vezino

de Zagualtipan", en Mejico. Luego pas6 a Europa y de

;»,lli a la libreria de Quaritch, de Londres, de donde fne

finahnente repatriado a la Repiiblica Argentina en 1895, por

el estudioso que tiene el honor de dirigiros la palabra.

No es menos celebre en la literatura araericana este

otro libro, original de los mismos tiempo3. Es la primera

historia de la Repiiblica Argentina, escrita en latin por

uno de los soldados rasos que trajo de Flandes el Ade-

lantado Don Pedro de Mendoza. "Vera historia adnairandoe

cuiusdam navigationes, quam Hudericus Schmidel, Strouti-

g:ensis, al Anno 1534 uf que ad annum 1554, in American
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vel Novum Mundum, etc. Noribergoe, li-npei-jfis Seviiii

Hulfn, 1599."

Sclimidel en su libro narra los acontecimienbos fisoiii

brosos que uii puflado de espafioles—p'orque a tan |)Oco

qued6 reducida la famosa expedicion de Mendoza—sostuvo

contra millares de indios. Casi rendidos los conquista-

dores por el hainbi-e y por toda clase de penurias, inclu-

sive la falta de arrnas y de municiones, sostuvieron he-

r6icair.ente su posici6n hasta que a I tin se inipusieron.

Es una pagina hoinerica de historia colonial. Es notable

)a primera vista de Buenos Aires y de la fortaleza, en

la cual, apenas llegados los espaRoles, habian construido—

eii las inmediaciones de la Casa Rosada,— un edificio de

cuatro pisos para residencia del gobernador y de las au-

toridades reales. Se ve el fuerte y los batallpnes 6 falan-

jes de indios-.que los espafioles resistieron.

Habia en la Colonia guias de Coinercio y de Sociedad,

tan completas, tan detalladas conio el Baedecker moderno.

El Baedecker del Virreinato es un libro que honr6 a Espafia y
que ilustraba a las Colonias. Me reftero al ''Lazarilto de los

ciegos caminantes> del mestizo Concoloncorvo. Y lo era,

en efecto, porque con el en' la mano, un hombre montaba

a caballo en Buenos Aires y Uegaba a Lima sabiendo de

antemano donde debia de proveerse de agua y de comida

en cada Jornada y aiin lo que le iba a costar la noche

que pa-ara en una carreta 6 en una posta.

Existia i)rensa periodica. Este es el mas antiguo pre-

decesor de nuestio amigo L6pez Gomara.

Es la colecci6n completa de Bi Telegrafo MercantiL

que comienza el njiercoles 1.^ de Abril de 1801 y termina

el 25 de Junio del mismo alio. Es famOso esbe period ico

de Cabello, espafiol del Peru, que vino a Buenos Aires

y lo fund6.

En fin, sefiores, este otro libro prueba el esl'uerzo

asombroso de. aquellas mentalidades: es un diccionario de

la lengua imara y castellano. Revela un trabajo lite^'ario

no comiin el formar un vocabulario de voces indigenas

de un lugar eu el cual no se ha nacido, cuya lengua se

iguora y hay que estudiar en fonda Si como asfuerzo
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intelectual es extraordinario, . como esfuerzo material eg

fabuloso. Este libro forma un volumea de 600 pagihas,

impreso en tablas, porque en esa ^poca no existian ca-

racteres suoltos de imprenta. Pue impreso en una ciudad

del Chaco boliviano, eii los limites boliviano-peruanos dia*

cutidos, en una poblaci6n importante de la cual no que*

dan siquiera rastros geograficos que marquen su asiento,

cubierto de selvas exhuberantes. Dicha ciudad, sin embarjjo,

debi6 ser importante, pues sostenfa una imprenta suficieute

para imprimir obra de esta dificil naturaleza. Puede a[)re-

ciarse el merito de este esfuerzo recordando lo que caesba

establecer hoy una imprenta para imprimir obras de menor

iinportancia. El colof6n del diccionario reza lo que sigue:

Impresa en la Casa de la (JJompaCia de lESUS.
del pueblo de luli, que esta en la Provincia de Chu-

cuyto, en la imprenta de Francisco del Canto, Aflo

MDCXIL

El sefior Monner Sans ha fruncido el cefio. Tiene ra-

z6n; he leido 1512 y debi decir 1612.

Pinalmente, seJiores, este es tambi^n un documento

venerable. Es uno de los antecesores de la Cdnstitucion

argentina. Es la j)iedra fundamental del federalismo ar*

gentino, desenterrada de un archivo colonial. Es la <Real

Ordenanza de Intonclentes,> dictada por Carlos III, en 1782,

ampliada por real cedula de 1783, que crea las provincias

coloniales del Virreinato, en la forma que sirvi6 de base

a las que ahora existen en la Repiiblica.

La ordenanza que os presento es ejemplar que ha

pertenccido a uno de los oidores de Chancilleria Real de

Buenos Aires y tiene el extraordinario merito de estar

copiosamente anotada de su pufio y letra. Trae concordan*

cias prolijas e interesantismas con la serie de reales cedulas

invocadas en el texto, pero no copiadas en el, 6 que lo

comentaron mas tarde.

Con motivo del desarrollo que habian tomado la po^

blaci6n y la riqueza de estos pafses y del anhelo que

animaba a los moaarcas espaCLoles de goberaar cada dift
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con mayor acierto, coinpreadieron que los peores onemigos

de sus ideas eran la distancia, las dificultades de comuni-

caci6n, y por consiguiente, el debilitamiento de la acci6n

gobernativa de la' Metr6poli sobre tan vastos territorios.

Batonces, Espafia, que bajo la iniciativa de los reye.s ca-

t61icos habia empezado en el siglo XV a centralizar la

acci6a y litnitar la vida politica local de los heroicos

reinos en obsequio de la futura nacionalidad, que bajo

Carlos V habfa llegado a la absorci6n completa de las

antiguas realezas, ciudades y municipios; que bajo Fe-

lipe II y los monarcas posteriores ensanchaba la acci6n

nacional con sacrificio de la vida local y auton6mica, esa

inisma Espafia, produjo en America un movimiento inverso,

obra de buen sentido y de tacto politico. Mientras en la

peninsula la obra de la nacionalidad exigfa la centraliza-

ci6n; en el Nuevo Mundo, su mejor gobierno exigia, al

contrario, reclamaba, la descentralizaci6n. Tal es el origen

de este movimiento auton6mico de 'la divisi6n de los vi-

rreinatos en provincias, da(ndole a cada una de el las un

gobernador, y cabildos independientes y elecbivos que fun-

daban y desarroUaban una verdadera autonomfa local, la

cual fue respetada por los virreyes, porque las Audiencias

y los cabildos en los casos que las leyes preveian, podlan

dirigirse a la Corona en apelaci6n y en son de queja contra

los Virreyes. La autonomfa local tenia asl su valvula de

seguridad.

Las ordenanzas de intendencias tienen para los argen-

tinos la importancia extraordinaria de haber creado, en

cada una de las intendencias, que se Uaman provincias,

con gobernadores propios un seiitimiento local que, cuando

estall6 la revoluci6n contra Espa&a y se declar6 la Inde-

ypendencia estaba ya maduro, dando por resultado que

^las provincias por el nuevo regimen y sin suficientes apti

tudes para organizar la vida nacional, sintieran ambiciones

y veleidades de declararse soberanas y surgiera de sus

susceptibilidad^, ambiciones e intereses la larga lucha entre

los caudillos locales y la autoridad federal. Pue,asf como
en el alio 1827 estas provincias declararon que al reasu-

fOiiv sn indepeadencia ea la forma originarlQ' de bu roal
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origeii quedaban a la espectativa cle mejores sucesos.. Eii el

a&o 1862. en el i)Griodo de la reorf?anizaci6a nacional, vol-

\Meron a liacei' analo^a declaraci6n, y al reasumir su sobe-

rania qnedabau a la espectativa de los acontecimientos.

Vease i)iies, como el fedei'alismo argentine hunde sus raices

en las tradiciones le^alizadas por Carlos III.

Tales son, scfloies, las constituciones y las instituciones

coloniales de EspaTja en sus dominios de Ultramar, bos-

quejadas casi pre(;ipita(iani(M]t(\ Las j-azones porlascuaies

ellas iio diei-an todos los frutos (|ue ban dado en los Es-

tados Unidos las inieialivas in^^lesas son bien conocidas.

Tienen su fundani(»nto en las condiciones organicas de la

madre patria y de la Europa ( 'ontinental; pero sus I'esul-

tados negativos son mcMioies r]ue los inentados por la exa-

geraci6n de los escritores y por la falla de imparcialidad.

Si bien es ciertoque tuvo mas y mejores oportunidades

la colonizacion anglo-americana para superar a la espafiola,

es prueba de que diclia colonizacion estuvo tambien herida

por errores y de defecfcos. hi fevolucion que iniciaron los

americanos en son de pi'ot(?sia contra el rey Jorge de

Inglateri'a, ))i*oclaoiando su 1 ndependencia. Espafia puede

presentar un insuperado cuerpo de leyes, como testimonio

escrito de que habia pi'eparado la organ izaci6n mas com-

pleta y eficaz para hacerla elecLiva en las Indias. (iPor

que no prospero del todo? Las razones deben buscarse eii

Europa, porque estas civilizaciones ban dependido de la

situaci6n europea.

Espafia, desde la invasi(>n dt^ los rnoros— i)ara no llegar

a la epoca romana— en la batalla de Guadalete, hasta la

readici6n de Granada, liabi'a. ^ido un caujpamento militar.

La necesidad de defenders^ di) la invasion musulmana
babia preparado su espiriLu casi (^xclusi vamente para las

aventaras y hazafias niiiitare.^. I)t»si>n6s vinieron las guerras

civiles entre los reinos de* Mspiifta. cnadros gloriosos y no

siempi'e infecundos que i-ecucrdan lodos los que conocea

la bistoria peninsular.

Compnzaroij los csna noM^s ,jor ser los primeros guerre-

ros de Europa. y en el siglo XV eran, aderaas, los primeros

diploiuaticos. poi- consecueucia de la uecesidad de sacar.



RE7ESTA DE RSV/STAS 373

el mejor partido de sus victorias sobre el planeba.

Por eso, no tenia el pueblo espafiol el habito, el sis-

tema de la administraci6n serena y ordenada, porque el

soldado y el diplomatico rara vez poseyeron el caracter

necesario para fundarla: perd6neniiie los sefiores ininistros

presentes. La verdad es que no podrfan venir, entonces,

los mejores diplomaticos y militares a fundar en America

las nuevas administraciones en que todo debia medirse

con el criterio de vivir en orden, para felicidad de los

pueblos y mejor direcci6n y provecho de las cajas reales.

Que nos defend ieron bien militar y diplomaticamente

lo prueba el hecho de que estas colonlas no cayeron en poder

de Inglaterra, como las colonias americanas del Canada,

por ejemplo, arrebatadas a una naci6n que era mas fuerte

que Espafia, porque estaba dominando el mundo: la Francia

de Napole6n.

La ne^tesidad de la defensa de estos pafses oblig6 a

preferir tambien ^quf la administraci6n militar; y cuando

estall6 la Revoluci6n de Mayo habfa en Buenos Aires 3.500

veteranos del ejercito de Ifnea, de guarnicion en la ciudad,

locual, para los tiempos y las distancias, era extraordinario.

Si los patriotas no hubieran podido arrastrar y sublevar

esas tropas, probablemente hoy no serfamos independientes.

Por otra parte, cuando los espafioles se decidfan a venir

a America, seguramente no podfan mandarnos lo mejor de

Espafia. (iAcaso habrfa sido posibje nombrar Virreyes 6

Gobernadores a los mas ilustres y sabios sefiores del Real

Consejo de las Indias, que dictaban las sabias leyes co

mentadas? Algunos, v)ero muy pocos, vinieron y su obra

es grande y meritoria; pero excepcional. (iAcaso nosotros

mandamos de gobernadores a la Tierra del Fuego 6 a

Misiones a nuestros mas respetables hombres de Esta.do?

Venfan por lo general, los que estaban en situaci6n des-

favorable por disidencias polflicas 6 de fortuna y sobre

todo, los aventureros de espada, valientes de pecho de fierro.

Tres sentimientos impellan a esos hombres para afrontar

la aventura casi siempre pavorosa de venir a America: el

sentimiento religioso que tenia caracteres de fanatismo in-

transigente; el sentimiento del heroismo militar, especie
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de fiobre que arrastraba a los liombres despues que las

giiorras de Plandes creaban en Europa un anhelo de reposo

que disminnla sus probabilidades, y el sentimiento del^egoismo

comercial, por el cual los emigrantes venfan a buscar una

posici6n mas desahogada que la que dejaban en Espafia.

Estos eleinentos no eraii ciertarnente los mas a prop6sito

jmra fundar civilizaciones bien ordenadas y de intachables

virtudes. Pero no carecierori de grandes raeritos porque

su obra fue saludable y progresiva.

Los hijos de los conquistadores faei'on en America y

Pilipinas gobernadores notables, y por lo que se refiere a

!iosotros no necesito citar sino un nombre — pues todos co-

nocen la historia—que es el prototipo del buen gobernante,

del administrador escrupuloso y del valeroso soldado: Her-

nando Arias de Saavedra, gobernador del Paraguay 6 hijo

de esta tierra.

Por otra parte, inter venfan otras causas perturbadoras

en la dominaci6n espafiola, y era la influencia arabe. El

que estudie a fondo nuestra colonizaci6n vera en todas partes

la influencia oriental de los arabes, que venian de las pro-

vincias meridionales de Espafia, 6 de sus hijos nacidos en

ellas, y que traia sus su|)ersticiones, sus vicios, sus feroces

instintos de venganza y de odio a todo lo que no perte-

nece a su credo, es decir, la intolerancia. En todas partes

encontramos ese elemento perturbador que contribuye al

mal gobiei-no, a la protesta de los pueblos y a la fornoa-

ci6n de un ambiente desfavorable a la colonizaci6n his-

pano-americana.

Pero, todo considerado, y juzgadas las cosas y los acon-

tecimientos coloniales con el ci'iterio cientffico de los tienci-

pos pasados, y aiin de los modernos, la colonizaci6n es-

pafiola allende los mares ha sidp un prodigioso esfuerzo

de civilizaci6n, que |)uede presentai' al mundo naciones conao

la Republica Argentina, Chile, Uruguay, Peru, para no citar

sino las mas inmediatas y Bolivia, y otras en donde hotn-

bres de Estado eminentes estan trazando grandes rumbbs

progresistas a las instituciones y contribuyendo eficazmeate

en todo sentido al adelanto materiaT y moral del Nuevo

Mundo. Y'si los nmerfcahos del Norte han hecho prodi-
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gios de coloiiizaci6n, que Inglaterra ostenta y ostentard

siempre con orgullo, cotno testiiDonio de sus aptitudes co-

lonizadoras y civilizadoras, me creo autorizado para predecir

que un dfa Espafia podra tambien alzarse orgullosa ante

el inundo y decir que ella furid6 la Repiiblica Argentina."

^-^^2^-^
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U GODIFIGACION DEL DEREGHO ADMINISTRATIVO

--«= =ff-

El problema de la codiacaci6n del Derecho adminis-

trativo, problema sia solucionar aiin, es uno de los que

mis poderosamente han llamado la atenci6n de los publi-

cistas y jurisconsultos de estos ultimos tiempos.

Gozando como goza el Derecho administrativo de la

consideraci6n de ser de entre las obras del legislador la

mas excelente, no es de extratlar que los publicistas y

jurisconsultos mas eminentes del pasado y del presente

siglo hayan hecho surgir como consecuencia del estudio

a que han sujetado al Derecho administrativo la cuesti6n

de la posibilidad 6 imposibilidad de la codificaoi6n de las

leyeS administrativas.

El resurgimiento de esta importantfsima cuesti6n, por

cierto muy debatida centre los tratad istas de Derecho ad-

ministrativo, ha dado origen y mantenido la existencia de

tres distintas escuelas.

La primera de estas es la que mantiene la opini6n

de la imposibilidad de codiflcarse el Derecho administra-

tive; la segunda es la que opina ser este Derecho no solo

capaz de ser codificado, sino que se impone la necesidad

cada vez mas perentoria de encerrar en un C6digo las
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leyes que constituyea tal Derecho; y la tercera es coino

la segunda favorable a la codificacioii del Derecho admi.

niatrativo, mas oi)ina que esta codificaci6ii no puede ser

total en las actnales circiinstancias, sino que paiilatina-

iiiente debe proourarse llegar a el la comenzando antes por

trabajos de caraeter oficial. 6 bien particular, de orde-

naci6n parcial de las distintas rainas del Derecho admi-

?iistrativo.

Militan en la primera escuela distinguidos hombres de

(*iencia coroo Mallein, Laferriere, Montellini, Di Bernardo,

Oi'Iando, De Gioanis, Colineiro, Garmignani y Rocco; re-

presentan la segunda De Gerando, Telesio, Manna, Gar-

nazza, Menci, Musso, Tango, Cotelle, Trolley y Spoto; y
en la tercera figuran Neppi, Santa Maria de Paredes, Costa,

Martin y varios jurisconsultos lusitanOs y argentinos.

Los que defienden la opini6n de que es imposible co-

(liticar el Derecho administrativo, fundamentan esta impo-

sibilidad primeramente en los inconvenientes que trae con:

sigo la coditicaci6n en si misrna, inconvenientes sefialados

ya por la escuela hist6rica que, como sabemos, se ha dis-

tinguido siempre por ser contraria a toda codificaci6n. In-

convenientes que consisten en la resistencia que la oponen

las costumbres y habitos profundamente arraigados en el

alma de los pueblos, en la naturaleza de los errores en

que pueda incurrir el legislador; errores que son gravisi-

inos cuando se hallan consignados en un C6digo, y en las

diticultades mil que se hallan cuando aparece la nece-

sidad de modilicar las disposiciones legales contenidas en

el C6digo que por su naturaleza no se le puede tocar

en alguna .parte sin que este toque se refleje mas
(') menos marcadamente en las otras partes restantes que

(•onstituyen su todo.

Para estos discipulos de la escuela hist6rica alemana

us utopico pensar en la posibilidad de codificar el Dere-

cho administrativo, dado el caraeter vai*iable de las leyes

que constituyen este Derecho asi como el de la variabi-

lidad de las necesidades que tienden a llenar dichas leyes

adniinistrativas.

Hay miembros de esta escuela que fundandose en esta
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variabilidad de las leyes administrativas y de las causas

que dieron origeri a su promulgacidii llegan a negar hasta

la existencia de la ciencia del Derecho administrativo.

Poco credito nos merece esta opinion aunque perte-

nezca a todo un Carmignani; pues cuando fue emitida por

este celebre publicista italiano, en el Derecho administra-

tivo coraenzabaj^e tan solo a vislumbrar el caracter cien-

tifico y era cuando tambien se le comenzaba a hacer objeto

de serio estudio por pai-te de los publicistas y juriscon-

siiltos de aquella epoca.

''El Derecho administrativo,—escribe De Gioanis im-

pngiiiindo la, posibilidad de su codificaci6n—presenta en el

mas alto grado el caracteir' de moviiidad. A pesar de los

in^eniosos esfuerzos de SoI6n para formar un verdadero

C6(ligo administrativo, creemos que la legislaci6n adminis-

trativa, i^or s« esencia misma, se presta muy mal a una

verdadera codificaci6n; a lo menos, en el sentido de un

C6digo fijo y duradero

'*Es de la naturaleza de la legislacion administrativa,

el ser en gran parte movible: esta sujeta constantemente

a los cambios repetidos y numerosos de las materias so-

ciales a que se refi^ere."

Di Bernardo sostiene que el caracter de mutabilidad

frecuente que distingue a las leyes administrativas, lejos

eii las actuales epocas de tender a la disminuci6n, lo que

sucede es hacerse mas marcado el aumento de mutabilidad que

lejos de ser favorable a la codific.ici6n del Derecho ad-

ministrativo hace que cada vez esta codificaci6n sea mas

iini)osible de Uevarse a cabo.

Orlando 0|)ina que por este caracter variable de la

adininistraci6n es imposible no solo la codificaci6n de las

leyes que la regulan sino que a veces, y esto con fre-

c.uencia, es hasta im|)osible hacer sobre alguna de sus

inaterias una declaraci6n legal.

Como se ha visto por todo lo que hasta ahora hemos
ido exponiendo, la variabilidad del Derecho administrativo

es la base, el fundamento, en que se apoyan los ai:gu-

mentos aducidos en contra de la codificaci6n deTtal Derecho.

Frente a la escuela negadora de la posibilidad de la co-
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4ificaci6n del Derecho administrativo se alza )a de lod que

defienden la posibilidad de esta codificaci6n,

Los discfpulos de 6sta, y con ellos opinamos nosotros,

r^o niegan la variabilidad de )as leyes administrativas puesto

que por ser obras del hombre necesariamerite tienen estas

leyes, asf como las civiles y penales, que estar tnarcadag

ijudeleblemente con el sello de la mutabilidad.

Lo que se niega es que esa variabilidad de que se

hallan dotadas las leyes p^dministrativas posea una coati-

nuidad tal como la que la seQalan los discipulos de Sa-

yigny y Hugo.
Cierto es que el Derecho administrativo es variable,

imas, qu6 Derecho no posee la variabilidad? dNo se ve la

variabilidad hasta en el mismo Derecho natural, en cuanto

su extensi6n, con ser su Autor todo un Dios?

En el Derecho civil asf como en el Derecho penal sus

tespectivas innegables variabilidades no han podido ser obs-

taculo para la codificaci6n de sus leyes y no vemos claro

que la variabilidad del Derecho administrativo no siendo

t^an continuada como la suponen De Qipanis y sus coopi-

uadores, sea una valla que impida la codificaci6n de las

iey^s administrativas.

.
El Derecho administrativo, a semejanza de cUalesquier

otro Derecho, se halla eh posesi6n de principios generales

invariables. Estos principios aplicdndolos y adoptdndolost

al modo de ser de un pueblo constituiran, sin g^iiero de

duda alguna, motivo suficiente para ver sin reparo alguno

la posibilidad de la codificaci6n de un Derecho que como

el adminii^trativo posee numero bastante de principios ge-

neriles, fijos 6 invariables.

**E1 argumento de la movilidad—como. dice muy bien

nuestro distinguido y sabio Gated ratico el Sr. Dr. Garcia

Buarez—tiene menos valor del que parece; porque esa

movilidad no obedece tan to a la naturaleza del Derecho

como al estado de formaci6n en que se halla. No hay

rama del Derecho que no varie. Su estancamiento serta

el de la vida, y la vida no se detiene jamas. En el De-

recho civil, que parece el mas estable de todos los Dere-

chos, hay muchas iastituciones que estan en crisis.
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Los que fundan la movilidad en la natiiraleza del De-

recho adininistrativo, no distingnen lo que hay en el de

politic^) y rnudabU^ y lo que tiene de estable y teonico."

La ininensa niayoiia de las materias que son objeto

del Dereclio adrninisLralivo. I'aies como las que se retieren

a la reii^ularizaction do los fnncionarios publicos, sanidad,

jnsti'n(*(*i6n public-a. a^uns, ininas, estadistica, (*.omunica-

ciones,. obras publicas. ejer(*ito, expropiacion forzosa, etc..

poseen rnaicada estabilidad ipie se lof?rai-ia inantenerla

constante si se consipjuiera que poi* medio de leyes sabias

la |)olitica influyera ine?ios en la adnnnistrari6n.

Estas niMlerias que son objeto del Derecho adniinis-

trativo poi* lo que tienen de estable y te(*nico. haeennos ver

claro que no existe obstaculo aljjuno de verdadera imporcan-

cia para eoditi(*ar las leyes que I'e^ulan la ad!ninistraci6n.

Las institU(*iones adniinistrativas cuando ban sido me-
(litadas j)or los poderes antes (3e dai'las vida. n6 se mudan
continuamente. Si estas instituc-iones se ven precisadas a

modifirarse a (rausa,. de la inlluencia que ejeiH*e sobre toda

instituci6n el ainbiente social, esta modifica(*i6n que sufran

las instituciones administrativas ser^a no solo lenta, si

que tambien pro^i^esiva, siffuiendo el (*urso del perfec(*io-

•iiainiento de la vida nacional.

(iSe 0[)ondi-a el Codif^^o admi'nistrativo a esta modifica-

ci6n piogresiva de las instituciones administrativas? ^Sera

j

p1 C6digo causa del estancamiento de las instituciones ad-

ministrativas? De nin^una manera, pues cuarido esta modi-

ficacion pi-ost*esiva aparezca. cuando vean los lofj^isladoi^es

que es necesario admitiria y adaptaria a la administra-

ci6n no creemos que exisla iinpedimento alp^uno |)ara hacei-

en el 06di<j:o una i-ef'orma. una revisi6n semejante a la

que sul'i-ieron ios ('odijjros civil, penal y can6nico.

Nadn lieinos (b^ decii* referente a la tercera escuela;

pues, conu) licMnos dicho mas arriba, sus adeptos con res-

PGcU) ji la cuestion de la posibilidad de la codificacion

del l)(M-ecbo administrati vo opinan del mismo modo que los

(ie hi se^nnda; diferen(*.iandose tan solo en la forma de
(•6ino debe veriticarse esta codificaci6n que ellos optan
por la par(!ial y los de la segunda, por la total.
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Pasemos ahora a f^xponer brevemente la iinportancia

que acarrearia la coditicaci6n del Derecho administrativo

y de lo que debe contener uii C6digo administrativo.

Que es impoi'tante por mas ^de un concepto encerrar

las leyes administrativas en un C6(lip:o. question es fuera

de tocia dis(nisi6n y dudn.

Rsta irnporlan(*in saltn. a la vista con solo que nos

pontJ-ainos a considGrar que la niultiplicidad de disposicio-

nes adinii.iislrativas que eiicierra en nuestros dias la ad-

niiiiisti'acion y la amplitud de libertad que a esba se ha

(iacio. ha(*(\ que niuchas ve(*.es la linica re^la de conducta

que puede existir sea la opini6n del funcionario adminis-

trativo. lo que da lugar a que se (*ometan muchos y gra-

ves abusos. dando lup^ar ademas, a que se sienta con ma-

yor intensidad sobre la esfera administrativa la influencia

poco l)enefica de los partidos |)olifcicos.

Con el C^dijfo, la fatal costumbre de los GobiernOs

(]e innovai* con frecuencia las instituciones existentes por

medio de niultii)licadas disposiciones lejjales. sin tener en

(*uenta para nada que el exceso de le^islaci6n escaso fruto

y beneficio t»'ae siempre consi^jfo, serfa enf renada dando a la

vez mas estabilidad a las disposiciones administrativas.

Por medio de ese C6di^o podra impedirse los abusos

de los funcionarios porque en sus papinas se hallaran se-

flaladas sus respectivas atribuciones, tijando los limites

de su ac(*i6n y la responsabilidad en que pueden incurrir.

Este C6difro. ademas de uniformar el Derecho adminis-

trativo, uniformaci6n que por si sola es un bien inmenso,

gai'antizaia a los ciudadanos contra los abusos de la bU-

rocracia administrativa. hara revivir la iniciativa oarticular

V so conse^uira esa descentra Iizaci6n que es la vida paia

las instituciones administrativas.

Con respecto a lo que debe contener el Codipo admi-

nistrativo, no hay uniformidad de pareceres entr-e los jiutores.

Pai'a Cainazza, Macai-el y Telesio, el C6dipo no debe

contener mas que todos aquelios [)rece|)tos (ie caracter gfe*

neral y observancia continua en los pueblos, teniendo en

su aplicaci6n encuenta el caracter. los usos, las costumbres y

el modo de spr de estos pueblos. Para Menci ei Codigo debe
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contener s?5lo aquellas disposiciones de interes general que
regulen las relaciones entre administradores y administra-

dos prescindiendo de dar lugrar en el C6digo a aquellas

disposiciones de caracter tecnico y reglamentario. Tango
(Archive Jurfdico, II, paginas 309 y sigiiientes) dice que

el C6digo debe ^ntener las siguientes materias: ''1.^ El

Estado, la provincia y el municipio (organizacion, funcio-

nes, derechos y deberes de los fnncionarios y empleados

piiblicos); 2^ propiedad (bienes de los entes piiblicos) y
contribuciones; 3.^ contratos publicos; 4^ contabilidad, y
5/^ procedimiento/*'

Spoto expone siete principles cientfficos, los cuales de-

ben estar en armonfa con la materia contenida en el C6-

digo. Estos principios son:

'A) toda norma reguladora de cada uno de los; 6rganos
tidministrativos debe adaptarse al principio de libertad y
responsabilidad; B) todo ente social, de los c\jales el Es-

tado no es mas que el conjunto. tiene un fin propio, y
para cumplirlo deben de otorgarsele los medios y las fa-

cnltades a el ordenados, debiendo. pof tanto. reconocersele

personalidad juridica; C) ya que el principio de c^oopera-

ci6n hace que ciertos servicios publicos puedan sei* mejor

y mas econ6inicainente realizados mediante el concMirso de

las diversas entidades polftico-administrativas 6 de varias

de ellas. el C6digo debera contener las normas detalladas

que regulen ese consorcio, voluntario 6 forzoso, su cons

titnci6n y el funcionamlento y actividad adrninlstrativa de
siis 6rganos; D) puesto que los dereclws de los entes

publicos no se pueden ejercitar sino por medio de la re

presentaci6n, se debe, por una serie coordinada de normas,

distinguir al funcionario del empleado publico, determi-

nando ol cardcter, la naturaleza y las atribuciones de
cada uno: E) siendo la acci6n administrativa mas activa

cuanto mas inmediata. mas diligente cuanto mas grave es

el peso de la responsabilidad que recae sobre el agente,

debe lijaise cuidadosamente la responsabilidad en que in-

cnrran desde el Ministro hasta el mas' modesto copista;

P) puesto que la administraci6n debe de ser aconsejada
e inspecclonada. entrara en el C6digo administi-ativo la
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serie de reglas que instituyan los cuerpos consultivos e

inspectores, determinaiulolos taxativamonte para cada Mi-

iiistro, prohibieiidoso su supi-osi6n 6 niutaci6n sino por

medio do nnn ley del Parlaiuenlo y deterrninandose la

modjvlidad de su fnncionamiento y la responsabiiidad de

sus individnos: G) y porque humanuni est errare, debe el

Codif^o )*efj:nlar el (*onHi(;to de atiMbnciones 6 Jiirisdicciones,

asi (*oino, ordonandolo debidamente. el re(*virso jerarquico,

hacMendo de este una rernora elic.az (*ontra los abuses 6

exeesos ad in i n isti'ati vos.

"

Coufoi'me a estos siete prineipios (•ientiH(*os. Spoto di.

vide en siote libros f*l Codijfo.

Somos i-especto a esta niateria de la niisma opini6n

que el jlnstre tratadista italiano y nos inclinamos

mas vehenienteniento a ella porque eonsideramos que sn

opinion se asienta mas que las otras que liay sobre este

punto sobre bases de caracter mas cientfiieo.

La ntilidad inmensa que reportan'a la coditicaeion del

Dere(*ho administi-ativo la han ido (•omprendiendo mas y

mas los leg:isladores y en estos liltimos tiempos se ban

ntentado algunos pusayos de eodifieaei6n do esta rama

del Derecho.

En el . C'OnfJ^reso jui'idico celebrado en Madrid en 1886

se present6 una conclusi6n concebida en los siguientes ter-

minos: "Debe procurarse eomo eomplemento de las refor-

mas que han de introducirse en la jurisdicei6n oontenciosa-

administi-ativa llamada a regular la vida de relacion entre

el Estado y los particulares, la coditicaci6n administrativa,

a cuyo ideal |)uede llegarse por medio de la codificaci6n

parcial heeha oficialmente por' mateiias. comenzando por

aquellas on q\ie las leyes sean completas y adelantadas,

t©n^an mayor caracler sistematico y sufran menus lainfluencia

de los partidos y siluaciones polfticas. y por t»abajos doc-

trinales que prepai-e)! la sistematizaeion que hoy no existe,

del Derecho administiativo."

Portutral el 17 de Junio de 188(> pul)lic6 un (J6digo

administrativo: y la Repiiblica Ar^rentina el suyo rural

el 14 de Agosto de 1894 que dieron satisfaetoiios resul-

tad OS.
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Con respecto d Filipinas creemos que dada la senci-

lla organizaci6a administrativa de que goza eu^ la actua-

lidad y la poca influencia que sobre la administraci6n

ejerce la polftica, no sera dificil el codificar nuestro

Derecho administrativo.

El C6digo en nuestro concepto no viene a ser mas
que la sistematizaci6n de todo el Derecho por el legis-

lador y dado el caracter sencillisimo de niiestras institu-

clones administrativas no creemos qne nuestros legisladores

sean incapaces de verificar la sistematiza<:i6n de nuestro De-

recho administrativo.

Beneficio inmenso serfa para el pals la codificaci6n de

su Derecho administrativo y honra grande para nuestros

legisladores llevar a cabo obra tan meritoria.

Lufs GARCfA ALDEGUER.

^^^ir^l)^
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La organizaci6n interior y los metodos legislatives de

las dos Camaras y especialraeiite de la Asamblea Filipina

en nuestro pais constituyen un teaia que debe despertar

interes en los aficionados a esta clase de estudios. El

Derecho Parlamentario local, incipiente por ahora, Uamado

a ocupar mas tarde un lugar importante entre los infi-

nitos problenaas que agitan el campo de nuestras activi-

dades, ha empe/ado a formarse ya poco a poco. con ma-

teriales propios y ajenos, delineando las formas de su

personalidad naciente y brindando una oportunidad mas a

cuantos quieran estudiar las divez^sas fases de la civili-

zaci6n filipina.

Ehtre las cuestiones a resolver en nuestro Derecho

Parlamentario figura una que considero de interes y que

debe estudiarse y discutirse tanto como se discuten y es-

tudian los llamados problemas nacionales: me refiero a

los procedimientos usados en la elaboraci6n de las leyes

en la Asamblea Filipina. Este es un punto cuyo estudio

y desarrollo requiere naturalmente mayores dimensiones;

pero, si lo trato ahora, no es mas que para apuntar al-

gunas ligeras indicaciones^ que podrian ampliarse mas

tarde, si hay posibilidad, humor y tiempo.

ESTABLECIMIEJNfTO DE LA ASAMBLEA ^

La Asamblea Filipina se inaugur6 oficialmente hace

mas de cinco afios, 6 sea, en 16 de Octubre de 1907. Su

objeto, segiin la Ley, es compartir con la Comisi6n d^
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Filipinas los poderes legislatives de que eiitonces gozaba

esta Comisi6n "en la porci6n de las Islas no habitada

por moros ni otras tribus no cristianas." Las atribuciones

legislativas de la Comisi6n arrancan todavfa de las inves-

tidas al poder militar en Filipinas por el Presidente Mc
Kinley, y aunque dichas atribuciones tenfan, como tienen,

caracter general, y estan sometidas, en ultimo termino,«

a la voluntad del Congreso de los Estados Unidos, encon-

tramos una menci6n de sus bases fundamentales en las

lustruccioiies del malogrado Presidente con las limitaciones

especfficas, algo asi como una declaraci6n de derechos,

que luego formaron parte integrante de nuestra Ley Or-

ganica. (1)

El experimento de una Asamblea legislativa constituida

por filipjnos, aunque no es completamente nuevo en el pals

por el precedente inmediato del Congreso de Malolos, se

consider6 y se considera justamente como de singular tras-

cendencia. Mas que por otra cosa, porque, bajo la nueva
soberanla, la intervenci6n legislativa de representantes elec-

tivos, tenia, ^^ como tiene para muchos hasta ahora, el ca-

racter de un aprendizaje, viniendo a ser como otra piedra

de toque de la capacidad filipina. Esta capacidad se evi-

dencia en dos epocas culminantes, decisivas, en la vida

nacional: una, la confrontaci6n de la voluntad popular por

medio de las elecciones; otra, la elaboraci6n legislativa por

la Camara Popular. Lo primero corresponde al pueblo.

Lo segundo corresponde a sus oficiales autorizadps. Ahora
queremos. hablar de lo segundo.

LA RESPONSABILIDAD DE LA ASAMBLEA

Cuando se habla de la colaboraci6n entre la Comisi6n

de Filipinas y la Asamblea Filipina, como camaras cole-

gisladoras, surpe la conveniencia de poner las cosas en

su verdadero lugar. En rigor, la responsabilidad de la

>legislaci6n dentro y fuera del pals, debe correspondei a

(1) Los Estados Unidos contra Bull (8, G. O. p. 285); Dictamen
del Fiscal General de los Estados Unidos de 16 de Abril de 1908.
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la Asamblea de representantes luas que a la Cainisi6ii de

nombramiento. Caaado el Presidente McKinley dijo que

el gobieriio que se implaiitaba en Pilipinas tenfa por

objeto asegurar la paz, la felicidad y la prosperidad de

sus habitantes, lo decfa, no por otra cosa, sine por la

necesidad de formular uri recordatorio a los miembros de

aquella Cjmisi6n, los cuales, siendo extraflos ea el pafs,

podfaii dirigir sus miras hacia otros intereses; pero cuando

fonnaroii parte del gobierno elementos elegidos del pue-

blo y especialmente cuando se instituy6 la Asamblea
Pilipiiia, cooio cainara colegisladora, entonces aquellas pa-

labras perdieroii algo de su valor, porque de hecho los

oflciales electivos debeu coastituirse, como se ban const!-

tuido, en efecto, eii vigilantes autorizados de los inte-

reses que se les confiaron. El hecho mismo de la elec-

ci6a de tales representantes es algo fundamental que, al

elevarles al poder por el sufragio de los cualificados, les

endosa, a la vez, la tremenda responsabilidad que contraea

ante el pafs, responsabilidad que crece por las especiales

condiciones en que obra el gobierno implantado y las es-

peciales circunstancias que atraviesa nuestro pueblo. Esta

responsabilidad ha sido coraprendida desde el momento en

que se crey6, y asf se sostuvo, que los principales proyec-

tos de ley—y especialmente los que iraplican nuevos grava-

menes y gastos—deben iniciarse en la Asamblea Pilipina.

Cuando se suscit6 entre ambas Camaras el afio pasado

aquella famosa contienda motivada por el desacuerdo en

la elecci6n de un Comisionado Residente, escuchamos en-

tonces, por boca de los representantes de la Asamblea,.

el mas importante alegato politico que se produjo en el

pafs desde la ocupaci6n americana, ea defensa de las insti-

tuciones representativas. Y es que la afirmaci6n de que las

Camaras Altas 6 Senados no tienen mas misl6n que la de

ser meros revisores, sustentada ahora con exito creciente,

es una idea que en opini6n de los estadistas filipinos de-

be ser practicada, mayormente en un pafs, como elJHueS'

tro, en donde la Camara Alta, por su composici6n y natu-

f^lpza, no puede ostentar la representaci6n del pufeblo.
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LA INICIATIVA DE LA ASAMBLEA

El presente ciiadro re vela la importancia a que se ha
colocado la Camara Baja filipina en la iniciativa y elabo-

raci6ii de las leyes, desde el establecimiento de la Le-

gislatura:

Pkorectos iniciados en la Asamblea Filipina.

Primera Legislatura.

Proyectos de Ley 576

,, de Resoluci6n Conjunta 40

,, de Resoluci6n Concurrente 22

Segunda Legislatura.

Proyectos de Ley 1062

,, de Resoluci6n Conjunta 39

,, de Resoluci6n Concurrente 14

Tercera Legislatura.

Proyectos de Ley 421

,, de Resoluci6n Conjunta 12

,, de Resoluci6n Concurrente . 5

Total.. 2191

Proyectos iniciados en la Comision de Filipi*nas.

Primera Legislatura.

Pi-oyectos de Ley 73

de Resoluci6n Conjunta 12

de Resoluci6n Concurrente . : . .

.

5
? ^

Seguiida Legislatura.

Proyectos de Ley . . ., : 56

,, de Resoluci6u Conjunta 1

,, do Resoluci6ii Concurrente , , .

.

3
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Tercera Legislatura.

Proyectos de Ley 61

,, de Resoluci6ii Conjunta
,, de Resoluci6n Concurreute 1

Total .... 212

Proyectos de la asamblea aprobados por ambas
Ci(MARAS.

Primera Legislatura.

Proyectos de Ley 87

Proyectos de Resoluci6n Conjunta 10

,, de Resoluci6n Coiicurrente 14

Segunda Legislatura.

Proyectos de Ley 118

,, de Resoluci6n Conjunta 3

,, de Resoluci6n Concurrente. 7

Tercera Legislatura.

Proyectbs de Ley 51

,, de Resoluci6n Conjunta 3

,, de Resoluci6n Concurrente.. 3

Total 296

Proyectos de la comisi6n aprobados por ambas
cXmaras.

Primera Legislatura.

Proyectos de Ley 56

de Resoluci6n Conjunta 10

de Resoluci6n Concurrente 3
11

Segunda Legislatura.

Proyectos de Ley. 88

,, de Resoluci6n Conjunta.

I, de Besolucidn Coocurrente 1
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ftrcera Legislatura.

Proyectos de Ley 18

,, de ResoIuci6n Conjnnta 1

,, de Resoluci6ii Coiicurrente..

I'otal 127

Total general de proyectos iniciados en cada Cdmara
durante las tres Legislaturas, 6 sea en los cinco afios trans*

curridos:

En la Asamblea 2191
En la Comisi6n 212

Total general de proyectos aprobados por ambas Ca-
maras 6 convertidos en leyes, durante el mismo espacio

de tiempo:

De la Asamblea 296
De la Comisi6n 127

Si se considera que los dps perfodos transcurridos (or-

dinario y extraordinario) de la Tercera Legislatura, corres-

ponden a un alio, podremos establecer el siguiente calculo

aproximado de promedio anual durante el qu|nquenio pa-

sado (2):

Promedio anual de proyectos iniciados en la

Asamblea , 438.2
Promedio anual de proyectos iniciados en la Co-

misi6n. < 42.4

Promedio anual de proyectos de la Asamblea
aprobados por ambgis Camaras 59.2

Promedio anual de proyectos de la Comisi6n
aprobados por ambas Camaras 25.4

(2) No es posible establecer un promedio rigurosamente exacto ba-

saido en los noventa dfas anuales de periodo ordinario, por las sesio-

nes exlraoixlinarias quo se ban convocado, A veces, d discrecidn del

Gobernador GonerAl.
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Promedio aniial de proyectos aprobados por la

Legislatura, incluyendo las Resoluciones Con-
junta y Concurrente 84.6

Promedio anual de Leyes aprobadas por la Legisla-
tura (con exclusi6n de las Resoluciones.) 73.6

Como nuestro prop6sito es hablar de la manera c6mo

los representantes del pueblo elaboran las Jeyes, nuest^a

base ti^ne que circunscribirse a los datos que correspoir

den a la Asamblea. Es verdad que el niimero de leyes

aprobadas no representa precisamente la labor efectiva de

una Camara, y para que pueda determinarse esta labor

seria preciso investigar en el curso del tierapo los efectos

producidos en la comunidad, pero hasta qu,e se haga debida-

menteesteestudio, no disponemos de mas datos que el numero

de proyectos aprobados. 60s parece poco 6 mucho un pro-

medio anual de 59.2 proyectos de la Asamblea, aprobados

por ambas Camaras, sin incluir las Resoluciones simples?

Debe tenerse en cuenta que estos cinco afios son los pri-

meros de nuestra intervenci6n legislativa y que un buen

tiempo se ha empleado siempre en la organizaci6n, estu-

dio y tanteo, no solo , en el ramo de los trabajos legisla-

tivos propiamente tales, sino en la esfera misma de la

organizaci6n burocratica 6 clerical— como se dice abora—

de las oficinas de la Secretaria y de los Cbmites. Debe

tenerse en cuenta, ademas, que la aprobaci6n 6 desapro-

baci6n en una Camara de los proyectos de la otra, ha de-

pendido en parte, muchas veces, de las relaciones que hayan

predominado entre ambas Camaras, de modo que en un pe-

riodo en que la tirantez de relaciones haya sido mayor,

el numero de proyectos aprobados no seria igual al que se

hubiera a[)robado en condiciones normales.

A aquellos que creen que los representantes ban hecho

lodo lo que podian y debian hacer en tales circunstancias,

no hay que decirles nada. Pero a aquellos otros que creen

que nuestros representantes. la Asamblea, no iian hecho

nada 6 han hecho muy j^oco, hay que decirles que la

instituci6n tiene, como todas, sus naturales deficiencias y

que puede y debe mejorarse todavfa*
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NUESTRO SISTEMA ORGANICO INTERNO

Mi objeto no es hacer precisamente un estudio critico

(le ia Asainblea F^ilipina. Por consiji^uiente, dejare de

mencionar aquella fase de la cue8ti6n que corresponderia

mejor a este pun to. Digo solamente que todas las circuns-

tancias ahora, inciden tales unas, pprmanentes las demas

—

porque son inherentes a principios de jj^obierno imperantes

—

parecen actuar de consuno en cdnti^a del exito de la ins-

tituci6n. Los diputados estan obrando en medio de las

dificultades mas desaientadoras.

Un hecho previo que debe consignarse es el relativo al

principio de organizaci6n. La Asamblea adopt6 lo que de-

bia y tenia que^ adoptar: el tipo norteamericano. No solo

hizo esto por los menores ineonvententes y poi- las reco-

iioeidas ventajas practicas que tiene este sistema, sino por las

especiales condiciones del gobierno en Pilipinas. El sis-

tema europeo por el cual los ministros son los directa-

mente Uamados a pre|)arar la legislaci6n mas importante

que se somete a las Camaras, no podia adoptarse aqui,

donde los secretarios de Departamento son al misino tiempo

miembros de laCamai-a Alta. No lo permitiria, por otra parte,

el espfritu conservador de los americanos, ademas de que

se oponen a ello nuestros principios de gobierno.

El tipo de Qrganizaci6n congresional de los Estados

Unidos esta earacterizado, entre otros, por los siguientes

liechos: (1) Cada miembro puede suscribir y jM'esentar el

niimero de bills que quiera sin limitaci6n alguna:^ (2) Estos

bills pueden presontarse indistintamente en ambas Camaras,

pero con mas pi-edilecci6n en la Baja, con excepci6n de

los que proveen apro|)iaciones 6 establecen impuestos,

ciiyj'i iniciativa es privilegio exclusivo de esta ultima; (3)

No los presentan ni los preparan iiecesariamelite los secreta-

rios de Departamento; (4) Se remiten inmediatamente al

Comite que los estudia y los informa despues, segiin el

criterio de la mayoria en dicho Comite; (5) Los bills asi

informados pasan al Calendario correspondiente; Y (6) lle-

gado el d;fa de la disc.usi6n, la Camara los discute y vot?i
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risiendose. en la general id ad de los casos, por el criterio

del Coinite infonnante. Como la presentaci6n de bills no

esta limibada, en cada periodo legislative se presenta un

niimero asombroso de el los, que pasan luego a los Comites

coi-respondientes. en donde una inmensa mayoria inuere, no

poi* otra causa, sine i)or lalta material de tiempo i>ara con-"

siderai'los y estudiarlos detenidainente.

El heeho de que el diputado puede presentar los bills
JS.'

que quiera sin liniitaci6n alguna, no quiere decir que el

presente sienipre bills propios, de su propia cosecha. Tarn-

bien sucede que el no hace n)as que suscribii* 6 endosar;

y a veces suscribe y endosa j^royectos que ni siqniera

tiene tiempo de estudiar 6 leer y solamente por compromisos

personales. En este caso, los proyectos pueden venir de

todas partes, del ciudadano mas obscuro del Distrito, en

la inteligencia de que- pueden leerse y tratarse en el Co-

mite y hasta en la Camara, bajo la sola firma del dipu-

tado. Esto es lo linico que se requiere. Desde luego que

esta liberalidad es producto legitimo de aquel fundamental

derecho de petici6n que es inherente a nuestro sistema ideal

de gobierno y que es respetado en nuestras reglas parlamen-

tarias siempre que se cumpla como requisite,—claro esta,—

•

con el endoso 6 la firma del diputado correspondiente. '

Como se ha hecho notar varias veces (3), un sistema

tan abierto como este, que permite la multitud de inicia-

tivas individuales sin restriccion alguna, adolece precisa-

mente de ese defector del defecto de la falta de respon-

sabilidad. ^Quien es la entidad que responde de las medidas

legislativas que se proi)onen? ^Es el gobierno? No. Es

el Partido en el poder? Tampoco. Puede serlo cualquiera:

es decir, un atomo en la gian colectividad. En los grandes

paises europeos con regimen de gabinete, las leyes mas

importantes se presentan por el gobierno, y el gobierno

responde de ellas. En el Reichstag aleman los pro-

yectos que no sean del gobierno deben estar suscritos

(:\) Vease, ontro otros, un articulo del Prof. Ernst Freund, de 1«

rniversiLl;i(l de Chica<,'-o. Prorrn/ififfs of ihe Ainonciui PolHiatl Assochh

Hon, IDJT: M^tJall, Th- h*u^sin!\s of Congress. \\)\\:
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por cierto nutnero de diputados para su presentaci6ii.

Tambiea se ha practicado publicar las medidas mas im-

portantes antes de su discusi6n, al objeto de llamar la

atenci6n de los pensadores mas ilusbres y de la naci6a

entera hacia las materias que contiene la legislaci6a en

proyecto. El objeto es, naturalmente, a parte de reducir

los proyectos de ley de modo que sqIo se preseateii los

de reconocida importancia y necesidad, establecer mayor
responsabilidad para los que los presentan, dos cosas estas

cuya falta se viene notaiido ea la opganizaci6n norte-ame-

ricana, como consecueucia natural qe su sistema de go-

bierno. (4)

ALGUNAS DIFICULTADES MAS

La Asamblea Pilipina, consecuente con sus principios,

adoptd esta organizaci6n con todas sus consecuencias. Mas
todavla,^como dije antes,—en medio de ciertas circunstan-

cias que no le favorecen en modo alguno. El tipo de or-

ganizacion de los Estados Unidos ofreceria menos obsta-

culos en pa(ses que cuentan con larga preparaci6n y ex-

periencia legislativas y en donde se conserva siempre

—por sucesiv^as reeleccioties—un grupo de representantes de

recionocida experiencia y habilidad. Esta clase de hombres
adiestrados en tales tareas Uenaria de alguii modo el vacio

de los secretarios de Departamento en el regimen europeo.

Los diputados filipinos, en cambio, en su mayoria nuevos,

porijue nuestro pais no es partidario de muchas reeleccio-

lies—cosa que, por otra parte, no es siempre recomendable

—

estan privados, por la organizaci6n establecida, de la ayuda
pericial de los ministros 6 secretarios de Departamento 6,

por lo menos, de la de los directores de Bur6, vien-

dose obligados, por tal m6tivo, en la mayorfa de los casos,

a preparar 6 suscribir los proyectos y actuar sobre ellos

(4) Coquet, Im presidence de la Chanibre des^Mepresenf(fnfs cles Ktats

i'nis; Bryce, 77ie American Common wealth; Reinscii, American legisla-

tare and legislative methods; Miss Pollet, The Speaker in the House of Ke-

presentatives; Ernst Freund, The Problem of Intelligent Ijegislation; Ernst

Fveimd^ Legislation and Jarisprudence; Moreau et Delpech, Les Reglements

ifes Assemblees Legislatives^ [Advertissement)\ Wilson, El gobierno congresionaL
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sin los datos necesarios de las ofidnas ejecutivas 6 de

otras fuentes autorizadas, 6 con datos, mas 6 menos ter-

giversados, facilitados por partes interesadas en la nueva
legislaci6n. Tales hechos constituyen precisainente la pe-

culiaridad norte americana. Estados Unidos es el linico

pais, en la exj^eriencia mundial, que caracteriza su legis-

laci6n como producto exclusivo de la iniciativa de las?

Camaras y sin la direcci6n del gobierno, que en otros

l)aises es ineludible. (5)

La circunstancia de que algunos de los mi^mbros de

la Comisi6n son, al mismo tiempo, en el regimeh especial

de nuestro pais, los jefes de Departamento, parece indicar

que una buena f6rraula aqui serfa que todos los bills

se debieran pre[)arar alli, pero como esto no puede ni debe

hacerse, ni lo permitiria tampoco la Asamblea,—porque,

no por ser un regimen especial el nuestro, debemos ig-

norar los buenos principios, y, adelnas, porque ello cons-

tituiria una burla mas, entre tantas otras, al ponderado

derecho de intervencion popular legislativa,—de ahi es

que los diputados filipinos estan, en este respecto,—como
vulgarmente se dice,—entre la espada y la pared.

Deseo pasar por alto algunas cosas mas que constituyen

una serie de dificultades de que esta sembrado el escabroso

camino de un asanibleista. La estadistica, . base relativa-

mente segura para investigai- y determinar los hechos y

necesidades sociales, elemento indispensable en toda labor

de legislaci6n, apenas esta desarrollada, Los unices

datos positivos, las linicas fuentes locales de informaci6n,

se encuentian en los dictamenes de la Piscalia General,

en las decisiones de nuestro Tribunal Supremo y en los

multiples ''renoits" oficiales de las oticinas del gobierno; pero

como la mayoi-ia de estos documentos estan escritos en

un idioma desconocido por la generalidad de nuestros

diputados, tales documentos, que deberian constituir un

elemento de algun valor, no prestan generalmente la uti-

(5) V^ase, entre otros, Woodrow Wilson, Constitutional (Jorernment.

The Columbia University I'^ress. New York. 1911: Reinsch, Ob. vit.;

Bryee, Ob. rlt.: Bag'ehot, /.(f Constitucivn /nglesa.
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lidad necesaria. Eii lo que respecfca a libros de consul ta,

lamentamos la falla de una Biblioteca siquiera mediana,

donde se encuentre lo mas indispensable, como se procurara

demostrar mas adelante.

LA SITUACldN DEL DIPUTADO

Podemos, pues, concebir la situaci6n del diputado fili-

pino. El viene de su provincia, despues de haber perma-

necido alia aflos y afios, y quizas desde su infancia, sin

haber tenido que ver gran cosa con la legislaci6n ni con

Jos metodos legislativos de su pais. Ocupa un asiento en

los Comites, y desea trabajar honradamente, en beneficio

de su coinunidad. Tiene en cartera muchas peticiones, mu-
chos proyectos. Abiiga; en su mente un mont6n de ideas.

Al par que asiste a los trabajos de Comite, discutiendo

proyectos.. ajeiios, el debe pensar en estudiar y presentar

los suyos propios. Esta obligado moralmente a hacerlo.

Y como nadie esta obligado a ayudarle, muchas veces tiene

que hacerlo todo, segiin sus alcances. Si el diputado no
esta familiarizado con la legislaci6n corriente, tiene que
consumir mucho de su tiempo en estudiarla. Dudo que pueda
hacerlo suficientemente en el tiem[)o que permanezca en

Manila y quizas en todo el tiempo de su cometido. Pero
como el caso consiste, ademas, no solo en conocer a fun-

damentis la legislaci6n coi-riente, sino en hacerse cargo de

sus defectos, en intioducir leformas 6 ^x\ cambiarla com-
pletamente, segiin las necesidades locales, entonces se hace
imprescindible acudir a la legislaci6n extranjera sobre ca-

SOS analogos, leer libros, si los hay, concernientes a la

materia, solicitar datos y nun^eros de quien corresponda 6
buscarlos donde se encuentren, celebrar interviews 6 con-

ferencias, |)edir informes a las autoridades del ramo, etc.

etc. En tin, un Ifo. Pero esto es solamente lo que afecta a

los proyectos suyos, personales. Debe pasar otro tanto para
cada i>royecto que se discute en el Comite, y otro tanto

para cada proyecto que se discute en la Camara, todos los

cuales tiene el que estudiar lo mismo que si fueran su-

yos propios. <iEs posible hacer todo esto siquiera media-

natneate bien? dE$ posible acometer tau facilmeote la tre-



398 (JlJLTUKA WfJPlNA

menda tarea de iiivestigar y conooer a fondo las diversas ma-

terias que constituyen todo nn programa legislative? e-^Soii

suficientes los tres meses al nflo de sesiones j^ara toda

esta einpresa, si se qniere realizarla lo mas acertadaraente

posible? Estoy sejjuro que enfcre la discvisidn en el seno

del Comite por la mafiana, y la discusi6n en la Camara
por la tarde, y otras ti'iqniftuelas y eompi'omisos de rii-

brica, a que se presta mara villosamente el carj^o, el dipu-

tado no tenga tiempo para mas. (6)

f()) El Prof. Ordronanx advierte al le^**is]aclor cnio sr hace nece-

sario, antes de preparar una ley. que se tenofan en cuenta los si-

^uientes hechos, como bases fundamentales:
/

l.o Tja necesidad de dicha ley ])ara corre^'-ir alo-iin dafio presente,

6 remediar a]t>un defeeto actual en la let^islacion.

2.0 Kl poder constitucional para aprobarla.

3.0 Los medios por los cuales tiene que funcionar.

4.0 Los derechos que ha de conceder 6 restrin^^-ir.

Cuniplidos estos, el si^uiente deber del le<,'islador es familiarizarse

con los si^uientes datos historicos en su orden cronolo^ico, a saber:

l.o Las leyes anteriores aprobadas so))i*e la misma materia, para

que, siendo leyes in pari materia^ sean todas ellas homo^eneas y no

contradictorias.

2.0 Las decisiones d(v los tri])unales so})re tales leyes, 6 los

dictamehes del Fiscal General. V con respecto k las prinieras debe

tenerse en cuenta (lue los tribunales toman conocimiento judicial de
'

la historia contemporanea, y que todas las ])artes de una ley se ban

de compa^inar con el texto general al limitar 6 ami)liar un signi-

ficado particular.

.*^o Los debates sobre las mismas materias en la Le^^islatura y

los informes de Comit(5s, como constan en sus Diarios.

4.0 Las opiniones de autoridades sobre los principios que informan

estas leyes.

5.0 La extension 6 limitaciones que se ban dado a ellas en su

aplicacion pei'sonal, j)u])]ica o local.

O.o Cuando las leyes ban sido extensamente reformaclas 6 dero-

^^adas, y la ley enmendatoria se reflere a otra ya enmendada, aqu^lla

debe intei^pretarse, en lo que sea posible, en relacion con la ultima.

Esta es una re^la que es aplicable a todas las formas de revi$i6n, de

cualquier modo que se presenten.

—

(Constitutional Legislation. Johnson

and Comp, Philadelplia. 1891.)
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OTi?0 PROBLEM A QUE SE PRESENTA

Pero oste no es unfs que un laclo de hv cnesti6n. Su-

ponieiido que se lu*yaii evacnado todas las citas, obtenicio

los datos nece^4al•i()s y, en tin, pi-epai-ado todos los mate-

rililes, viene todavia la segunda parte: la redacci6n litera-

ria del i)ro,vecto. A muchos parecera c6niodo este trabajo

y relativainente facil. No lo creo asi. Aiin mas: considero

que es una parte tan importante como la primera. Desde

luego, lo priniero que se requiere es el conocimiento del

idioma, lo cual no es cosa facil en el pals. Pero no es

solo esto: se requiere, sobre todo, claridad y concisi6n en

la ex[)resi6n, en el estilo, de inodo que no de lugar a

torcidas 6 multiples interpretaciones, 6—valiendome de una

frase cor.ocida—de modo que la ley sea clava en la fornut

y resuelta en la Intenclon. El objeto es, natural men le, que

la inter pretaci6n que se de luego, sea, en lo posible, exac-

tamente igual a la que quiso darla el legislador.

Yo creo que convendreis conmigo en que los defectos

de forma pueden ser, como ban sido muchas veces en todas

partes, fatales. Gran parte de los litigios en los juzgados,

aqui y fuera Se aqui, ban sido motivados por diferencias

de interpretaci6ii. La fraseologia es, mucbas veces, el todo.

Ella debe ser tan acertada como el objeto mismo de la legis-

'laci6n. En varios juicios ante las cortes de los Estados

Unidos, la controveisia gir6 nada mas que klrededor de

una coma, Existe el caso de un patron de bote de Nueva
York, que fue acusadp de larcenij, pero fue inmediatamente

absuelto por el Juzgado bajo el fandamento de que el acusado

no era culpable de larceny, sino de embezzlement. Entonces se

le querell6 por embezzlement ^ fue, naturalmente, condenado.

Pero se le ocurrio al acusado apelar; y la corte de apela-

ci6n revoc6 la decisi6n del Juzgado originario, declarando

que el delito no era embezzlement, sino larceny. El Prof.

Ordronaux menciona el ejemplo del Estatuto sobre FVau-
des el cual, despues de haber estado en vigor durante mas de

200 afios, todavia requiere nuevas interpretaciones segun
como seau las condicioues de la sociedad, y bien conside-
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randolo como materia sustantiv^a 6 coino regla de procedi-

miento. Ninguna ley lia estado soinetidaL a comentarios y
decisiones tan contradictorias; liegan a miles y miles las

doctrinas judiciales que la interpretan. Solamente un artf-

culo que contiene 86 palabras ha necesitado 171 paginas

para su comentario en el Tratado de Ventas de Mr. Ben-

jaraiin, y las 3urisi)rudencias citadas ascienden tambieii a

miles. (7)

Las siguientes palabras del Juez Hornblower se citaii

como una autoridad:

La experiencia demuestriji que cuando las reglas
de derecho estan en forma estatutoria empieza la ta-

rea de interpretaci6n y construcci6n. Cada palabra en
el estatuto tiene su imi^ortancia y pide que se pon-
ga en vigor. Un «pero> 6 una «y> llega a ser tan
importante como el snjeto 6 el })redicado de la ora-

ci6n, y, algunas veces, mas importante todavia. En
un estatuto se busca la concision, exactitud y preci-

sion, y cada articulo 6 preposici6n es tan voluntad de
la legislatura y tan exigible ante los. juzgados, como
lo son los sustaativos y los verbos.

El lenguaje humano es defectuoso y ambiguo. Los
teologos discuten la signiticacion de los textos de las

Sagradas Escrituras, y aliora que se ban formulado los

credos y confesiones que exponen las doctrinas de las

Escrituras, la discusi6n se suscita otra vez sobre la

signiticaci6n de los credos y confesiones. Lo mismo
sucede con la ley estatutoria. No importa cuan claro

y sencillo sea el lenguaje, a primera vista; siempre
surgiran dudas, se descubriran ambiguedades, se pre-

sentaran contradicciones entre articulos diferentes, y
empezara una serie de decisiones sin tin, construyendo
e interpretando el estatuto, hasta que cada aiticulo Ha-
gue a estar cubierto con un cuer|)o de comentarios
hechos^ f)or el juez, que forman una nueva colecciou de
precedentes y una nueva jurisprudencia (8)

EL PODEK DE LOS TRIBUNALES

En un pais como el nuestro en donde, siguiendo las

teorias constitucionales de los^. Estados Unidos, los tribu-

(7) John Ordronaux, 0/j ciL

(Bj Dr. Mc Carlhy, Ob, cit.
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nales de justicia tienen poder supremo para declarar la n\i-

lidad de las leyes, por rnotivos de anticonstitucionalidad,

es donde debe esmerarse mas en la redacci6n de las mis-

inas. de inodo que respondan pei'fectamente a la intenci6n

del lejJi^islador. Si a tal privilej2:io de las cortes de jus-

ticia se aj^regan todavn'a los defectos de redacci6n leo:is-

lativa, habremos dado al Poder Judicial el arma mas po-

derosa que pueda usarse en un regimen representativo. Se ha

estado formulando desde hace un tiempo, en los Estados.

Unidos, la tremenda acusacion—no desprovista totalmente

de fundamento—de que los tribunales se ban valido mu-

chas veces de aquellos privilegios para interpretar a su

modo las leyes. Los tomos de jarisprudencias—se dice ahora

—valen mas, mucbo mas que los mismos textos legales, y
la intenci6n del le<j:islador no se tiene tanto en cuenta

como el precedente judicial establecido. Las jjrandes teo-

rias de erobierno, que debian disciitirse y elaborarse en el

seno de los parlamentos, van siendo ahora patrimonio ex-

clusivo de los tribunales de justicin. La labor de los lej^is-

ladores es cada vez nienos constructiva y mas fraji^menta-

ria. Se sostiene ya finalmente que los ti-ibunales deben

amoldar sus decisiones, al interpretar, cada vez, los pre-

ceptos de la Constitucion, a los nuevos i-equerimien-

to.s de las condiciones econ6micas y sociales del pais,

6, como dice el Prof. Good now, se cree que la interpre-

taci6n de las leyes debe ser cada vez mas politica y menos
judlciaL (sQue diferencia sustancial habria entonces entre

la judicatui-a y los Con^^resos? (iEs asf c6mo los padres

de las ji^randes rej^ublicas han ideado los s^obiei-nos libres

ciiyos princi|)ios tenemos derecho a heredar y a continuar?

Cualesquiera que fuesen los verdaderos motivos de esta

lastimosa confusion de atribuciones, existe un hecho, y es

que una buena parte de lo que pasa en Estados Unidos,

se atribuye justamente a la mala redacci6n de las leyes,

6 mejor, a su i-edaccion precipitada. El diputado no tiene

tiempo para ensayar composiciones de j4'ramatica y estilo

.V abrir el diccionario de cuando en cuando, al objeto de

buscar las palabras mas apropiadas. Tampoco esta para

eso. Su verdadera. funci6n—como dice Thomas I. Parkin-



402 CULTUllA PILIPJNA

son—es patentizar la necesidad social de una medida le-

^islativ^a en iin determlnado tiernpo,L^esto no incluye ne-

cesariainente la redacci6n de esa medida.

LOS RRMRDTOS QUR SE PROPONRN

Al anotar estos in(»onvenientes rejjistrados en oti'o pais

en la confecci6ji de siis leyes, no qniero decir qne se re-

jiristran aqui en el mismo prrado. ni siqniera que yo vea

que v^amos por el niisnio camino, 6 sea por el camino de

la precipitaci6n y de la confusi6n. Lo unico qne di^o es

que hay necesariamente defectos inherentes al sistema, que
son iiieliidibles, y que debemos procufar correj?ir, como los

otros ])rocnran corregirlos a su vez (9). Como el problema
de la i)re|)araci6n y eonfecci6n de las leyes depende en

mayor g^rado de la experiencia, que de teorias mas 6 me-
nos fundadas, hemos empezado a estudiar las instituciones

letj^islativas con identica orgfanizacion, con identicos jMMnci-

l>ios de gobierno, para ver c6mo se han resuelto alia las

mismas diftcultades con que empezamos ya a tropezar aqui.

Desde luej?o, a i)rimera vista parece 16gico suponerque
el vacfo de un cuerpo perito en la preparacion de las

leyes. de modo que corra con el encargo de reunir datos, iiidi-

caciones, estadfsticas, autoridades, documentos, i-eeories. etc.,

y de preparar despues los proyectos de ley —que eh los

i:)aises del sistema parl^mentario esta m<4s bien encomeii-

dado a los ministerios respectivos - podria llenai'se suficien-

temente con la ci-eaci6n en la A.^amblea misma de un co-

mite que se encar<?ue de este tral)a;i() y de nin<>fun otro

mas. Es decir, bastarfa ailadir a nuostros treinta y cinco,

comites permanentes, un verdadero comite pericial.

En el su[)uesto de que esto pudiera hacerse en una Asam-
blea representativa, a ello se opondrian obstatnilos y consi-

deraciones muy serias. Un comite formado con tales atribu-

(tiones, que quiera cumplir con su deber, no tardara en tener

un control efectivo en la legislaci6n del pais. Aprobara 6 re-

(i)) V;i lo hci dlcbo Toccjueville; —Lfi principal virtud dc los ame-
riciinos cs cjmeter faiths reparable^, {Democracij in America.)
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chazara los proyectos a su discreci6n. Como es necesario, para

su debido funcioiiamiento, que goce de la confianza de la Ca-

mara, vendra a invadir practicamente sus atribuciones, evi-

tando' casi toda discnsi6ii ulterior y haciendo sentir su

intlnencia eii Us decisiones defiiiitivas. Un comite de esta

naturaleza—si consigue establecerse—no podra funcionar

jamas con desembarazo en nuestro pais: se le creera,. jus-

tamente, investido con mas i)rivilegios y atribuciones que

los demas; se le niotejara, con raz6n 6 no, de tiranico y
parcial; se le acusara por aquellbs que no consiguen ha-

cer pasar sus proyectos, de haberlos obstaculizado; se le

ilamara, en una palabra, coniiM'Sepiilturero, frase aplicada

a otro (10) que tiene infinitamente menos atribuciones que

las que se darfan al comite de que aqui hablamos, si exis-

tiese.

Desde hace mas de diez alios, las Legislaturas de

Estado de los Rstados Unidos estan estudiando el mismo
problema con interes creciente. En libros, folletos y con-

ferencias 'enconbramos una luminosa discusi6n y una muy
anliente y provechosa polemica. Se estan palpando—como
(lije desdf^ un principio — los defectos del regimen repre-

seiitativo y se esta apiestirando el remedio antes de que

el inal produzca mas destruclores resultados. \

iCnal es ese remedio?

TINT CnRRPO DE PROPESIONALES

Se han propuesto ya algunos. A veces se ha liecho

del mismo fiscal del gobierno—el Fiscal General de aqui,

—el consejero legal de las Camaras, por cuyo dictamen

tendrian que pasar los ])royectos antes de su discusi6n.

Ell Inglaterra, con existir alia el regimen de gabinete,

hay consejeros parhimentarios, esplendidamente asala-

I'iado.s. En la Camara de Representantes norbe-americana;

estan el cicr/c at the Speaker's table y los secretarios de

algunos Comites importantes y, en especial, del Comite
de Presupuestos, pjrsonas ellas competentisimas que ac-

(10) Se refiere al Comite de Rei>-lamontos.
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tiian permanentemente como peritos legislatives, perci-

biendo, por ello, crecida rGiiiuneiaci6n. En el Estado de

New Jersey existe el cargo de sypervisor of bills. Al-

gunos gobernadores de Estado en el ejercicio del poder del

vetOy estan asesorados por letrados notabilisimos, con cuya

ayuda se^ pretende evitar los errores de una legislaci6n pi»e.

cipitada.

Se observa evidentemente, por modo general, que lo que

hace falta en la elaboraci6n de las leyes, es la capacidad

projeMonal, contrapeso indispensable de las democracias

representativas de hoy, y que todo lo que se procura es

cubrir esa falta. Una gran Asamblea reclutada de cuando

en cuando de eutre el promedio general de nuestros horn-

bres, obligada a producir y a trabajar dentro de un espacio

de tiempo cada afio, porque las necesidades sociales no

tienen fin, evidentemente tiene que adolecer de ese defecto.

Es verdad que la organizacion de los comites puede mo-

derar ,el mal, pero no es sufjciente para combatirlo radi-

calmente. En esto como en otros ramos de la humana

actividad, el trabajo profesional es una salvaci6n.

La idea que se esta hoy poniendo en practica en

muchas Legislaturas de Estado noi-te-americanas, de crear

una oficina permanente de letrados competentes, para pro-

l>orcionar a los legisladores la ayuda tecnica de que ne-

cesitan, parece hasta ahora y bajo las circunstancias del

regimen, la mas aceptable. Como es una oficina que debe

estar por encima de las maniobras y vaWenes de la po*

libica y que ha de ser permanente, podiTa realizar, ayu-

dada luego por la expeiiencia que se adquii-ira per ^1

tiempo, el magnifico trabajo de fjicilitai- a los diputados

el material legislativo que les haga falta en el estudio y

(iiscusi6n de los proj^ectos. La circunstancia de ser esta

ofi(Mna una division agregada al personal general de la

Camaia, de modo que ten.ira un caractei- burocratico y

nnnca poh'ti(!0, facilitara . la realizaci6n de los fines para

que se ha creado, mejor que un comite de la Camara

misma. Desde luego que nuestra Asamblea no necesitara

hoy una oficina 6 bur6 de esta clase, en la esplendida forma

en que esta organizada, poi* ejemplo, en Wisconsin, bajo Ip*
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direccioii del prestigioso Dr. McCarthy, porqiie nuesbro ver-

tigo de legislar no llega todnvfa al grado de intensidad de

los i)aise.s en que las coiidiciones economicas y sociales es-

taii mas desarrolladas; pero si heinos eini)ezado ya a sentir

los incoiivenientes inherentes a nuesbra ortfanizaci6ii, coino

se lia dicho anbes, es justo, es natural, que vayainos pen-

sando banibieh en poner los remedios adecuados.

Eu la Asamblea Fil]i)ina beniamos el puesbo de Lc-

Inido 6 LaU'-clerk, creado evidentemenbe con el prop6sibo

de llenar, de alguna manera, necesidades senbidas desde

un principio. Cuando nos hicimos carjfo de la Secrebaria

y trabajainos por que se ocupe la plaza vacante por per

soaa que se rree compebente, dijirnos entonces que la oticina

que de.nuevo se creaba esbaba sujeba a una mejor orga-

nizaci6n. El "S|)eaker" de la Asamblea y nosobros heinos

dedicado algun" biempo a esbe empetio. Nuesbro objebo

es esbudiar ej sisbema que hoy esba produciendo magni-

ficos lesulbados en Esbados Unidos— especialmente en las

Lej^islaturas de Wisconsin, Pennsylvania, Nebraska, New
York, Soubh Carolina, ebc.—y ver la manera de pracbicarlo

aqui en grado correspondienbe a la imporbancia de nues-

tros trabajos legislabi vos. Aunque el carj^o de Letrado en

nuesbra Asamblea no ha podido proveerse lilbimamenbe sino

solo cuarenba dias.,escasos antes de la clausura de las

liltimas sesiones, se ha i-ealizado alifuna ayuda posibiva (11),

(11). En el *'i'ep;)rt" pi'esent.iJo [)or ol A/zr-r/r/'X' actual correspon-

dientc a los liltiinos ti-einta dias hjibiles do olicina de las pasadas

sesiones, fi<jfiu'an ^
los si;Li*nientes trabajos Ji'ealizados:

Ulrfdinenes /)or ^'.svT/Avi—Sobre un [)r()\ect() de ley de foniento <le

baiTiadas o>)i'eras: so])re otro [jroyecto cjue liniita y re^'ula la inipor-

tanc'ia y venta de es])eeialidades faiinaceulieas en las Islas; sobre el

estado en ({ue se eneuentra la Hiblioteea de la Asain])]ea y pedido de

libros neeesarios: sobru la facuJiad de la Lei>islatura de le^^'islar sobre

soi^iedades extranjeras du >>^''y\\vo>^ de vida y la lei^islacion vio'ente

en materia de eorporacioncvs de se;4uros extranjeras: sobre la facultad

lie los niunicipios j)a]*a dietar oi*denan/.as tjue tiendan a I'e^^'ular y
niejoi'ar el benelicio del a])aka: sobre la ley de eiudadania; sobre la

reforiua del C6di^*-o de Procediniientos de modo que permita a los po-

bres demandar 6 det'enderse vn cual([uier juicio 6 aetuacion especial

ante los juz^ados de paz 6 de priraera instancia, «in pagar los dere-
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y hoy estamcs juninactos de irraiuies a.lientos para sej^nir

aclelante si los presnpnestos de la Asamblea asi lo permiten.

Desde lueji^o que para eqnipai' adtKniadainente una oli-

cina 6 division de pi'eparacJon lej^'isialiv^a en la Asamblea

Filii)ina, se i-eqnieren inu( lias . cosas. (pie es posible que

chos \H)v ;i(lelantado: s()])i'e una consulta del Pa^ador* dc^ la Asamblea

refor(»nte a >i los djputados piKnlrn cobrar siis dietas con las ct'^dulas

f)ers()nales del ano 1912: sobre la fa(Mdtacl de los eoneejos in\niici[)ales

])ara adnunistrar, feparar. etc*., las obras de rietio existentes.antes de

hi vi^eneia de la Ijey No. 2152: sobre la emnienda de la ( oniision al

Bill No. i) de la Asamblea refiTivnte al pa^o del ainillarannento en

la ciudad de Manila: sob[-e la antieonstitueionalidad de atiliella parte del

proyeet-o de ley de eiudadania que se I'efi^'re a natu!*alizaei6n do

exlranjei'os sin liniitaeidn al^una: .sobre varias enniiendas referentes

al ]U'ocedimiento pnra la natural i/aeidn: sobre la ])robibic*idn de la ex-

hibicidn de las tribus no cristianas: sobre el sioniiieado de la palabra

C('rtific(tle of ,sfor/c en la Ley de Corporheiones: sobre las facultades

del Secretario de la Asamblea para reeibir juramentos de acuerdo

con la Ley No. 2139; sol)re la creacidn dv un ('omite para investig-ar

las infracciones cometidas })or el Banco de Ins Tslas Filipinas: sobre

el deber de los propietarios en la ciudad de Manila de construir aceras

frente a sus casas: sobre la exbuniacidn de cadaveres conta<,'*iosos: sobre

expropiaciim de ])ropiedades reales: sol)re la ])olicia secreta y la pro-

hibicion de los salones de baile en la ( 'iudad de Manila: sobre re-

clusion y tratamiento de leprosos en el Hospital de San Ljizaro: sobre

la facultad de los municipios ])ara dictar ordenanzas ])rohii>iendo la te-

nencia de i)erros: sobre ])rof)i(Hl:id intelectual: sobre la exbii>ici6n

de peliculas cinemato^L^'rjilicas inmorales: sobre la formacidn de un

nuevo (Vnso en las Fslas Kilipinas: .Nobrc el ])rivilet4io profesional de

los medicos de no dcclar*ar los sccivlos couliados por el (tliente.

i'<pfisnlt(is rrr/j(//rs. -Advni'As de los anicriores infornu's por escrito,

se ban evacuado consul tas verbal(^s s^i^Hrc las si;:^uien(es cuesliones:

Si el nnuiicipio puedc camijiar los iiombi-es de sus cajles sin ne-

cesidad dr una L(\\ e>'])ecial: sobri* la const it ucionaiidad de una ley

que proliil)e a los coiuercieiUcs (]ue rebajen cl prt^cio coi*res]),ondiente

al peso d medida dv un objeto \ endido: rcdaccidn de una emnienda

a una ley i-e^ulando la facultad d(d (iobcrnador (icnei^al de suspen-

der a los funcionarios elect! vos: una eniuienda ii la ley (^ue enmienda

la de caF'j'eras de cal>a]los: sobrr^ .si s<' podia dictar una ley conce-

dicndo prestamos de li;s fondos del Msiado ;i, los [)arl iculares para

cortar los al^usos de los usureros d presta.?riistas: preccM-lentes en los

Kstados IJnidos sobrc^ las si^uiente.^ cu(Vstiones: a) Facultades que se

conceden a los comisionados de avaluo en los casos de ex])ro])iaci6n; b)

Facultades del Juz^ado referentes al inl'orme de los comisionados de ava-



)io puecian coii]|)letHrse sino despiies de muclios alios. Ape-

iias estamos eii los comienzos. Nuesti-a labor necesitara tocUx-

viade ^randes reveses, liast^X^* irrnndes errores. antes de que

sea eseiicialmente t'i'nclif(M'a. ) Pito si, al tin, por inipe-

riosos inandatos del (loslino dr. los pueblos, y por reqne-

riinientos ineludibies de ia Jnsl!(:ia niiiversai, estanios 11a-

mados a tener un ^'control" absoluto en la Iei4islaci6n de

iinestro pais, vale la pena de en}[)iear las enerj^ias y de

afrontar los c.ontratiempos de ahora, al objeto de poder pre-

piiHir niejor los cunientos de las insUluciones le^islativas

del porvenir.

raz(3n del plan

Un |)lan niodesto al princi|)io, susceptible de ariiplia-

cion y niejora, .^a medida que vaya adqnii-iendo iniportan-

cia la le^islacion iiaeional, debe praeticarse desde ahora.

Por los vacios 6 defectos ai)untados en las pa<^inas ante-

riores, eonsecuencia necesaria de la ortranizacion, la oticina

6 divisi6n le^islativ^a podria dividii\se en vai'ias secciones,

entre las cuales .aparecen, por ahora, como de inmediata

necesidad en nuesti'o pais, las dos sijj:nientes:—la seccidn

de referencias y la seccion de estilo. Cuando hablo de la

secclon de referencias, deseo dar a entender que esta sec-

luo: y c) Sobre la conveniencia de concedcM' A los Juz;i>*ad()s de 1'^ histancia

hi facullad de apreciar ])or si el valor de los ]>ienes expropiados, haciendo
caso oiniso del report de los eoinisionados: sobre el proeedimiento y ot r*as

cuestiones i-eferenles A eiertas invesj i^^aeienes Jlevadas a, cabo por va-

rios Cqinites de la Asainblea: sobrt^ si rl "bilT' de pi'esupuestos de])e

inic'iarse sienipre en la r.-imara l)aja:so])re si e] rechazainiento del

pi'oyecto de bastes de ])i'esu[)ueslos [>resentado poi' la Asainblea, equi-

vale al hecho de que la '('oinision \ la Asamblea no han lle<,>*ado ji

un aeuerdo, 6 si es neeesaria la redacrcion formal de un proyeclo de
ley de presui)uestos: redaceion de una enniienda a la Ley del Nota-
I'iado; decision de la Corle Suprenia sobre la edad «n que una inu-

jer puede ser raj)tada sin eometei' delilo al^^uno: , sobre un proyeclo
tie 'ley exiiriiendo del ])a*>'0 por deiechps de re^istro a las inscrip-

ciones sobre ])roi)iedades de inuy ])Oco valor: sobre la facullad de la

Asamblea de investi^ar car^os forinulados contra el Gobernador Ge-
neral; sobre el ])royecto creando una Academia de Miisica; sobre

aumento de sueldo de los iniisicos de la '^Cocstabularia", etc.
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ci6a no solo debera ocuparse de la labor biblioj^rartca y
de iiidice, si no tambieii y esi)ecialmente de la labor coas-

tructiva y „ ci*i tica, liasta qaa^a oficiiia pueda hacer una

iuejor distribucion y ciasiHcacion de sns trabajos. Cuando
hablo de la ,secci()/i dc cs/ilo, quiero dar a entender que no

solamente se eiicar<?ara de la redaceioii del proyecto en

forma clara y precisa y valiendose sienipr*e del lenguaje

y de la t'l'aseoloj^ia que ban sido familiares. en tales do-

cunientos, de modo que la ley, tanto por su forma como per

su fondo, «iio solo [)ueda ser couiprendida fcicilmente por

los que la leyeran con bnena fe, sino que tampoco pueda

ser mal inter|)retada por los que quisieran leerla con mala

fe>; siiio que quiero dar a entender, ademas. que dicha

seccion se encargara de dnr forma a toda clase de docu-

mentos parlamentarios, al objeto de imprimir en ellos una

cierta uniformidad que facilite su comi)i'ensi6n, clasitica-

cion y archi vo.

La sola preparacion y coleccioii, ])or asuntos, de los

divei'sos maleriales desperdigados en la labor cultural de

mucbos sit^los y de niuclios |)ueblos, es ya un trabajo su-

manjente delicado, que requiere i)reparaci6n y condiciones.

Pero no es eso todavfa lo importante. Lo impoitante es cono-

cer, en cada caso, la teoria predominante entre los honibresde

ciencia y los estadistas, sobre todo de un i)ais [)roi^resivo si-

milai*, de niodo que se pueda saber, tan detiniti vamente como
fuera posibte, el j^rado de adelanto que se ha realizado en

el ramo respectivo de la in vesti<^aci6n humana. En una pa-

labra. nosotros necesitamos [)rincipios, princi[)ios concretos,

bases clai-as, teorias de gobierno bien detinidas, de modo
que las leyes no sean solo i)ro(lucto de la necesibad ni

de la casualidad, sino cpie respondan. adenias, a las exi-

gencias de la ciencia y a los fines de un plan preconcebido.

No hay duda alt4*una (pu^ la legislacMOn (h* un pais,

])or mas coin|)leja y desperdi<jfadii cjue se supusiese, debe

fundarse sobre un conjuiito d(\ bases (]qe sean el i'esul-

tado de ciei'ta cuidaciosa in vesligacion. Es posible que si

asi se hiciera siempre, no se rejjfistraria con f i-ecuencia el

caso que liemos hunentado liace un moi^ento, de verda-

deras usurpaciones de los tribunales de justici^, y la in-
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terpreLaci6i} de las leyes no ofreceria los obf^tacwlos que
ahbra 'esta ofreciendo. .

•
;

r,No es acaso razonable—dice con raz.6n el Dr. Mc-
.
Carthy-que la ley, que es la expresJ6n de la voluntad.
del pueblo y sobreta cual se funda una buena admi-
nistraci6n, deberfa ser cientfftca, deberfa estar basada
sobre la mejor experiencda de la humanidad? Si nues-

, tra administraci6n ha de ser una bueua adn[)inistraci6n.
6 no es aCaso. ric^lculo qne Jos Tribunates Supremos—

,

los talentos mas eleyados. en nuestros Estados y en
nuestra haci6n— 6ontiriuaseh dfa tras dia, aflotras alio,

dictando deeisi6n tras decisT6n sobre leyes que estan
redactadas^ coh frecKiencia, por hombres que no ban te-

nido la oportunidad de la» mas: minima ayuda lef?al?

^Esi aca$o razonable que nuestra ley fundamental se deje
en estas condiciones a que le ha conducido el azar?
dEs acaso Mzonable que tbdos lbs talentos se empleen
en interpretar las leyes, en cdiTegir feus defectos, y
que nada absolutameftte se haga de una manera cien-
tffica,^ para auxiliar al .hombre que las confecciona?
La elaboraci6n de la ley es una , tarea muchp mas di

ficil que la crftica 6 aiin que Ja interpretacibiy de la

inisma. Comf)rende la interpf'etaci6n de dicha ley; com-
prende un conocimiento de las' t^orfas de gobierno y,
a causa de haberse extendido )a esfera del gobierno

' hoy dfa, comprende tambi^n un. eonocimiento perfecto
de las condiciones ecQn6micas. Nuestros. Jegisladores
puedeh facilitar el cerebro y la voluntad, pero nece-
sitan una cosa: la ayuda tecnica" (12).;

Si esto se dice de los legisladores.de alia, no quere-
D30S ser tachados de ilusos asegurando que los nuestros
pueden marchar perfeetamente sin la ayuda que los otros,

mas experimentados, necesitaron ])ara si.

LrA BIBLIOTECA DE LA. ASAMBLEA

Desde luego que es cppdici6n precisa, ; fundamental,
para que esta a.,vuda tecnica,,.pueda realizarse ,debidam.ente,
el estableqimientQ de un^ bueuja Biblioteca, Sin el, todos
los rinejor^es esfuei^zos se, estrellarigii). Y no debe j^er pre-

(12) 77ir 4f'hconsin Idea, The Macmillan C ompatiy, 1912.
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cisamente una Biblioteca de caracter general, sino una;

Biblioteca en que predoininen las obras de inmediata utH
lidad, como las que se refieren a Economfa, Derecho Cons-

titucional, Derecho Administrativo, Legislaci6n, Parlamen-

tarismo, Sociologfa y otras materias. Los folletos, peri6-

dicos y revistas que hablan de esas mismas materias, de-

ben recibirse al dfa, tan completamente como fuera posi-

bie: ellos nos traen, con la rapidez necesaria, lo mds re-

ciente de las doctrinas imperantes, la ultima palabra de

la ciencia respectiva. La Biblioteca debe estar agregada

a la oficina 6 divisi6n de letrados legislativos. de mode
que el jefe de ^stos lo sea, al mismo tieropo, de la sec-

cidn de Biblioteca. De esta manera, la formaci6n de Ids

fndices, el manejo y pedido de libros, su catalogaci6n y

clasificaci6n, etc., estardn encomendados en manos exper-

tas. En fin, todo debe hacerse de modo que sea facil

encontrar en un momento dado las citas 6 referedcias ex-

tranjeras y locales, y pueda realizarse el trabajo tan pronta

y perfectamente como fuera posible.

Referente a la Biblioteca de la Asamblea Filipina, hay

que decir que su estado es poeo menos que lamentable,

a pesar del em(>efio, plausible y digno de toda pondera-

ci6n, de nuestros antecesores, en mejorarln. Oarecemos to-

davfa de muchas cosas indispensables, para cuya adquisi-

ci6n tenemos que veneer los obstaculos de siempre. Entre

^stos, el mas principal, naturalmente, es la deficiencia de

fpndos. Otro obstaculo es la misqia ley que nos sujeta al

"control" de la Junta General de Bibliotecas, de modo
que la Asamblea—cosa estupenda—no puede decirse que

tiene un poder exclusivo sobre su Biblioteca, no pu-

diendo hacer sus pedidos directamente sino por conducto

de otras entidades. Apenas hay 7.000 voliiinenes en nues-

tros estantes, y de ellos, muchos no son de inmediata utili-

dad. Como la Asamblea Priipina no tiene casa propia,

nuestra Biblioteca ocupa una parte del antiguo recibidor, sin

sal6n de lectura, sin mesas de estqdio, sin recado de escribir,

sin los indispensables aditamentos, no clertamente porfalta de

organizaci6n y voluntad, sino por falta de local y dinerp.

Si a 6sto se allade que el diputado filipi#io no cont6
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jamAs desde los comienzos hasta ahora, con una * oficina

auxiliar montada convenientemente; que sus fuentes de

informaci6n han sido, por lo general, escasfsimas; que su

experiencia data s61o de ayer; que las circunstancias en

que obra le son adversas; y que detras tiene a un pue-

blo que esta atravesando una epoca de transici6n, mo-
mentos de verdadera ansiedad, en que la flebre de re-

formarlo todo parece agitar la conciencia colecifciva, habra

que convencerse que lo que se ha hecho—que algo se ha
hecho—puede considerarse, frente a lo mucho que habran

hecho los demas, como un monumento indiscutible a la

perspicacia y capacidad nativas.

Teodoko M. KALAW,
Secretario de la Asamblea Filipina.

f-'^-^i/^tj^
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DOLOROSA
-H\~

' 'Magna est velut mare

vontritio tua.''

JereiH. /Thren. II, 12.

Desciende poco a poco del G61gota. Su raanto

La cubre como a un lirio del valle la tiniebla;

Sus ojos ha cerrado de par en par el Uanto

Y en su alma va la noche que los espacios puebla.

Desciende poco a poco, Su coraz6n va herido

Por el dolor mas cruento de todos los dolores.

Y no hay una palabra de amor para su oido

Despues de haber perdido su amor de los amoi'es.

6A d6nde vais. seflora? ia donde vais llorando?

(iQuien se atrevi6 a doleros de esa maneia, cuando

Dios mismo, enamorado, os proclam6 su esposa?

iK d6nde vais, pi-incesa, que naciie os acompafla

Y al descender muriendo por la inniortaf montafla

Dejais en cada piedra la san^rede una rosa? . .
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II.

Marij). luz de cielo, Emperatriz llorosa,

Bstrella mafcutina que negra nube vela,

Maria, casa de oro, Marfa, pobre rosa,

iPobre inistica rosa que deshojada vuela!

Dies quiere que en la vida lloreis; Uorad, sefiora;

Sufrid cual ser iiinj^uno sufrir ya nunca pueda,

Asi sabreis la angustia de una mujer que Uora

Cuando su amor se muere y en soledad se queda.

Pero, llegad, sefiora; llegad, flor de martirios,

Amada de los angeles, vestida de los lirios,

Incienso que hasta el trono de Dios azul se eleva,

Llegad, que los senderos de amor estan cubiertos,

Y encontrareis de amaros. de sed de amaros muertos.

iA cambio de vuestro hijo, los p'obres hijos de Eva!

Jesx^s BALMORI.

^^-^^7/^
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REVISTA DE REVISTAS.

LA VERDAD SOBRE EL TABACO.

Este es el tfbulo de un interesante—extraordinaria-

mente interesante para Pilipinas—y ameno artfculo que

con la firma de Leonard K. Hirshberg, M. D., M. A.

A. B., y profesor de la Universidad de Johns Hopkins,

aparece en el Harpers Weekly (4 Bnero 1913» refutando

cuanto en el terreno sociol6gico y medico se ha dicho

sobre y contra el habito de fumar tabaco. en todas partes.

Los que combaten ese sporty segiin el Dr Hirshberg, lo

hacen unicamente porque^ pro[)orciona placer al fumador.

"El tabaco es objeto de bur la y desprecio, por la senci-

Ila raz6n de que produce a los que' lo usan contento. pla-

cidez, cierto goce sano ffsico, cierta sublime insensibilidad

a los enigmas eticos y teol6gicos, y una hermosa e irri-

tante indiferencia a todo lo que no sean las cosas placen-

teras de la vida." El autor declara preyiamente, antes.de

entrar en materia, que ha estudiado el asunto por medio

de la quimica y la patologfa, y no buscando melffluas me-

taforas para recomendar el uso del tabaco.

Practicamente, ese inmenso ciiinulo de ''clasica litera-

tura antitabaquera" esta basada en cuatro puntos funda-

mentales:

<1. El tabaco contiene nicotina, que es un poderoso

narc6tico y veneno.

«2. Mientras se fuma tabaco, el cuerpo absorbe la

nicotina, la cual produce 6 provoca enfermedades mortft-
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les, como el cancer, la paralisis, afecciones al coraz6n,

bronquitis, ceguera y tuberculosis.

«3. El tabaco erigendra inclinaci6a hacia el alcohol,

«4. La iiicotina es ua veneno tati poderoso—este es

im argumento que aparece eii todos los libros sobre fisio-

logia que se estudian en las escuelas—que una gota del

inismo colocada en la lengua de un perro mataria instan-

taneamente al animal.

>

He ahf cuatro razones que han ofdo seguramente todos

los arnericanos, que se predican, como un evangelio pato-

16gico, en las escuelas piiblicas aiiiericanas, y que son crei-

das por las nueve decimas partes de los legos en estas

materias, incluso inillones de fumadores' arnericanos. Y sin

embargo, es lo cieito que ninguna de ellas es enteramente

exacta; y que las conclusiones que de ellas se han deri-

vado son inexictas. il6-cicas, ridiculas.

El tabaco, indudabl emente, contiene nicotina, y la ni-

cotina es un narc6tico y un veneno. Pero sucede que la

nicotina rara vez se usa, si se usa alguna vez, como be-

bida, y que cuando entra en el cuerpo por cualquier

otro medio es en tan pequeflas cantidades que el cuerpo

se va haciendo, asf, cada vez mas inmune, que no causa

el menor dafio.

Entre los seres humanos civilizados, como todo el mundo
sabe, el tabaco se fuma, mastica 6 absorbe por ia nariz. Al

principio, como todos sabemos, causa nauseas y otros sfn-

tomas desagradables. El nifio, cuando fuma su primer ci-

garro, se sienta violentamente enferno; pero el segundo

cigarro le produce menos molestia, y el tercero, mucha
menos. Poco a poco va quedando enteramente inmune, y,

finalmente, el fumar es su solaz y le produce un goce

terrenal, y la nicotina acaba por no causar otro efecto a

su economfa interna que el que se produce por la salsa

a la mayonesa 6 una sopa de legumbres.

Esta disposici6n del cuerpo humano a inmunizarse con-

tra los venenos es lo que hace que los experimentps que

se han realizado en animales resulteilr *'tan tontos." La
fiebre amarilM, como es sabido, es una hofrible yiDortal

enfermedad, y sin embargo, el que la haya padecido una



416 GUr/rUKA FI»JIMi\A

vez, puede mirarla con la calmn indifeiejile con que cnn).

quiera se deja afeitar. Lo mismo puede decirse de la virue-

Ja. Es en si misma alarmante, pero cuando uno esta vacu-

nado es casi nada. Ocurre ifgual con el veneno de la

nicotina,. Si el hoinbre que no ha fumado nunca absorbiera

algunas gotas de nicotina pura, rnoriria, pero el que h;iibiera

aprendido a fumar y, en cbnsecuencia, hubiese sido some-
tido a la experiencia del chico de envenenarse ligeramente,

habrfa quedado inmune y podria absorber diariamente la

pequefia canfcidad de nicotina que se encuentra en el huiiio

de un tabaco, sin el mas lijjero escriipulo ni temor.

Por esta raz:6n, los experimentos que sobre el ban

hecho los tabac6fobos, resultan, en ultima instancia, vanos

y sin sentido comiin, pues los efectos de la nicotina sobre

un can que ni fuma ni masca tabaco, no tienen relaci6n

con los efectos de la nicotina sobre un hombre que esta

inmunizado y que ha estado fumando y mascando durante

rauchos aflos. Para que los experimentos de los anti-taba-

queros sean l6gicos y claros, es preciso que se apliquen

a perros que han sido debidamente inmunizados. Si asi

lo hacen, encontraran que la nicotina, en pequeflas dosis,

no produce, practicamente, .ningun efecto.

La cantidad de alcaloides que se encuentra en el humo
del tabaco varfa, segun las maneras en que el tabaco se

use. La hoja del tabaco secada al sol contiene conside-

rable cantidad, pero esta queda reducida a la mitad en

el proceso de su curaci6n. En los cigarros buenos de la

Habana hay de dos a cinco por ciento de nicotina, en el

tabaco ordinario se encuentra^ algunas veces hasta un

ocho por ciento. Pero no toda esa nicotina entra en la

boca del fumador. La lumbre que arde al extremo del

cigarro, al mismo tiem|)0 que vob^tiliza los alcaloides, quema

y destruye la mayor parte de la nicotina, y una parte

considerable de la que lia sido volabilizada, se atasca al

pasar por el cigarro.,

Haberman, que es un investigador concienzudo, ha des-

cubierto que no mas de una tercera parte de la nicotina

de un cigarro |3asa por el humo sin alterarse, y que la

mayor parte de este tercio queda condensada en la punta
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del cif^arro. Lo cierto es que fumando un cijjarro solo

entra eh ej organisino del fumador un poco mas de uii

, miligramp' de nicotina, cantidad esta tan pequelia que no
inerece ser tenida en cuenta, a inenos que se trate de un
niflo 6 un invalido.

Los que fuinan en pi pa, especial men te en las de tubo

largo, todavia i-eciben menor cantidad de nicotina en la

boca. El tubo recoge la maj^or i)arte de la misma, segiin

ban demostrado los analisis del contenido de las pipas muy
usadas. Los tubos cortos, naturalmente, recogen menor
cantidad de W nicotina, y por esa raz6n los novicios y
los que aiin no estan inmunizados contra la nicotina com-
pletamente deben prociirar evitar el uso de las pipas de

tubo corto. Los lobos de mar suelen deleitarse con la

idea de que una pipa de largo tiempo de uso, sin ser

limpiada, crece" en valor, pero, nor fortuna, entre los hu-

manos que se precian de tener mas cultura que los marine

ros, el proceso de renovaci6n se ejecuta a interv^alos breves.

Con respecto a los cigarriljos, dicese que los aficio-

nados a elios absorven mayor cantidad de nicotina; pero

hi verdad es que los mismos efectos se producirfan si in-

vadiese sus vias respiratorias humo de lefia, heno u hojas

secas../La envoltura de papel bianco de los cigarrillos no

produce el menor dafio. Esa envoltura es de limpio papel

de arroz. y, aunque no es iiutritiva ni estimulante, es

tan pequeflo su volumen que no puede perjudicai*.

La insignificante cantidad de nicotina que se introduce

en el organismo del fumador ^produce al gun dafio? <sEs,

efectivamente, causante del cancer, el catarro, la bronquitis,

la ataxia locomotor, la paralisis, !a tuberculosis, el mal de

Bright, la demencia. la ceguera, la sordera y otras cosas

tei:ribles que ^e atribuyeh al tabaco? Contesta el autor
' citando las conclusiones de un profesor de la Escuela de

Medicina de John Hopkins, medico de reputaci6n uiiiver-

sal y de muchos aflos de experiencia en ailgunas de las

inas importantes clinicas del mundo, el cual ha dicho:

«Aun tengo que yer en un laboratorid clinico 6 patol6gico

,Alguna priieba para condenar el tabaco en cualquier forma,

shi ejtcluir al cigarrillo.^
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<Es posible que este hoinbre, dice el autor, si se le

Uamara la atenci6n al caso, reconoceria lo que algunos of-

talin61ogos presentan coino prueba de los malos efectos del

tabaco sobre los ojos de personas, mas bien anormales, pero

esto apenas tiene el valor de una prueba en refutaci6n.

Para toda persona desentido coiiiiin, al estudiarse los efectos

del tabaco, deben ctonsiderarse los individuos nornnales, de

constituci6n normal. Hay personas que ho pueden soportar

el humo del tabaco, del mismo modo que las ha3^ que no

pueden soportar el caviar. Pero tales sujetos estan pal-

pabteniente designados por ja naturaleza para aborrecer la

hoja del tabaco.

«Suele cut parse al tabaco, al alcohol y al tiempo de

todas las enfermedades que no tienen origen obvio. Si un

hombie es muerto por la caida de una cabria, hasta el

medico mental es bastante inteligente para culpar a la cuerda

rota; pero si muei-e de angina pectoris 6 de bronquitis cr6-

nica, y ia familia quiere esclarecer la' verdadera causa de

la enfermedad, el consabido medico de la casa, de laan-

tigua escuela, con el laudable deseo de ser grato mediante
el menor esfuerz jj de la imaginaci6n, os citara los cigarrillos,

y se qiiedaia tan fresco. Mas, este modo de razonar, para

decirlo con suavidad, es infantilmente anti-cientifico. Es
conjo decir que un entusiasta. aficionado a los pasteles, que
muric) de gangrena, debi6 su desgracia al mortal pastel

de ca I a baza. '

''El Dr. Osier en su monumental obraP/vV^^/^/W y prdiilcil

de la Medicina, habia de la llamada Tobacco heart, y menciona
tres variedades, pero las desecha todas sin gran dificultad,

y dice dj el parrafo inmediato que ''el dolor cardfaco sin

que se |)resente prueba de arterio clorosis 6 enfermedad val

vular. noes cosa de mucha urgencia. En otras palabras,
parecedudar que el 'tobacco heart" tenga nada que ver
con el tabaco, y esta convencido de que, cualquiera que sea
su causa, es apenas i)eligroso para ser seriam?nte cousi-
derado.

'Antiguamente se atribuian al tabaco muchns afec-

ciones de los centres nerviosos, de los nervios motores y
«jeD8ori(« entre los bou^bres cji^ wedi^ .edu(^_a,tiMXia l9q9r
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niotriz. paralisis, paresis, etc.,— pero hoy dfa todos los

medicos saben que esos no son inas'que inei-os sintomas

del periodo final de una enfermedad familiar y terrible

que nada tiene que ver con el tabaco.

''[ja coristante irritaci6n de la lengua, debida al fuinar

en pii)a <1e tubo dentado 6 de tubo tan corto que intro-

duce deinasiada cantidad de aceites calientes en la boca,

puede causar una forma de canc^er (epitelioma) pero es

excesi vamente imi)robable que esto ocnrra con frecuencia.

Per otra parte muchos especialistas en cancer niej^an ab-

solutamente que ia irritaci6a de la lengua produzca esa

enfermedad. y existen razones poderosas para creer que

uii hombre que ha contraido el cancer lo ha contraido

porque nacio con celuias especificas de la misma y no a

causa de uu liabito que, adquiriera ultimamente en su

vida. Por lo demas, el cancer en la len^^ua no es exclu-

sivo de los fnn)adores.

''Es muy comun la croencia de que el fumar es la

jcausa de las enfei'medades de las vias respiratorias, pero

no Gxisten pruebas de ello. El hombre que fume cien

eigarros al dia irritara sus tubos bronquiales de un modo*

tail terrible que le produzca la muerte, pero yo no trato

en este articulo de los maniacos, sino de los hombres
sanos que fuman con moderaci6n y saben que todas las

cosas tienen su tiempo y lugar. Ordinariaraente el famar
no produce una irritacicn perceptible en las vias bron-

quiales. Es mas, el Lancet, (\e Londres, ha lanzado la

(>|)ini6n de que los efectos del habito de fumar son deci-

iiidamente aiitisej>ticos y bsneficiosos.

'*La carraspera que aljjunas veces se sigue del exceso del

tabaco, parfcicularmente en invnerno, debe atribuirse, no al

tabaco, siiio a la imbecilidaci general del fumador. El hombre
que fuma al aire libre cuando la temperatura es de veinte

grados y de ese modo inhala alternativamente rafagas de aire

frio y caliente y empieza a fumar antes de desayunarse y

inantiene en constante funci6n las membranas de la boca y
los musculos de succi6n hasta que cae dormido por la noche,

no puede, en verdad, ser considerado hombre normal, y
resulta injusto el condeiiar el habito de fumar eubre las
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individuos norinales porque esos - simploaes suffan dafios

por el. El hoinbre que se pasa todo el dia liablando, be-

biendo 6 andando, tieiie que sufrir mayor dafio. Asi, pues,

su ronquera crecera mas rai)idamente si come bolas de

nieve, inhala humo de tabaco 6 leiia 6 presencia un in-

cendio en un dep6sito de heno. Estoy convencido, desde

luego, de que el humo del tabaco es menos pei'judicial a

las vfas respiratorias que el liumo de cualquiera otra

sustancia.

''La dispepsia y la perdida de carnes rara vez sigueii

al uso del tabaco, y si este tiene algo que vei\ es mny

indirectamente. Cuaudo quiera que las glandulas salivares

son estirauladas y se forma la saliva, el est6mago es tarn-

bien estimulado y segrega mayor cantidad de acidos y

pepsina. Este es el metodo natural, cuando se introduce

el alimento en la boca, de preparar el proceso#ide la di-

gesti6n. Ah6ra bien, si las glandulas salivares son esti-

muladas por algo que no sea el alimento, el est6mago lo

ignora y sigue segregando acidos digest! vos y pepsina,

como de ordinario. Estas sustancias, no hallando el ali-

mento con que ban de mezchuse, i)ueden ser perjudiciale^',

y la labor de producirlas sin llenar ningun fin, necesa

riamente debilita el organismo. Por eso es evidente que

el tabaco de rnascar puede causa r acidez en el est6mago,

lo mismo q-ue el chewing gum. Sin embargo, yo no trato

en este articulo del tabaco de mascar, si no del tabaco de

fumar. No existe prueba de ninguna clase de que la muy

ligera salivaci6n que produce el fumar cause eF menor

dafio al est6mago.

«Los dolores nerviosos de cabeza, la neuralgia, y los

vahidos, comiinmente atribuldos al fumnr, son creaciones

fantasticas de inteligencias extra-morales. En ningunode

los tratados de medicina existe prueba alguna de que

el tabaco haya causado nunca ninguna de esas enferme

dades. Yo no dudo de que un hombre predispuesto d los

vahidos puede sufrir un ataque si fuma un cigarro, pero

aiin a riesgo de incurrir en repeticiones, me perujito de*

clarar otra vez que es manifiestftmente injusto el condenar

el tabaco porque np sienta bien a los invdlidos. AbundjMi



las pei'sOnas enfermas que no pueden comer carne asada,

y hay inuchas personas sanas que sieiiten una inej>ci)lica-

ble antipatia hacia muclias otras cosas; pero debemos des-

cartar las condiciones e idiosincrasias enferniizas, cuando
consideramos el tabaco sobre el individuo* normal y sano.

«El mismo error se ha cometido al condenar a la li-

gera el tabaco por su obvia perniciosa influencia sobre los

nifijs. Admitainos, por la suerte misma del argumento,

que el fumar cigarrillds es una mala pi*actica entre los

niftos pequeftos. ^Prueba ello nada respecto a sus efectos

sol)re^ las personas may ores? Me parece razonable que se

coiiteste negativamente. Los franceses y los alemanes se

rien de nosotros |)orque nos proponemos juzgar el drama
desde el punto de visla de los j6venes. Ellos hacen ob-

^jervar que ulia obra teatial que sea un fuerte veneno para

Una niila de diex y siele afios puede inspirarla pensa-

luieiitos sanos diez afios despues, cuaiido este casada y

sea ujadre de- fiunil'ici. E^to ocurre con el tabaco. Diez

ciganillos al dia [)ueden ser perjudiciales en un nifio de

doce afios, pero no existe razoii alguna contra diez ci^ja-

rrilios al dia para una persona mayor.

Muchos emineiites pensadores iian combatido el uso

del tabaco por los nifios hacien(io constar el indubitable

hecho de que el tennino medio de los nifios fumadores no

es de iiiteligencia tan claia como el nifio que no fuma.

Pero yo me imagino que ellos mas bien han confundido,

en parte, al nienQs, la causa y el efecto. Por mi mismo
he observado que los nifios que son naturalmente inteli-

gentes, sanos y de ingenio claro, no gustan del tabaco,

y que entre los jovenes que son empedernidos fumadores

en x\merica se encuentran los que han. nacido con menos
sentido cotniin y equilibrio mental y que sienten menos
respeto a los deseos de sus mayores. En suma, vuestro

tipico nifio fumador es el que era esliipido en los brazos

de su madre y continuara estiipido toua su vida. Su ha-

bito de fumar no es la cnusa de su estupidez, sino, me-

ramente, una prueba de la misma. Un nifio inteligente y
sauo, si evita las oialas compafiias, preliere sus libros y
sus juegos a los cigarrillos. Sinoquereis creerlo, preguu-
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tadio a algiiri maestro de escuela devuestro cOnocimiento.

Ell realidad, los unicos medicos que lian iniciado una

especie de causa contra el tabaco son los que se especiali-

zan en las enfermedades de los ojos. Ellos informan so-

bre muy positivos casos de enfermedades organicas y no en-

cuentran explicaci6n en otios terrenos que en los del ha-

bito de funiar 6 de mascar; pero reconocen que ban te-

nido pocos casos y que en estos resulta cierta idiosin-

crasia del individuo en relaci6n con el tabaco. En otras

palabras: sus pacientes no pueden ser clasificados entre

los liombre«r*Tiormales.

<Efectiv^ameiite, en casi todas las pruebas aducidas per

los cruzados antitabaqueros, podreis notar una singular

carencia de hechos especiticos. Aiin el Profesor Sims Wood-
head y Sir William Broadbent, en su memoria al selecto

comite de la Camara de los Comunes, sobre fumadores

jovenes, formulan sus conclusiones muy discretamente. El

eminente profesor de patologia de Cambridge, (Woodhead)
expresa la opini6n de que ''el fumar influye en el desa-

rrollo de los nifios mayores, hasta una epoca posterior*'.

A su juicio, estimula los nervios sin)i)aticos y cuando ha

[)asado este estimulo, viene una acci6n depresiva notable.

Pinalmente, el nervio vago se paraliza y el corazon sufre

una grave alteraci6n. Toda la circulaci6n se peiturba y
la nutrici6n queda grandemente alteiiada. El Dr. Broad-

bent esta conforme con su colega, pero afiade que el peer

efecto ocurre antes de los diez y seis afios.

«Estos distinguidos investigadores, como podra notarse,

tratan enteramente de los efectos del tabaco sobre los ni-

fios, y los dos limitan sus conclusiones muy considerable-

menle a vagas expiesiones de opinidn. En suma, no adu-

cen pruebas de ninguna clase de que el fumar sea per-

judicial a los adultos.

>Que el tabaco engendra un gusto 6 inclinaci6n al

alcohol es una falacia prehist6rica, preservada para noso-

tros en forma f6sil por las escuelas dominicales y los li-

bros de fisiologia. Contra el la existe el hecho de que ninguuo
ha aportado una jota de pruebas de que el fumar y el beber

tengan relacion alguna. A la verdad, es una cotniin ob-
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Napole6n desech6 un modelo de fusil de retrocarga en aten-

ci6n a ese inconveniente. Los fusiles de repetioi6n, cuj^o

exito fue consagrado por los turcos en una memorable de-

fensa, tienen una utilidad circunstancial, y digase lo que

se diga, llevan aparejado el derroche de municiones que

compiica extraordinariamente, el ya antes nrduo problema

del municionamiento de la infanteria en el combate.

Por lo que toca a la potencia mortifera de los modernos

fusiles puede decirse que es minima, no precisamente en

el sentido literal, sino en el militar.

<Inutilizar enemigos, no matarlos> es lo que se busca,

y tan humanitaria maxima no halla, por lo menos en su

primera parte, un efic^z apoyo en el empleo de los proyec-

tiles a la moderna, como lo demuestra la horrible derrota del

General Baratieri por los soldados de Menelik, e;i la Abi-

sinia, muchbs de los -cuales, atravesados por multiples ba-

lazos, asaltaron y tomaron las trincheras italianas, y el

que los ingleses, reconociendo la poca eficacia de las balas

de Lee-Melford, adoptaran en la guerra con los boers los

proyectiles Dum-dum.
El pro.vectll Dum-dum afecta la misma forma que el

ordinario, con la particularidad de que la envoltura no

recubre mas que pr6ximamente los dos primeros tetcios

del proyectil, a contar de la base cilindrica, lo cual le

hace expansive al menor cheque con un cuerpo duro, cau-

sando, si el cuerpo duro es un hueso, un verdadero des-

trozo dentro del cuerpo 6 miembro herido.

El proyectil quilU'Sol es un pro.vectil troncoc6nico ordi-

nario, que puede ser simplemente de plomo 6 blindado,

aserrado tres 6 cuatro veces en la base diametralmente

en el sentido del eje hasta cerca del extremo superior;

este proyectil, al experimentar el menor chogue se abre

como uh paraguas, produciendo los segmento^ heridas ho-

rribles por desgarramiento.

Lo mismo los proyectiles descritos que otros analogos

y los eiivenenados estan terminantemente prohibidos en

las guerras entre naciones civilizadas, segiin lo dispuesto

en la Convenci6n de Ginebra.

En cambio, los proyectiles sencillos de plomo utilizados
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ALGO DE ELECCIOI^ES

Una de las varias contradicciones reinantes en el miTndo

son sin duda las elecciones 6 el sistema electoral. (!?ual-

quiera que sea el mbdo coiicreto de elegir, no hay 'bier,

tamente ningiin hombre sensato que crea en la limpieza

de sanjjre de las elecciones. Todos hablan de ellas corno

de la expresi6n del pueblo 6 de la mayoria, ya cuando se

espera triunfar por medio de ellas 6 despues de haber

triunfado; pero tambien saben los mas expertos c6mo se

elige, 6 c6mo se crea la mayoria para que elija 6 de-

signe a sus representantes en las funciones gubernameii-

tales mas 6 menos lucrativas.

Uno de nuestros condiscipuios decia en cierta "Ocasi6n:

*'A mi me encanta el sistema electivo," pero cualquiera

que sean sus preeminencias teoricas, muchas y grandes a

la verdad, en la practica es lo mas detestable que se

puede imaginar, como atestiguan los candidatos derrotados,

etc. Excluyendo las elecciones pa[)ales, de las cuales do

queremos hablar ni en pro ni en contra, nadie podra pre-

sentar una eleccion modelo en la cual haya habido la

limpieza necesaria para que el candidato favorito 6 sus

principales agentes tengan la conciencia tranqnila, case de

que gasten esa funcion 6 tengan el 6rgano coriespondieiite

a ella; y esto sin excluir ciertas elecciones que pareceii

mas alejadas del tratico. Nosotros no sonios en verdad de

los que menos admiramos el ingenio y talento de J. J. Rousseau;

pero en la invenci6n del sistema electoral tal co'mo hoy se

practica en el mundo entero, no admiramos tan to su genio

como por el sistema en si, cuanto por las consecuencias,

aiin en el caso de no liaberlas pi'evisto todas, como es

de creer.

No es nuestro animo hacer un discurso 6 memoria

sobre las elecciones, sino que nos sugieren estas reflexio-

nes algunos datos de las^iiltimas elecciones presidenciales ame-

ricanas que teneraos a la vista, las que damos al publico pai'a

que las saboree a su placer, y a las que afiadiremos alguhas

oonsiUeraciones sobre los resultados que dichas eleccioues
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americanas, favorables a Mr. Wilson, pueden tener para

Piiipinas, ya que en el nriomento presente tan preocupados

estan todos los filipinos, y tan a la rnano lej^ parece tener

su deseada independencia, fiados en las palabras y pro-

mesas que se dice haV)er heeho el Presidente electo.

El escrutinio del ;> de Noviembre dio a Mr. Wilson en

el cole^io electoral de Presidente. una mayoria sin prece-

dentes. 442 votos contra 77 de Roosevelt, y 12 tan solode

Mr. Taft. Presidente saiiente. que en su anterioi- elecci6n

tuvo 821 votos.

En' el mismo dla que el Presidente, fuei'on ele^idos

tambien los representantes, que formaran la Camara* de la

raanera siguiente: 293 dem6cratas, 126 republicanos, 16 pro-

gresistas; en suma. una mayorfa democratica de 151 repie

sentantes en lugar de 71 que tiene actualinente.

En el Senado, en (^ueliasta ahora habia una debil niayorfa

republicana, tambien hay unos 52 senadores deinocratas

de los 96 que le coinponen. De uiodo que tara vez partido

alguno ha bra conseguido un triunfo tan brillante en ninguna
parte del mundo. Mas para apreciar su valor y sus con-

secuencias veamos las cosas por otro lado, sin dejarnos cegar

por las brillantes apariencias.

Mr. Wilson fue elegido por una mayoria extraordinaria.

De los 48 Estados, 40 le dieron su voto, y en el colegio

electoral obtuvo 4/5 partes. Pero si en vez de contar el nu-

mero de electores presidenciales y el de Estados, nos ate-

nemos al sufragio popular, el resultado es bien diferente

y no tan halagueflo. Mr. Wilson tuvo alrededorde 6.200,000

de votos: Roosevelt 4.2i)0,000; y Taft 3.500,000. Ademas
Debs, que es candidato isocialista, y que en el colegio elec-

toral no tuvo ningun v6to, en el sufragio popular le co-

rresponden lo n}enos 750.000: es decir, que el Presidente

electo ha tenido dos mi Hones menos de votos populares

que todos sus adversarios en conjunto.

r,C6mo es posible. preguntara alguien, que sin la mayoria
absoluta, saiga uno elegido por 4/5 partes de los votos indirec-

tos presidenciales? Para entender esto debe recordarse que los

Estados Unidos no son una naci6n, sino una confederaci6n; y
que los autores de su Oonstituci6n, como anglosajones que



eran, gustaban mas cle oompi'omisos que de segundos escru-

tinios. Dos caminos se ofrecieron a los Padres de la patria

%americana, para la elecei6n de Presidente. Uno, dar a cada

Estado igual niimero de votos; otro darsele proporcional

al numero de habitantes. El primero de estos principios

opuestos, se aplic6 para la elecci6ii de Senadores; y el

segundo para la de Representantes. Mas para la elec-

Gion de Presidente no servfa ninguno de dichos pi'inci-

pios, pues por el uno, se corria el peligro de imponer a

los Estados mayores la dominaci6n de los pequeflos y

crear fuerzas centrifugas tan potentes y peligrosas que

pusieran en peligro la Pederaci6n. Y por el otro, se anu-

laban los Estados pequeflos comprometiendo la autonomia

local que tanto se deseaba. Hizose, pues, una transacci6n

y se determin6 que cada Estado tuviera tantos electores

]n-esidenciales como senadores y repi-esentantes juntos.

Asi es que cada Estado tiene por lo menos, tres electores.

Nevada, que no cuenta mas de 60.000 habitantes, tiene

tres electores presidenciales, 6 sea, uno por cada 20.000.

Nue\ a York tiene 45 electores para 9 millones de habitantes,

6 sea, uno por cada 200.000. Esto que parece a los eu-

ropeos algo chocante, en America no llama la atencii^n,

ni debe tlamarla siendo como es una Federaci6n; pero

hace posible e inteligible el que un candidato saiga triun-

fante en las elecciones sin tener a su favor la mayoria

nacional, si bien parece no es el caso ordinario.

La aplicaci6n del principio federal tiene otra conse-

cuencia que hace aun mas incierta la correlaci6n de la

mayoiia del colegio electoi-al y la mayoria nacional: yes

que los olectores presidenciales pueden ser nombrados

legalmente en cada Estado, segiin diversos sistemas! En

la practica todos han adoptado el sistema de mayoria; y

aunque la intenci6n de los ''Pundadores" parece bien clara

haber sido otra, en la practica los electores reciben maa-

dato rigurQsamente imperativo, lo cual hace qux3 todos

los votos de un Estado vayan en bloque a un candidato,

y es causa de la actividad desplegada en las campafias elec-

torales en los grandes Estados.

Pero si el modo del escrutinio es el mismo en todos
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los Rstados, el modo 6 las reglas para la connposici6n del

cuerpo electoral de cada Estado son diferentes; asf los

E}stados del Sur han torcido la Constituci6n con ingeniosas

comblnaciones para dar voto a los mas de los negros; y
seis de los Estados del Oeste han aumentado el nurnero de

votos otorgandoselo a las mujeres, como que en las ul-

timas elecciones pueden haber tornado parte unas 800.000

do el las.

Otra caracteristica„ de las elecciones americanas es

que tienen lugar al primer escrutinio y por mayoria rela-

tiva; y esto es lo que hace mas posible esa paradoja u

oposici6n. La elecci6n de los electores de cada Estado

por mayoria relativa asegur6 ya el triiinfo a Mr. Wilson,

puesto que el partido dem6crata aparecia mucho mas
fiierte que el partido i-epublicano unido, y a fortiori se-

parado por la excision de Roosev^elfc. Para <iranar este

habria tenido que arrastrar consigo, no solo los mas de

los republicanos. sino tambien una gran pai^to de los

(lem6cratas, como el lo esperaba, es[)eranza que no se

cumplio. En resumen, a pesar de las apariencias. las

ultimas elecciones americanas wo sefialan nn progreso del

partido dem6crata, antes bien va perdiendo terreno en

comparaci6n a los resnltados de otras elecciones anteriores.

Este hecho no carece de importancia. Seria exage-

rado decir que el partido dem6crata no ha trinnfado en

definitiva mas que por la excisi6n de los republicanos;

pero es indudable que esa excisi6n ha facilitado mucho
la victoria, y a ella se debe en absoluto eT que hayan
obtenido mayoria en el Senado. La minorfa en que se

hallan, en los sufragios populares, debe servirles para

mantenerse unidos, no desperdiciar votos ni i^ersonas, y
mostrai'se i^rudentes.

Ahora digamos algo del Presldente electo, Mr. Wilson.

Pue, como es sabido, profesor de ciencias politicas, y de

ideas conservadoras; pero, cuanda lleg6 a ser gobernador de

New Jersey, adquiri6 ideas avanzadas. ''Durante 20 afios,

decia el hace poco en un discurso. he predicado a los

r^studiantes de Princeton que el referendum, la iniciativa

particular, la revocaci<^>n de los empleados poi- el sufragio
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popular, etc., eran absmdos: [)ero despues que me dedique

con mayor ahinco al estudio de estos problemas, debo ex-

cusarme ante mis antiguos oyentes: y quiero proclamar

muy alto que soy partidario de tales medidas".

En otras inaterias, y seflaladamente en lo cbncerniente

a los "trusts", se ha manil>stado Mr. Wilson bastante ri*

gorista. aunque sin llefxar a los extremos de Roosevelt;

pei'O despues que fue desigrnado oficialmente candidato, a

la subida por deciVlo asi del primer* escal6n, se p]*esent6

bastante mas modei-ado. En el ultimo Se|>tiembre decfa:

''Debemos proceder* con niucho tiento y cuidado en la mb-

dificaci6n de las instituciones por tanto tiempo estableci-

das. Las antiguas tradiciones son como el balastro del

pueblo que le contieneii denti'O del camino por donde rpar-

cha ..es !ie(*esario adunar estrecliamente lo antiguo a lo

modei*no. No me tendrfa por verdadero profiresista si

cieyera que para serlo era necesario barrer todo lo anti-

fj^uo: y no mas bien retener lo esencial de nuestras vie-

jas tradiciones." ^
Ha declarado que la revocaci6n de los enipleados por

el pueblo no debe extenderse a los jueces; ''porque su

independencia, la conciencia de su dignidad y de su liber-

tad son de suma importancia para la estabilidad del Es-

tado. Aplicarles a el los la revocaci6n es querer hac^r

depender la ley de la volubilidad del pueblo."

Tocante a lbs ** trusts" se expres6 asi el nuevo Presi-

dente en la notiticaci6n olicial de su elec(^i6n: '*No creo

en manera alguna que el que una compafiia haga negocios

en grande escala sea un peligro para las libertades, ni

para la economia de una naci6n eomo la nuestra.",

Respecto de la le vision se expreso asi: «Debemos
obrar con precaucion y prudencia. <romo quien sabe lo

que se trae entre manos; y no como apasionados por una

teorfa>. Por ultimo, la maflana de su eleccion se expres6

asi con los repi'esentantes de la prensa: <Ningun hombre

honrado tendra que temer de lui en lo tocante a sus ne-

gocios, los cuales, si se hacen sin violar las leyes de la

libre concurrencia, y sin acuerdos secrelos tendentes a

violar las leyes y regulaciones del comercio no tienen peli-
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gvo de sufrir trabas 6 intervencioties de mi adrninistra-

ci6n>. Vagas, aunque bien intencionadas, son estas decla-

raciones, pero parecen haber satisfecho al mundo finan-

ciero, como lo demuestra la alza notable de la Bolsa don

que fue saludada su elecci6n.

Por otra parte, es inuy posible se haya producido erl

Mr. Wilson una nueva revoluci6n de pensamiento. Ua
horabre de esfeudio y de edi]caci6n puritana, euya energfa

jtjiiaia a su inteligencia, lanzado de repente en el I'errio-

lino de la politica de los Estados Unidos donde auida tanta

corrupci6n, puede haber tenido en el primer momento la

tentacidn de recuiTir a medidas radicales, llevado de una

indignaci6n legitima, Pero, al poner maiios a la obra, puede

haberse apercibido de que tales medidas suelen ser con-

trarias al fin que se persigue; y que queriendo atar corto

a los poco escrupulosos se perjndica notablemente a las

empresas legitimas y a los hombres honrados, al menos

'M no se tiene mucha precauci6n. La practica del gobierno

puede muy bien haber aleccionado a Mr. Wilson mucho

y prontamente. Los americanos no son sordos a las lee-

clones de la experiencia, y co^no dice un autor, sii buen

sentido practico nunca se revela mejor que cuando par6ce

estar mas extraviado. Es, pues, de esperar que Mr. Wilson

y la administraci6n democratica se abstendra de cometer

imprudencias, como se lo aconseja, no sojo el bien del

partido, sino tambien el bien de la Nacion.

Si, como esperamos, esta profecia sale cierta, los fili-

pinos han de reconocer que han' sido ligeros en entusias*

marse tanto por la elecci6n de Mr. Wilson, en mandarle

p-artes interesados y en pedirle la independencia, 6, por lo

menos, recordarle las palabras que sobre el asanto dicen

que^ha dicho. Desde iuego que tendra otros asuntos mas

graves y perentorios de que ocu|)arse por ahora; siendo

muy probable lo que apuntaba X. Y. Z. en una>de sus cartas,

que Mr. Wilson en todo ha pensado, menos en Filipinas.

Nunca hemos visto palabras que sin genero de duda sean

de el, sino que siempre dicen que dice... y aunque alguna

parte de la prensa asociada 6 no asociada lo dijera ex-

presamente, bien saben los prudentes lectores el credito que
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tal,seflpr?t paerece/ Pero dando por cierbo que son en verdad

de el^s palaibras quQ se le abribayen, aiin asi no pode^

mps fundar casbiljos en el aire prenaaburatnente:* puesto

que nada inppide el que dicho sefior vuelva a considerar el

asunbo, y, sin que por eso le podamos llantiar voluble, decir

lo contrario de lo que dijo anbes; y creeraos que los ejem-

plos anbes cibados nos auborizan a pensar de esbe modo.

y hasta con basbanbe rnas probabilidad que los opinanbeji

de lo conbrario. Pero aiin concediendo lo mas que se puede

conceder, a saber, que Mr. Wilson haya dicho bodo lo que

se le abribuye con relaci6a a la independencia, y que lo

haya dicho con la raejor buena volunbad; aun asi, no, de-

bieramos formar esperanzas preraaburaj$ para no exponernos

a un desengaflo mas. El Presidenbe de los Esbados Unidos

tiene sin duda mucho poder, pero no puede hacer lo que

quiere, ya porque ha de conbar con las dos Camaras, ya porque

el y ellas han de consulbar el bien de la Naci6n; ya bam^

bien porque muchos problemas, que parecen faciles en beoria,

al reducirlos a la pracbica, ofrecen dificultades insuperables,

por las que la prudencia aconseja desisbir de. ellos. Pfjense

los '^excesivamenbe amanbes de la independencia" c6mo cam-

bian la3 nobicias del telegrafo, y las impresiones corres-

pondienbes. El telegrama, 6 cablegrama del Cablenews

de hace pocos dias solivianb6 a bodo?^; pero despues ya

hail yenido obros cablegramas, no menos dignos de credibo,

amainando basbanbe por no decir que se han vuelbo las borbas.

No hace mucho que lleg6 a esbas playas un prohombre
americano^ que se decla amigo del Presidenbe elecbo, al cual

yarios conspicuos filipinos acosaron a pregunbas sobre lo

que pensaba Wilson acerca de la independencia filipina. El

hombre, que sin duda no es de los que se maman el dedo,

conbesb6 lo que bien le pareci6, pero cuidando muy mucho
de dejar conbenbos a sus oyentes. Hablando em pero con

uno de los filipinos mas salienbes en conferencia solitaria

J .y algo mas confiada y sincera, dijole: "En America nadie

se acuerda de Pilipinas". Pero, lo gracioso es que al

poco tiempo, esbando los dos mismos, rnas algunos obros

recien llegados, y preguntandole esbos sobre el tema, a

la vez que guifllaba al primer contidente, les decfa: -'Sf,
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yQ creo que Mr. Wilson les dara a Vds. la indepen-

dencia". A esta carta deberemos atenernos; y serfa bien

en vez de engafiar al pueblo con promesas que no

se ban de cumplir, decirle la verdad, y acotisejarle ha-

cerse digno de la independencia por otros medios mas
conducentes que el de hablar siempre de ella,

J. D. L. ^

EL AZUPRE DE NEGROS OCCIDENTAL,

Nuestros despiertos horabres de negocios, al abarcar

con su mirada de aguila todo el inmenso campo de acti-

vidad qu-e se extiende ante ellos, brindando a su ainbici6n

los incalculabies tesoros que encierra nuestro pais, van

derechos, generalmente, a establecer su dorainio sobre los

productos, asi del suelo como del subsuelo, que mas ten-

tadoras perspectivas les ofrezcan, en el sentido de hacerles

rieos en tiempo relativamente corto.

Las necesidades cada vez crecientes del presente es*

tado social y, ic6mo no! el fausto y el despilfarro de la

vida moderna envenenart el ambiente a tal extreme, que

los mas de los hombres, congestionados por una fiebre de

grandeza y de poder, corren afanosos a aprisionar entre

sus manos convulsas a esa loca fortuna que & todos atrae

y fascina, de tal modo que el pobre solo suefia en ser

rico, y el rico, en serlo mas todavfa.

Siguiendo esa pauta ambiciosa, no son pocos los que

ban puesto los ojos en nuestras minas. Tal es la causa

que aguijonea a esos individuos— americanos generalmente—

que van por alll, a la chita callando, internandose por

entre montes y brellas, pico y azad6n al brazo, en busca

de una seCal, de un indicio siquiera, que les denuncie la

existencia del suspirado yacimiento que les hiciera, de la

noche a la maliana, seliores del oro 6 de cualquier otro

mineral precioso que colme su insaciable , sed de dinerd.

lEl oro! He ahl la palabra magica, la palanca uni

versal, el bello desideratum de esta existencia positivista.
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El oro... Isieuapre el oro, sobre el cual bailotea la bu-^

manidad que triunfa, y bajo el que sueumbe e^scarnecida'

la humanidad que cae!

Mas ipor que habra de ser siempre el oro, que tan

avaro se muestra en la mina como en el raercado, el

objeto de uuestra ambici6n?
. El i)rodigioso subsuelo de

Pilipinas encierra todavia inexplobado, un tan variado y
rico caudal de yacimientos minerales, sin ser aurfferos,

que hay, por decirlo asi, para todos los gustos. El pe-

tr6leo, el carb6n, el marmol, el azufre, etc., son oti-os

tantos prOductos que prometen, cada uno por si. los resul-

tados noas positiv^os a quien los explota con iuteligencia

y fe.

Tenemos, por ejemplo, el azufre, que yace en can-
tidad enorme, y aun en ciertos sitios cristalizado, al pie

d^l volcan Canlaon, de la provincia de Negros Occidental.

Muestras en bruto de ese azufre fueron fcraidas el afio

pasado al laboratorio del Gobierno, y esta docta iustitu-

ci6n, despues de un analisis miiiucioso, calific6 el pro-

ducto como uiio de los mas [)uros de entre los conocidos

hasta el dia.

La explotaci6n de este mineral ofrece ademas al hombre
que la emprenda la incalculable ventaja de que no tiene

nadie que internarse en el coraz6n de nuestras montafias

araflando el suelo y condenandose a una existencia n6-

muda y salvaje, a que obligan esos trabajos de explo-

raci6n i)revia de los buscadores de minas. Pjegunte cual-

quiera persona interesada por los baflos Uaraados de

''Mambucal'^ en Negros Occidental; y una vez alia, bor-

dekndo aquellos enormes pozos de agua hirviente. apre-

ciara la existencia de yacimientos que creo le satisfagan.

Las vetas de azufre de Negi'os Occidental se sabe

positivamente d6nde estan y pue le verlas al descubierto •

quien en ello tuviese algiin interes.

Nadie ignora que el azufre tiene en la industria sus

aplicaciones, y en el comercio, un precio determinado;
ipor que, pues, nuestro comercio de exportaci6n no le

busca un mercado, y por que el capital, se mantiene, eii

este respecto, inactivo?



Ell Filipinas misino, tenemos un mercado nada des-

preciable, del aziifre. Ha^ase un recorrido por esos pue-

blos, y se vei-a que en el villorrio mas aparbado el azufre

es articulo de ^ran consurno. por lo rnenos. en determi-

nadas epocas del aflo.

Bien sabido es que en nuestros pueblos no se concibe

una fiestji 6 w\\ Cdfdpufian sin la intervencion en el limi-

tado projjciama de festejos, de las eonsabidas salvas de

mortero y de las indispensables sesiones de i^irotecnia.

Ell Unas y en otras es materia- |>!-in(;ipal el azufre, del

cnal, hacen no i>oco consurno en el transcurso de un afio,

los pirotecnicos del luprar.

Esto, sin con tar el re^j^ular des]>acho que el azufre

tiene en las boticas; que si fueramos a coiitar la diver-

sidad de nsos,. que la Farmacopea le seflala, tendremos

en cada botica un luj^ar de despacho y de consumo que

no seria de despreciai'.

En cuanto a las aplicaciones dadas al azufre por la

industi'ia exterior, mis informes indican de que son todavia

mas variadas; siendo alli. i^or tal motivo, mas grande el

consumo y mayor tambien la necesidad de el.

Una ' veta de azufre no vaidra, seguramente, lo que

vale una veta de oi'o; i)ero las vetas de aquel, que se

inuestran en Negros a flor de tierra,. ofrecen a cbalquier

niodesto capitalista que las explote un ancho campo en

que desarrollar su actividad, dando, al propio tiempo, un

l)uen aumento a su caudal.

J. Z. C. \

^^-oyif^
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Las Coutks de Cadiz en et. Ouatouto de San
Felipe.—Notas lust6ricas por D. ,Aav^ BeJda y D. Rafael

J/, de Lahra {hV]o.) Del Ateneo de Madrid.—Madrid, 1912.

El centenario de 181l^ ha tenido un gran interes his-

t6rico para Pilipinas, pues en las Cortes de Cadiz hay

que buscar los precedentes politicos y [)arlanientaiios de

la moderna personalidad filipina.

Asi no puede causar extrafieza que en el folleto de

los seflores Belda y Labra se cite con frecuencia el

ilombre de este archipielago.

En las paginas 9 y 10 (Proemlo) se lee:

''A ultima hora llegan las cartas y la prensa de Manila
que annncian la apertura de una suscripci6n piiblica de

espafioles y fllipinos para construir alli y reuiitir en se-

guida a Cadiz otra lapida, en memoria de los diputados
tili|)inos do 181 -J y singularmente del criollo Ventura de

los Reyes, entusiasta y activo defensor de las reforinas ul-

tramarinas."

En Us paginas 45 y 46 {Las Cortes) se reproduce el

Decreto de 15 de Octubre de 1810, que dice asi:

«Las Cortes generales y extraordinarias confirman y san-

cionan el inconcuso concepto de que los dominios espHfiolos

eh anibos hemisferios forinan una sola y niisma monarquia.
una uiijsma y sola naci6n y una sola faniilia, y que por
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lo mismo los naturales que sean originarios de dichos do-

minios europeos 6 ultramarines son iguales en derechos a

los de esla peninsula, quedando a carj?o de las Cortes

tratar con oportunidad y con un particular interes de todo

cuanto pneda contribuir a la felicidad de los de Ultramar,

cOmo tambien sobre el niimero y forma que deba tenei*,

l)ara lo sucesivo, la representaci6n nacional en ambos he-

misferios. Ordenan asimismo las Cortes que desde el mo-

mento en que los paises de Ultramar, en donde se hayan
inanifestado conmociones, liagan el debido reconocimiento

a la legitiina, autoridad soberana, que se halla establecida

en la Mad re Patria, liaya un general olvido de cuanto

hubiese oenrrldo indebidamente en ellos dexando sin em-

bargo a salvo el derecho de tercero. Lo tendra asl enten-

(lido el Consejo de Regencia para hacerlo im[>rimir. publicar

y cii-cular y para disponer todo lo necesario a su cumpli-

miento. Real Tsla de Le6n, 15 de Octubre de 1810.—Ram6n
Lazaro de Dou. Fresidente.—Evaristo Perez de Castro,

Secretario.—Manuel Luxan, Secretario.=Al Consejo de Re-

genci-a.>

En las paginas 90 y 91 {Perso/ia/idades jj digiiidades de

las Cortes), se lee:

"/). Jaime r/WA9.—Doctoral de Urgel, Diputado propie-

tario de Catalufia en las extraordinarias y suplehte en

las ordinarias. De las Comisiones de asuntos provinciales,

Diario, Hacienda, Eclesiastico, Sanidad y Comercio; del

Tribunal de Hacienda; Presidente de las Cortes y miem-
bro de la Diputacion permanente. Discuti6 mucho con sen-

tido conservador. Discuti6 i>rincipalmente sobre el Consejo

de Regencia (14 discursos) y sobre la Constituci6n (44 dis-

cursos), de Sefiorios, cuestiones judiciales, reformas de Pili-

pinas, agricultura y credito publico. De nota descentrali-

zadora regional."

En la pagina 95:

'7A Mariano Mendiola Telarde,—Pue un Abogado me-

jicano, Diputado por Queretaro. Perteneci6 a muchas Go-
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misioaes y a la Diputaci6n permanente cie las Cortes, de

las cuales fue tambie.i Vicejresideate. Discuti6 extehsa-

meiite el proyecto de CoastitiK5i6n, el ordeii judicial, las

reformas ultrainarinas y de Pilipinas, la Inquisici6ii y la

traslaci6ii de las Cortes de Cadiz/'

F]n las pajj^inas 9o y 96:

'*A parte de los diputados que se lian eitado antes de

modo sincjular y expi-esiv^o, en las Cortes gaditanas hubo
oti'os que no ocuparon altos carcfos en las misinas ni figu-

raron en las Comisiones arriba citadas, pero que tenian,

por varios motivos, una considerable importancia. Algunos

la tuvieron insuperable.

Por ejemi)lo: el americano Mejia Lequerica, el Catalan

Aner, el zaitiorano Villanueva. el Catalan Capmany, el

<?alleffo Alonso L6pez, el mejicano Ramos Arispe, el astu-

riano Toreno, el indio Incia Yu|>ancfui, el tilii)ino Reyes y

el extremeflo Fernandez Golffn."

Y en la i)agina 105:

'' D\ Ventura Rei/es.—Nacido en Manila, fue uno de los

tres Diputados que las Islas Filipinas enviaron a las Cor-

tes. Los otros dos fueron D. Jose Manuel Coutb, Preben-

dado, y D. Juan Perez de Tagle, de procedencia peninsu-

lar, del coinercio. Reyes era tambien comerciante; Couto

fue Secretario de las Cortes; este y Perez fueron Dipu-

tados suplentes. fteyes lo fue propietario, y el linico de

los tres que se ocup6 de los problemas tilii)inos. Por cier-

to, extensanieTite, y en pro de las reformas/'

La piu^^visfON DioL TiKMPO.—Lo qtf: ks.—Lo qhr

SRRA.—Dos conferencias |>oi el P. Rlcardo Cirera, S. J.,

Director del Observatorio del Ebro.—Barcelona.—1912.

No necesita ser presentado el P. Cirera a nuestros

lectores, pues aqui vivi6 y de su ciencia ha dejado cons-

tancia en los anales del Observatorio de Manila.

^]stas conferencias sobre la previsj6n del tiempo las



tlio en Febrero de 1912 en el Fomento de Cultura de la

calle de Lauria h^ 15, Barcelona.

Conocido el bagaje cientitico del P. Cirera, no hay
(jue decir con cuanta competencia trata de esos asuntos

y huelj^a todo otro comentario.

No queremos, sin embargo, poner tin a estas lineas

sin reproducir Uljjo de lo que se dice en 4a i)rimera de

esjis conferencias y que juzj^aiuos ihteresante por referirse

al Observatorio de Manila.

Paginas 6 a 12:

''Ahora bien, el haber estado de 1H88 a 1894 con la

obligaci6n de cooperai- en el Observatorio de Manila al

anuncio probable del tiempo; el haber acariciado, desde

aquella fecha, en que estuve especial inente dedicado a la

parte magnetica, la instalacion de nu.evos servicios y de

a!)aratos especiales |)ara la ]nvestigaci6n de las verdaderas

causas que influyen en los cambios atniosfericos; idea que

mas 6 menos me ocup6 liasta llegar a su realizaci6n con

la fundaci6n del Observatorio del Ebro; las multiples re-

laciones con los Directores de servicios- meteorol6gicos de

Europa y de casi todo el mundo y con los mas celebres

investigadores que me ha proporcionado la preparaci6n y
la marcha de dichd Observatorio; finalmente, los fenomenos

ya observados en el corto espacio de tiempo que este fun-

ciona: todo esto, digo, me ha dado alientos para hablaros

de materia tan candente. tan intrincada; pero sin la pre-

lensi6n de resolver y deftnir aquello que la Ciencia no re-

suelve y detlne, solo c>on la esperanza de decir algo que

sufra vuestra benevolencia y que contiibuya a aumentar el

entusiasmo por un estudio de tanto interes que a no dudar

!)rogresara rapidamente, y que llegara tanto mas pronto a

dar resuliados importantes, cuanto el publico en general

este n)as convencido de que no se perderan, antes seran

inuy utiles para la Sociedad, cuantos esfuerzos bien diri-

gidos a ello se consagren.

"Para este tin, y para molester menos vuestra atenci6n,

he preferido dar a estas conferencias un caracter mas his-
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toi'ico que cientitico; i)i*ocuiaiulo evitar asi la aridez de la

ex[)osici6n.

"Ea primer luffar me ocni)ai-e eii el estado actual ^le la

previsi6n del tiempo; aiinque no dejare de reeordar algo

de lo pasado ya, para mejoi- compieiider lo yn'esente; y

para sej?uir algiin orden. eii tan vasta materia, dire ante

todo algo de la pi*evisi6n de los ciclones en paises tropi-

cales, y lue^o hablare de la predicci6n(le los mismos en

las zonas tem|)ladas y del anuncio i)revio de los demas
fenomenos meteorol6gicos.

'Cuanto a los paises tropicales, el habei- tenido Espafia

dos colonias importantes, en sitios esti-atej^icos respecto

a huracanes, ha sido causa de que la labor de los espa-

Roles en el progreso de la prevision del tiempo en dicha zona

sea no i)equefia y aprt^ciada en todo el mundo cientitico. Ha-

ce poco mas de un afio que para asistir al Congreso de la Union

Internacional de Estudios Solares que se celebr6 en Monte-

Wilson (California) tuve ocasi6n de asistir a la Oticina meteo-

rol6glca de Washington y de oir de una de las personas

tecnicas de los Estados Unidos, que el P. Jose Algue, actual

Director del Observatorio de Manila, es considerado en su

pais comp el primer meteorologista. Juicio que concuerda

perfectamente con la acogida que en todas i)artes se dio a

la obi'a publicada ya por dicho Padre en 1897, cuando el

liermoso archipielago de Filipinas formaba aiin parte de

la corona de Espaila, obi-a titulada: Bdf/uios 6 delones //-

llpinos. Estudio teorico prdctico, que ha merecido ser tra-

ducida a varias lenguas y que luego el mismo Padre se

vi6 obligado a publicar en lengua inglesa el afio liK)4 dan-

dole mayor ^extension con los nuevos datos y obsei-vacio-

nes; y probando asi que la obra alemana Die Orkune des

Fei'Jien Oden, que aparecio bajo el nombre del Profesor

Bergholz, no era mas que un |)equefio rellejo del tiabajo

veriticado poi* dicho Padre. Aqui me permitireis que os

cuente brevemente una historia interesante que creo en

buena parte inedita; y que prueba tambien la estima que

sejhizo de la obra del Padre Algue. Visitando un dia la

Oflcina Meteorol6gica de Paris, el afio 1900, uno de los

empleados de la Oficina, ine pregunto si habia ofdo la
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conferencia de Teisserenc de Bort sobre una obra de

Berjfholz, Director del Observatorio de Bremen, que tra-

taba de los baguios 6 ciclones del Extremo Oriente; alia-

dieiido que dicha conferencia era interesante para mf, ])or-

qne como habfa hecho notar Teisserenc de Bort, el Sr.

Bergholz reconocfa que se habfa fundado en los datos reu-

nidos por el observatorio de Manila. Mostre admiraci6n de

que el Sr. Bergholz hubiese podido levantar un edificio nuevo
con datos de Manila cuando se habfa publicado por el P, Al-

gue la obra que arriba he citado en la cual habfa sacado

de los datos estudiados consecuencias rigurosamente cien-

titicas, trazado figuras, verificado calculos; en una palabra,

habfa levaiitado un liermoso edificio con el inmenso mate
rial acumulado en Manila desde el aflo 1865; y a conti-

nuaciou pregujite si tenfan alli aqnella obra. Un momento
despnes nie la presentabaii; sacaron tambien la reciente obra

alemana de Bergholz, comenzamos a cotejarlas y cual no
fue su admiraci6n al ver que los estados numericos eran

identicos, que las figuras no ofrecfan inas diferencia que el

estar publicadas en otra escala; que la^ doctrina era la

misrna. con la sola ventaja de que allf se daba en aleman

y antes se habia dado en espaflol.

'*A esta admiracion siguieron los comentarios que se pue-

den suponer. «lCsto es indigno; lo sabra Teisserenc de Bort,

esto no se puede permitir y se hablara en publico de eso>,

etc. Aqui la competencia franco-alemana di6 cierto calor a los

comentarios; y yo para mis adentros hacfa otros bastante

diferentes. iTres aflos—me decfa—que tienen este libro en

la Biblioteca y nadie se ha dado cuenta de la doctrina en

el contenida; viene una traducci6n alemana del mismo; y
iuego se dan conferencias en una Sociedad cientffica! Uu
alio despues conte este episodio en Valkenburg (Holanda)

en un Colegio de Padres alemanes; interes6se sobre manera
en este asunto el P. Alfredo Baur, S. J., y no quiso de-

jar pasar el asunto en silencio; busca la crftica hecha de

la obra de Bergholz por el eminente ffsico meteorologista

A. Nippold, del Real Observatorio de Prusia, sito en Potsdam,

y encuentra que la obra era muy alabada y que allf ya
Qo se hacfa tiienc]6ii para nada del Observatorio de Manila.

i^V..:
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Se dirit^e iiiiiiediataiiiente al Director de la kcreditada pu-

blicaci6ii «Pettermaniis Alitteilun^en> exbrafiaiidose que en

una |>ublicaci6n de tales vuelos y seriedad como la suya

se eloj^iaia una obi*a como proi^ia de Rei'gliolz, cuando no

era mas que una traducci6ii abreviada. El resultado fue

que despues die al^junos dares y tomares, el n]isn)o A. Nippold

public6 una nota en la citada Kevista diciendo que al hacer

la critica de la obi*a. i^noral)a que el autor diese una versibii

abreviada de la obra del P. Alf^ue del Observatorio de

Manila. > Esto i)rodujo tanto efecttV, que unos nieses mas

tarde, pidiendome el JJirector del Observatorio de Potsdam,

A. S(>rung, si queria inlermediar para que se le remitieseii

las obras que le faltaban del observatorio de Manila. bast6

que hiciese yo una ligera indicacion sobre la obi-a del P.

Algue para que se diese perfectamente por entendido y

exclamase: Esto es indecente. Despues de esto, parece que

Bergholz se encerr6 dentro de su Observatorio. pues no lo

vi fij^urar en ninj?una reuni6n, ni Con^reso cientitico.

'Quizas lo mas saliente de la obra del P. Al^ue bajo

el pun to de vista de la prevision de los ciclones es. su

baro-ciclon6metro, que da en un aparato cuanto necesita

el marino [)ara determinar de una manera automatica no

solo la existencia del cicl6n que le amenaza, sea en el mar

de la China, sea en los demas que rodean el Archi|)ielafi:o

filipino, sino que le indica tan)bien la deuiora del vortice

y lo que iniporta mas, y es la [)arte nueva (ie este ajm-

rato, con solas dos observnciones, le pernnte tijar la di-

reccion de la tormenta y ded ucir en poco tiem[)0 la ve-

locidad con que se traslada el terj-ible njeteoro.

*'Mas [)opulai es en Manila, por ser menos coni[)licado,

el bar6metro del P. Faura, el cual ya propoiciona las indi-

caciones sobre la existencia del ba;^uio y su demora, y

el rumbo que debe sej^uir el bucpie pai*a evitar el v6rtice.

Y como todo este mecaiiismo esta en la niisma caratula

del bar6n]etro resulta mas njanejable y inenos complicado

para el uso de la nave*?aci6n. ICuantas vidas, cuantos in-

tereses ha salvado este instrumento, no menos benefice

que cientitico!

''a eisto s6 afiade que por. huber^sido el P. Faura el
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primero en establecer los caracteres de los baguios filipi-

nos, y el primero que se atrevi6 a, anunciar coq anticipa-

ci6n tati terrible raeteoro, su nombre result6 extreinadameate,

popular entre nuestros inaririos y ea todo el Arohipielago Fili-

pino y su memoria queda perpetuada en la ciudad de Manila,

habiendo resuelto el Municipio que llevase su riombre una de
las calles princi pales. Aiin me parece que estoy viendo al P.

Panra contando con vivos detallBs la historiadel primer anun-
cio de baguio que constituy6 para el un triunfo.

Era el afio 1878, y estaba si mal no recuerdo de C.i-

pitan del Puerto de Manila, D. Alejandro Churruca, ac-

tualmente vice-almirante retirado de la Armada; y el P.

Paura, ya satisfecho de sus investigaciones, anunci6 a la

Capitania del Puerto que se aproximaba un oicl6n, y de
consiguiente^. si no queria sufrir nuestra escuadra, que aca-

baba de fondear en la bahia, que se refcirase al puerto de
Cavite. La existencia de unas ligeras plumas de cirrus

convergentes, combinada con los movimientos del bard-

metro, no le dejaban dudar de la existencia del cicl6n; por
lo cual a pesar de las advertehcias de sus amigos que le

exhortaban a que mirase por su fama, pues el tiempo no
parecfa amenazador; a pesar de la repugnancia de los Je-
fes y Oficiales de la escuadra en levar anclas, pbco des-

pues de haber fondeado, el P. Faura persisti6 en* su
anuncio, y ante el peligro de.las resi)onsabilidades posibles,^

nuestros antiguos buques de Manila levantaroa vapory se

refugiaron en el pr6ximo puerto. Entretanto se fueron
acentuando las seQales de tempestad, y descarg6 esta con
tal fuerza que hubiesen sido terribles los destrozos produ-
cidos sin el aviso oportuno del P. Faura. El Comandante
General del Apostadero, entusiasmado por el exito del Di-

rector del Observatorio del Ateneo Municipal, corri6 a darle
un abrazo en nombre de Espafia, agradeciendole los per-

juicios eviXados, que se calcularon tan grandes, que com-
pensaron bien de antemano los gastos producidos mas tarde
en el sostenimiento del Observatorio durante la domina-
ci6n espafiola.

''Los exitos continuados en la prevision del tiempo, hizo
que el Gobierno americano se apresurase a reconocer la
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]>osici6n ofieial del Observatorio de Manila, que ha aumen-

tado los medios de previsi6n ya por el nuiner'O de esta-

clones, ya princii)alraente por recibir ahora paites mebeo-

rol6gicos cablef?raficos de algunas de estas situadMS mny
hacia ,el Este, en sitios avanzados para observar la mar-

cha de los temporales. Esto permite en la actual idarddar

npti(^ia de los baoruios, alifunos dias antes que lle^uen al

Archipielago Filipino, teniendo tiernpo sobrado los buques

que salen de Singapore, Hon(?kong, Shanghai y Manila

})ara toinar las precauciones necesai'ias. A^i por la mafiana

del 22, de Agosto del aflo pr*6ximo |>asado, se anunciaba

ya la existencia de un baguio 6 (•icl6n que se iba acer-

cando al Archipielago; se le fue siguiendo los dfas suce-

sivos, concretando mas su marcha y hasta el 26 no lleg6

al meridiano de la isla de Luz6n, cruzando el canal de

Balintang entre esta isla y Formosa. Para dar una idea

de la fuerza destructora de dicho cicl6n, afiadire que ha-

biendo rozado el v6rbice con dicha isla de Formosa caus6

en el la la muerte de 197 personas y destruy6 completa-

mente mas de 13.000 casas. El bar6metro baj6 allia 702.9

milimetros. Calciilese el servicio inmenso [)restado a los

navegantes, avisandoles cinco dias antes la existencia y

marcha de semejante cicl6n. No es, pues. de extrafiar que
D. Jer6nimo Galiana, capitan del «Le6n XIII> el alio 1894,

ponderase con tan vivo entusiasmo el cambio operado en

el Archipielago Filipino, diriendome que no i)odfa yo ha-

cerme cargo como el del merito del P. Faura.

''Entre los marinos espafloles es quizas mas conocido el

nombre del Padre ViHes, Director del Observatorio del Go;

legio de Belen de la Habana. Comenz6 este antes que el

P. Faura a anunciar los ciclones en las grandes Antillas,

fundandose en la orientaci6n de los cirrus; observaci6u de

verdadero merito i)r-actico, que le di6 mucha celebridad, ad-

quiriendo gran renombre entre los mejores meteorologos
norte-americanos, entre los cuales Ferrel le cita varias veces

en su clasica obra. El P. Vifies fue elaborando con supe-*

rior criterio y una constancia admirable un sistema com-
pleto de leyes, ya sob're la circulaci6n cicl6nica, ya sobre

la traslaci6n de los hUracanes. Nada mas ciaro y precioso
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se ha escrito sobre los ciclones, y ningun trabajo, segiin

creemos, ha sido copiado mas geiierahneabe por los libros

de texto y tratados de navegaci6n. Vease; por vfa. ,de

ejemplo, c6mo el P. Vifies formula la segunda ley general

de Jas corrientes cicloriicas a diversas altn ras: «Una larga

expei'iencia—dice—de cerca de 23 alios de asidua y minuciosa

observaci6n, en uii crecido niiraero de casos y de muy va*

riadas circnnstancias, me ha llegado a demostrar con toda

evidencia que: en los ciclones de las Anbillas la rotaci6n

y circulaci6n cicl6nica se verific.a de manera que las co-

rrientes inferiores son por lo general mas 6 menos conver.

gentes hacia el v6rfcice; a cierta altara son pr6ximame]ite

circulares, y a mayor altnra salen divergentes; siendo muy
de notar que la divergencia es tanfco mayor cuanto ma$
elevada es la corriente, hasta el punto de que los cirrus

raas elevados salen en muchos casos completamente diver-

gentes 6 en direccion radial >. iQuien no ve aquf la cla-

ridad del observador paciente y del genio investigador!

El que quiera conocer en detalle el partidq que se puede
sacar del arco cirroso, de la forma y convergencia de los

cirrus y cirrostratus hacia el vortice, de la llamada barra

del huracan, halos, arreboles en los crepusculos, etcetera,;

lea la primera celebre obra del P. ViQes sobre los hura,*

canes de las Antillas. ^ .

'*Pero lo que acabara de inmortalizar el nombre del

P. Vifies es la minuciosidad y precisi6n de sus leyes res-

pecto a la traslaci6n de los ciclones de las Antillas. Sa-

bido es que los ciclo.ies describen una especie de parabola,

formandose en latitudes bajas, corren durante la prioiera

rama hacia el W, se inclinan luego hacia eL NW y N,

recurvan y toman, la direccion NE, penetrando los de las

Antillas en el Atlantico y abordando con frecuencia las

costas de Euro[)a. El P. Vifies, pues, precis6 la latit,ud

en que recurvan los huracanes de las Antillas, segiin los

distintos meses, afladiendo preciosas observaciones y datoj^

spbre la velocidad de traslaci6n y rotaci6n en las diver-

s.as posiciones del v6rtice. ! .

'Esta labor del P. Vifies ha encontrado gloripsa Gon-

tinuacidn- en su sucesor el P. Gangpiti y el P. Gutierrez
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Lanza, bien conocidos en la Habana, donde despnes de re-

petidos exitos se esperan sus anuncios con una confianza

parecida a la que se dispensaba a los ojistnos que ema-
naban del P. ViKes.

"Relatando los proj?resos de los Observe atorios de Ma-
nila y de la Habana he consej^uido tambien poner "delante

de vuestros ojos lo que es actual mente la previsi6n del

tiempo en los (>aises tropicales, pues en ellos se condensa el

progreso realizado en dichas regiones; y al propio tiempo

nos heraos deleitado saboreando algunas de las glorias mas
puras de nuestra Patria. No las desconocen las naciones

que frecuentan puertos tan celebrados como los de la Ha-^

bana y Manila, y la Historia les hara completa justicia

escribiendo con letras de oro los nombres de los dos ilus-

tres espafioles: Faura y ViQes."

Tambien es curioso esto que se lee en las paginas 22

y 23:

''Casi en todas las naciones y en todos tiempos se

encuentran personas entusiastas quo se creen haber ha-

llado alguna ley para predecir el tiempo con 15 6 mas
dfas de anticipaci6n. Uno de los que adquiri6 mayor ce-

lebridad en Espafia fue Le6n Hermoso, conocido por el

pseud6nimo de NoherJesoom. Durante el periodo de mi

permanencia en el Observatorio de Manila, comenz6, si no

me equivoco, su celebridad y fund6 un Boletin quincenal

con la previsi6n del tiempo. ReciWamos allf dicho Bole-

tfn, del cual no podiamos verificar las |)revisiones por no

extenderse a aquellas regiones los anuncios de Noherlesoom;

pero sf que podiamos apreciar los articulos doctrinales,

que lefa yo con la natural curiosidad de un joven. Pues

bien; no recuerdo que pudiese ai)render algo en dichos

articulo$; que al fin no lefa ya, pues siempre solian tra-

tar de algun*i idea bastante vulgar sobre el bar6metro y
el tiempo; mezclaudo invectivas de caracter mas politico

que cientiflco, y atacando frecuentemente a los meteoro-

logistas, porque atribuyen, segiin el, al bar6met!*o cuali-

dades que a la verdad nunca le ban atribuido. Al llegar

a Espafia en 1894 duraba el entusiasmo por Noherlesoom

y la circunstancia de venir del Observatorio de Manila,
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fue causa de que muchas veces se me preguntase.^ que

o|)iiii6ii ienia de sus pron6.sticos. Entonces me decidl a

examinar aquella pai'te del Boletili de Noherlesoom que no

era facil investigar en Manila, y ci*eo que acerte en to-

iiiar uii nietodo libre de la prevencion que podia yo tener

sobre el merito de dicho meteoi'olo^ista. Antes de ver

el de Noherlesoom, guardandorae cornpletamente de en-

terarme de sus anuncios, anotaba dia por dia el juicio

que me merecla el tiempo realizado: bueno, variable,

malo, lluvia, tempestad, lo cual no me era dificil des-

pues de seis aflos de prcictica de observaci6n del tiempo.

Pasados los quince dias tomaba en mis manos el Boletili

de Nolierlesoom y en otra columna, al lado de mis indi-

caciones ya escritas, ponia las predicciones insertas en

aqnel.

'Despue.^ de practicar este mismo procedimiento rigu-

roso tres 6 cuatro meses seguidos, puse al lado en otra

columna los aciertos 6 desaciertos; y el resultado recuerdo

que fue una proporci6n tan pequefia favorable, que para

obtenerla bastaba tenei* presente el caracter del mes para

el (tual se daban los anuncios. mas algunas estadisticas

sobre la latitnd en que suelen correr los ciclones en dis-.

tiutos meses, y conocer algunos de los partes que el

Xew York Herald traia sobre las tempestades que, par-

tiendo de America, se dirigian a Euiopa. Mi im-

,

|)re.sii6n fue, pues, que en los resultados obtenidos, no

se veia la influencia de ninguiia nueva ley ni regla

iiieteorol6gica. Sin embargo, los entusiastas por Noherle-

soom continuaban alabando sus jn^evisiones; y uno de ellos,

al ver que yo habia clasificado un dLi, como bueno

—ni siquiera llegaba a variable—que Noherlesoom anun-

cia])a como malo, arguyendome de que aquello no habla

side) WW error, si no (lue tambien podia considerarse como

(iia malo, le pregunte:—^Y que diria V. si Noherlesoom

hubiesi^ annnciado este dia como bueno? c;Se hubiese equi-

vocado?--lOh no, respondiome, lo hubiese acertado mas!

—Desde aquel momento di el asunto por concluido. Sobre

la perdida del Relna RegeMe ^no se dijo,. que si se hu-

biese atendido" a los p]-on6sticos de Noherlesoom el barcQ
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se hubiese salvado? Pues os aseguro que ateniendose i
los avisos de Noherlesoom, los cuales supongo ignor6 com-

pletamente el comandai)te del biique, hubiera este hecho

el viaje en la fecha en que lo hizo; pues se trata de una

travesia de pocas horas, y el pron6stico anunciaba dos 6

ti-es dias de tiempo bueno antes de la llegada del tem-

poral. No hubiera yo deseado semejantes exitos para el

Observatoiio de Manila.

'*Para que no parezca demasiado duro contra Noher-
lesoom diie que quizas fuf poco afortunado en la fecha

en que hice mi exarnen, ])ues no volvf a ocupartne seria-

mente de sus ])ioii6sticos; y puede ser que en otras epo-

cas le acorn pafiase mejor suerte, y tambien hago constar

con gusto los elogios que de su moralidad y aplicaci6n

cientftica varias veces he ofdo hacei'.

'Ni qniera aplicarse cuanto he dicho de Noherlesoom
a otras personas de iiitencion buenisima y respetables per

sus conocin)ientos, quese ban dedicado 6 se dedican a e.sta

clase de estudios. No he exaininado en detalle el acierto

de otras publicaciones que actualmente se editan con la

previsi6n qnincenal del tiempo; las cuales a decir ver-

dad, merecen simpatias, entie otras I'azones, porque fo-

mentan el amor a la observaCi6n, y porque se nota en

ellas una discreci6n y modestia que las recomienda."

Sun Yat Sen, el fundador de la Repiiblica de Chinn,

por D. Mariano Ponce, con pr61ogo de D. Teodoi-o M. Ka
law.—Manila, 1912.

Obra de suma importancia, trascendencia y actualidad,

escrita en estilo fresco y vivo, con su publicaci6n ha pres-

tado su benemerito autor, D. Mariano Ponce, un servicio

eminente a las letras y a la cultura filipina.

B;ista enunciar el tftulo y los nombres del autor y del

prologisLa para comprenc^er que Sun Yat Sion no es s6lo

un libra mds. >

Pero mejor que todas las lucubraciones y que todos

los a|)nntes dira al lector la importancia capital de la

obra el concienzudo prologo de Kilaw, que se reproduce
a continuaci6a: ^ ''^ ....... ^
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''No soy yo ciertamente el llamado a decir algunas

palabras a guisa de Pr61ogo de este interesante trabajo

del Sr. Ponce sobre los liltimos acontecirnientos de China.

En ^sto de China confieso que no soy una excepci6u de

la generalidad: es decir, la conozco de oidas y solo por los

ejemplares humanos que tenemos aqui: apenas la he es-

tudiado. Pero puedo contarme entre los primeros, sin

duda,— y esta seria, si tuviera alguna, mi linica compe-

tencia para i)rologar esta. obra—que reconocieron en la se-

rie de articulos del Sr. Mariano Ponce sobre Sun Yat Sen,

publicados en la prensa de la capital, el interes y la im-

portancia que reclaman los acontecirnientos del Extrerao

Oriente y la sobresaliente personalidad del personaje bio-

grafiado. Podria decirse que la recopilaci6n en folleto de

dichos articulos, tal como se presenta hoy al publico, se

debe en gran parte a mis insistentes sugestiones.

*'He dicho que China pasa entre nosotros por un mundo
desconocido, y hay que iei)etirlo. China, en efecto, con

ser un pafs vecino, con estar unido tan intimamente a nos-

otros por lazos indestructibles de parentesco etnico, de-

bilitados un tiempo por circunstancias accidentales de la

vida, con ejercer poderoso infiujo en nuestro comercio y
en las raanifestaciones diversas de nuestra industria y pros-

l^eridad, con jugar papel importantfsimo, en una palabra,

en la suerte presente y futura del pais, apenas es estu-«

diada por la generalidad de los filipinos, con excepci6n

de algunos cuantos que han residido en algunos de sus

puntos, y de otros cuantos,—contadisimos- que entre nos-

otios pasan por ejemplares raros y que el vulgo llama,

con mezcla de admiraci6n y piedad, orientalistas. iPero

si no fuera mas que esto! La verdad es que, tras de no
saberse aqui nada de China, sino por los cuentos hiper-

bolicos y por las narraciones acompafiadas de cierta su-

percheria, se la odiaba, se la ridiculizaba.

''— lUn pais absurdo!—nos decian sierapre—Un pueblo

de coletudos protegidos por un dios infernal, Confucio!

—

lUn nuevo mundo con otros hombres!—^^Estas y otras pa-

tralias poblaron la Candida imaginaci6n popular de supo-

siciones increfbles. Los mercaderes chinos que llegaban a
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las aldeas lejiinas, los mismos tenderos chinos de Manila,

los chinos ainbulantes, vagabundeando por los bai-rios, los

chinos de todas ])artes del pafs, en fin, fueron victimas,

desde tiernpo imnemorial, de este secular prejuicio. En
realidad, la coleta serpenteante, brillando detras djel som-

brero de buntal, y la aiiciha indumentaria de tejidos de

Kanton. y las sandalias que terminan en puntas redondas,

y las larj^a:^ uflas, y las largas pi pas, y los brazaletes

multicolores, y la vida inisma, en fin, todo, todo parece

evocar otros mundos, despertar otras generaciones, para

los que no han salido del rinc6n de su pais y han visto

otras tierras que las que rodean las montafias agrestes

de sus valles.

''Estos hechos han engendrado—fspor que no decirlo?

— cierto sentimiento de desprecio hacia los antiguos chinos.

Los niflos mismos, los nifios de la calle, no podian re-

primir, en presehcia de un chino, un acto de manifiesta

hostilidad. Es posible que el ambiente de entonces haya
contribuido no poco a este detestable fen6meno de la vida

social. El sentimiento de igualdad y respeto hacia hom-
bres de otras tierras no podia fl orecer en un pais des-

p6ticamente dominado por otro. Y, ademas, los domina-

dores. — enropeos como eran,—no podian sustraerse al in-

flnjo de las ideas que continiian prev^aleciendo en e>l gran

Continente: para eilos, los chinos eran de raza inferior,

sucios y degradados. Nosotros tenfamos todavia la consi-

deraci6n de pueblo sometido a las influencias benefi.cas

de la civilizaci6n espaflola. Pues bien, este prejuicio del

colonizador europeo hubo de transmitirse al pnfs sometido,

mayormente si se tiene en cuenta cierta tendencia asinii-

lista. de rauchos filipinos de entonces. con lo cnal se pudo
creer que hasta los prejuicios debian aprenderse para honra

y i)rez del pueblo conquistado.

*'Las ideas liberates que luego encendiei'on la Revolu-

ci6n, y la Revoluci6n misma, y, actualmente, el ambiente
de mas amplios horizontes y relativa libeitad, disminuyeron,

si no cortaron de raiz, muchos de los prejuicios raciales

de otro tiempo. Entre estos esta el prejuicio chino. Cuando
se recibieron en Manila las priraeras noticias sobre el lil-
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tiino levaiitamiento que empez6 en Septiembre de 1911, para

deiTocar la vieja dinastfa maiichu e instituir una Repiiblica

(•liina, la sor|)resa no fue mayor que la que hubieia pro-

diicidc) a llanos lustros antes. Instintivamente los adora-

(lores fervientes de libertad—que !o somos todos ya—sim-

p:itiz iron con el generoso movimiento, y aunque se dudaba

de su exito feliz, se auguraron para 61 los mejores resul-

tados.

*'Es i)orque la psicologia general del pueblo filipino

ha carnbiado bastante con los ultimos sucesos. No hay ya

dinastias eternas, ni instituciones perdurables. Se ha lle-

gado a tener fe, fe absoluta. en las determinaciones del

l)ueblo, y lo que antes era una niasa d6cil y preterida,

en.pieza a adquirir, para la calenturienta ima8finaci6n de

los nuevos. libertos, en tnonienfcos de coraje^ las propor-

ciones de una tern pestad asoladoi'a.

^'Adviertese, por otra parte, desde hace un tiempo, un

sintonia cada vez mas pronunciado. revelador de una futura

tendencia colectiva, que hace mirar con interes lo que antes

se recibia con indiferencia: los sucesos del Oriente. Me
refiero a un sentimiento muy vago, tiinido tipr ahora, apenas

iniciado por algunos, de alianza y sinipatia entre los miem-

bros de las agrupaciones etnicas orientates, interrumpido,

como he dicho ya, en lo que respecta a P^'ilipinas, por la

fuerza de externos acontecimientos. Nuestras aproximacio-

nes de simpatia nioral se refieren mas principalmente, por

hoy, a los paises vecinos: China y el Jai)6n. Esta sim-

patia inter-oriental se manifest6 mas ostensiblemente con

motivo de la victoria de los japoneses sobre los rusos,

en la ultima guerra, y se manitiesta ahora por el triunfo

de la Kevoluci6n china contra las tradicionales institu-

ciones del Imperio.

.

''Jiizguese ahora, c6mo deberia recibirse por el publico

ir.telectual filipino un trabajo que lienda a la vulgariza-

cion y propaganda de los conocimientos y de los hombres

mas importantes de China, relacionados todos con la ul-

tima triunfante Revoiuci6n. Es poner en carril tantos ale-
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targados sentimientos, taiitas dormidas seiisaciones, y co-

municarlos nuevos soplos de aliento para que vivaii la

vida de la realidad y eiitreii a constituir, desarroUados

eu el iiitrincado muiujo de la actividad, aquella tendencia

colectiva. El Sr. Mariano Ponce que ha vivido mucho en

aquellos 'pafses, y los conocei tan bien como su propio pais,

y se ha relacionado con sus hombres mas ilustres, y ha

sinii)atizado con los principios y doctrinas de estos, y hasta

habra laborado alguna vez con ellos con el silencio, la

perseverancia y la lealtad de un oriental, es el mas Ija-

mado, sin duda alguna, a servirnos de cicerone y ser, por

medio de su v^'^^^^^-i ^1 instrumento mas util para encau- -

zar por senderos debidos estas corrientes de amistad j^

simpatla.

''El folleto que va a continuaci6n es una contribuci6n

iraportante en el sentido indicado. Creo que es el v^^'i^^r

libro que se edita por un filipino sobre cosas y hombres
de China y con motivo del acontecimiento mas notable

que registrau los anales de aquel imperio. Interesante es

ver c6mo, sobre motivos de la vida y hechos de Sun Yat

Sen, se hacen consideraciones muy bien aprovechadas so-

bre el antiguo regimen imperial, las instituciones que des-

collaron por su tirania y las que se formaron con !)ro|)6-

sitos de reforma y destrucci6n, los mil detalles de aquel

proceso revolucionario, esfuerzo gigante de centenares de

millones de. hombres que despertaron de sus suefios de

opio para no dejar sin tefiir de sangre la vieja noche de

la Dinastia.

"Y el Sr. Mariano Ponce, al escribir la obra, no se

habra servido mucho de libros y publicaciones extra njeras,

al traves de los cuales muchos escritores sobre el Oriente

pretenden juzgar los hechos, no. El relato es, en algu-

nos puntos, personal, acompafiado de anecdotas de su vida

de laborante, alia en aquellos inolvidables tiemi)os, cuando
era gloria y pesar expatriarse para buscar en lejanas

tierras la salud de la Patria. El Sr. Ponce ha sido tes-

tigo de muchos de los hechos que relata. Y su autoridad

como orientalista, adquirida mayormente por su larga es-

tancia en tan pintorescos lugares, presta al libro el valor
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de sn sobresaliente personalidad y el merito de una na-

rraci6n de. hechos vividos,

''Aqaella conjuiicion de almas hermanas de qu^ nos

habla el Sr. Ponce—koreaiios, chinos, japdneses, filipinos,

ilidios, etc.—algnnas de ellas lanzadas de su pais por los

vientos (ie la Advei-sidad y encontradas en el suelo aliado—el

Jap6n— por los azares de la suerte, para pensar y trabajar

juntos por la libertad de sus paises respectivos, es, para

mi, como para todos, entre los varios hechos que se en-

garzan para amenizar la extensa biografia, el que tiene tinte

sitnb61ico de la sirnpatica tinalidad conaiin.

—Conozjamonos y nos anaremos mas—decia el gran
Sun Yat Sen a sus ara'gos orlentiles.

''(iPor que no?

*'La. obra esta consumada. Aquel joven chino que, en

Tokio, en una noche de invierno, cen6 en casa de Inukai—Ki
y fue |)resentado a nuestro compatriota, es hoy el heroe

de la sanRrienta Jornada. Entonces apenas tenia nombre
entre los laborantes; entonces era un visionario, un roman-

tico, una idea. Hoy la Humanidad repite su nombre con

respeto. y es colocado al lado de los grandes fundadores

de pueblos. * ;

"Y no parece sino que el. Oriente se ha convertido

alguno.4 lustros hace en teatro de las hazafias mas for-

midables en las conquistas por la civilizaci6n y la libertad.

Un aliento gigante se percibe desde un tiempo. Los go-

biernos han experimentado en tan breve lapso las mas grandes

metam6rfosis. Concretandonos a los paises menoionados,

tenemos el Jap6n qu0 consum6 en 1889 la obra legisla-

tiva mas trascendental—producto de una prolongada agita-

.ci6n popular—en la realizaci6n de sus suefios de libertad:

la promulgaci6n de su Constituci6n del once de Pebrero.

Diez afios mas tarde, Filipinas hacfa lo mismo promulgando

en la capital de su naciente Repiiblica, humeante aun la

guerra en los campos, la Constituci6n de Malolos. (iQue

hace ahora, que ha hecho recientemonte el gran pueblo
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chino sino una labor esencialmente constitiicional, es decir,

una ^uerra contra el despotismo y la arbitrariedad por meciio

de la' democratizaci6n de sus instituciones de jjobiei-no?

"En el estrecho espacio de veintitres afios los esfuerzos

de tres pueblos hermanos tendiej'oii a nii mismo tin, como

si una inspiraci6n comiin los alentase. Es posible que un

estudio mas detenido y profundo de los hechos— para lo

cual deberan encar^arse los hombres del i)orvenir—encuentren

en los tres s^"^"^^'*^ jalones que rnarca el pro^i-eso de la

civilizaci6a extremo-oriental de los ultimos tiempos rela-

clones muy estrechas. Es i)()sible que los tre^ paises se

hayan inspirado y ayudado niiituamente y un aconteciiniento

haya intiuido grandemente en el olro, y se descubi*a des-

pues que estos sucesos trascendentalisimos en la Historia

de estos pueblos no fueron mas que manifestaciones de

un solo movimiento colectivo, de un solo espfritu, de una

sola alma,—el alma oriental— de la misma manera que se

l)rodujo en los continentes europeo y americano, en el si<2:lo

XVIII, aquel movimiento que empezo en la serena re<ii6n

de las ideas y baj6 luego a la sanj^rienta realidad en forma

de dos grandes Revoluciones: la norte americana. y lafrancesa.
''—6Que mas da? El Oriente tienederecho como otros [)ue.-

blos, a foruiar parte en el concierto de los paises cons-

titueionales. La ola de reforma que asolo Europa empieza

a sacudir sus entrafias. En 'ese movimiento iconoclasta

las antiguas instituciones arraij^adas en la conciencia po-

pular por la fe divina, bambolean y crujen. Algunas ban

caido ya: otras quedan todavia. Quien sabe lo que pasaia

en adelante.

***

''La consideracion de este trascendental esfuerzo colec-

tivo, nos hace pensar en sus consecuencias practicas en

lo porvenir.

"Entre los paises mencionados, el Ja[)6n ha sei^fuido

las teorfas occidentales japonizandolas. Mejor aiin: ha apa-

rentado seguirlas, pero para fortalecer las instituciones na-

cionales, oonservando el principio tradicional que las ca-
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racteriza: el Mikado, soberano siempre, nervio y vida del

Estado Jap6nes. Al lado del Mikado esta el Gabinete, 6,

mas bien, ua Gabiaete especial, de factura alemana, tal

coiDO lo cre6 el Principe Ito, redactor de la Constituci6n.

Despues del Gabinete viene el Parlamento, con sii Cainar^

de los Pares y Camara de Representantes. Y lueg6 una
Judicatura que desempeQa sus funciones por inera delega-

ci6n del Etni)erador. Visiblemente, el objeto fue conciliar

la doctrina conservadora, de la cual hay todavia fuertes

y valiosos sosbenes, con ciertas ideas de reforma que han
empezado ya a agitar los j6venes jai)oneses, mayorrnente

los que estudiaron en el extranjero y se a|)ropiaron la

civilizacidn occidental.

''La Constituci6n de Malolos es una aceptaci6n pura

y completa de las doctrinas occidentales, sobre todo de los

pafses latinos, y es, puede decirse, la cristalizaci6n mas
patente de la larga y estrecha convivencia con las ideas y
civilizaci6n de Europa. El espiritu algiin tanto conservador

que se manifest6 fuertemente en el debate sobre la libertad

religiosa qued6 derrotado por exigua rnayoria. El triunfo

de I'a Reforma fue absoluto.

**China se rige ahora. por una Constituci6n provisional

aprobada por el Consejo republicano de Nanking en 6 de

Marzo de este alio, y, aunque no hay nada delinitivo hasta

ahora sobr6 el futuro regimen de gobierno, puede asegu-

rarse ya, segun los informes mas fidedignos, que sera la

abolici6n mas completa de la antigua Dinastia, de los ran-

gos y honores de antaflo, del corrompido sistema de ant^s,

para instituir la soberania popular, de acuerdo con ^l pa-

tr6n franees y norte-americano. Nada quedara de las* ins

tituciones peculiarisii|nas del Imperio, de aquellas que go-

bernaron desde tiempos remotisimos y que fueron los g^r-

menes deletereos d^ la corr\ipci6n y de la maldad. Sera
un cambio completo de organizaci6n y de procedimiento.

Verdad que era esto lo que necesitaba China. No hay
quizes dos pueblos en la tierra que esten regidos en el

orden te6rico y moral por principles tatn sabios, tan hu-
manos, tan luminosos, como aquellos que desde Confucio y
Mencio se trasmitieron a las presentes generaciones por
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medio de los libros clasicos. Pero a China le fa]t6 la or-

jfanizaci6n. Mas bien la corrompi6 la organizaci6n, una

organizaci6n tan absurda, tan propensa a abuses, tan poco

practfca, que lejos de dar carne de vida a las sabias nriaxi-

mas de sus grandes fil6sofos, las iban matando en la vida

oficial, para no ser mas que el simple C6digo, , de bella

recordaci6n, reducido al estrecho Ifmite de los hogares y
de las escuelas.

**

"Pero (iprosperarael republicanismo en el Oriente? iQoien

pudiera ser profeta! Apenas estamos en los, inicios dB^a
tremenda prueba, y nos asusta pensar en las consecuen-

cias de este movimiento. El ensayo del Jap6n ha sido

muy tfmido. No puede, ciertamente, el Jap6n servir de

ejemplo ni para Filipinas ni para China, hasta que esten

abolidas completamente instituciones tan anti republicanas

como el Mikado y la Nobleza. Sin embargo, en lo que

respecta al ejercicio del sufragio—y quien habla del su-

fragio habla de la preparaci6n politica individual—el Jap6n

puede ser el espejo del ciudadano oriental: pacffico, respe-

tuoso, disciplinado. No hay casi agitaciones, ni rebeldias.

No hay insubordinaciones violentas. Por eso, el socia-

lismo dificilmente entra alii. Y es que, como la base ato-

mistica del Estado no es el individuo sino la familia, como
en la generalidad de las agrupaciones ^tnicas orientales,

el espfritu de tradici6n prevalece sobre el espiritu de re-

forma. La independencia individual muere: triunfan el

habito, la herencia,

''Un escritor chino, pensando en estas cualidades tf-

picas, ha empezado d filosofar sobre los probables resul-

tados de la Repiiblica que se implanta. Hay motivos para

mirar con cierta prevenci6n y estudiar con mucha serie-

dad el problema que viene. Es el probl^ma de todos nos-

otros, de todos los orientales. Es el problema del pre-

sente y del porvenir. <^Que haran los chinos con su Re-

piiblica? 6 Que haremos nosotros?
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''Es verdad que en esto de los sistemas de gobierno hay
mncho de convencional. La antigna Repiiblica de Atenas

no es ni siqniera una reminiscencia de la moderna de los

Estados Unidos. La monarqufa ha atravesado fases tan

diversas en su historia, que una Monarqufa de hoy podHa
tener de todo, menos de la verdadera esencia monarquica.

En ^sto no hay pad rones fijos. ^No podriaraos hacer una

Repiiblica nuestra. especial? ^No la estaraos haciendo?

''Despues de todo lo {:)»*^"<^U>^1 ^^ estabilidad. Y des-

^raciadamente el mal inevitable en las Repiiblicas de

ambos Continentes es' la falta de estabilidad. Y esta falta

de estabilidad se debe, mas que a nada, 6 bien a la in

solencia individual. 6 bien a^ la indiferencia individual, es

(lecir a la anarquia, a la exaltaci6n del yo. Corresponde

principalmente al genio de Henry Maine aquella malhadada

profecfa de que las nuevas Repiiblicas, fundudas como
estan en la independencia del individuo, podrfan ser

grandes y humanas, pero no Uegarian a establecer leyes

y gobiernos duraderos, ni podrian alcanzar el grado de

perfecci6n, en su genero, a que neg6 la Monarquia, es

decir, la unidad. Es que Henry Maine tenia en cuenta

los datos sociol6gicos que suministraba la civilizaci6n de

ambos mundos. y vela que desaparecidos los lazos tradi-

cionales por el enalteciraiento de la libertad individual,

no quedarla nada a la sociedad, porque todo serla obra de

la revoluci6n del pensamiento.

''Cuando los" orien tales instituyamos nuestra Repiiblica,

como el Estado se levantara sobre los cimientos de una

comunidad regida por distintos principios, 6no es justo que

la espereraos s6lida, paclfica, ordenada, feliz, como los

otros la tienen desintegrada y turbulenta?

''Creemos que si. En ello esta empefiado el honor del

Extremo Oriente."

Despues de estas palabras de Kala\/ hay que poner

punto.

Francisco QUINTERO.
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UNA GONFERENCIA HISTORIGA

En la noche del 22 de Mar/o celebr6 el ''History Club" de la Uni-

versidad de Pilipinas un banquete al que fu^ invitado como
hu^sped de honor el Sr. D. Rafael Palma. En dicha ocasi6n ^ste

serlor ley6 la siofulente importante conferencia:

SeRORES:

Cainplo gustoso mi comprpmiso de deciros algo esUi

noche. Sere franco en maiiifestar que no he estado bas-

tante preparado al escri.bir el asunto de rai conferencia. No
he tenido sino escaso liemi)0 para prepararlo. Sin em-

bargo, experimento una profunda simpatia por la juven-

tud que se educa en nuestra Universidad y me ha con-

movido la soiicitnd del '"Chairman" que me bused para ro-

j^arme os hablara esta noche, y he venido mas bien para

demostraros n]is sentimientos que para [)relender ensj^fia-

ros algo. '
,

El hombre n)oderno necesita conocer^ la historia de la

Humanidad, no i)or simple erudici6n, sino por las jecciones

que el la ensefla. De la antigua concepci6n que hacia de la

historia una simple narraci6n de hechos pasadps, de acon-

tecimientos mas 6 menos inter^santes, se ha llegado en
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nnestros tiempos a la (*oncei)ci6n cientifica y filos6fica que

busca el enlace intiino entre los hechos y esbndia las cau-

sas y las fuerzas que ban prochicido los acontecimientos-

en determinacias (-ircnnstancias de hij^ar y tieinpo. Nose
(*i'ee ya en la niera casualidad 6 en el azar de los snce-

sos: se cree que los hechos humaiios se piodiicen segiin

las leyes dadas, sef?un fnerzas ininanentes que actuan sobre

el mundo, las sociedacles y los indivfduos. La historia

comprendida en esta forma no s61o nos abre el pasado

de la humanidad con su lar^o y sangriento proceso de

luchas de pueblos y razas entre sf, siiio que tambien in-

duce las (tausas. las condicioues y los motivos que ban

hecho, por medio de tales luchas, avaiizar a unos pueblos

y retrocieder a otros en la carrera hacia la civilizaci6n.

La historia representa una gran ensefianza para el pre-

sente por el conocimiento de una larga experiencia pa-

sada de la humanidad y descubre al que ^la estudia el

maravilloso secreto de la acci6n que debe guiar a los

l)ueblos en el porvenir.

Con la historia ha formulado Br-ook Adams las leyes

fiV^damentales de la civilizaci6n y decadencia de los pue-

blos. Frederic Lolie^. despues de estudia r la historia de

las literaturas comparadas, llega a la conclusi6n de que

el raundo marcha hacia la unidad. haria un cosmopolitismo

intelectual. La historia instruye e ilumina los oscuros la-

berintos de la vida de los pueblos. Cuando es precise

conocer y averiguar el caracter de un pueblo, su" terape-

ramento, su resistencia, su vitalidad^ hay que ap»-^»Her

su historia. Y en el conocimiento de los sucesos en que

ha tornado parte, en la calidad dp los caudillos que le

han guiado 6 ban ejercido influencia sobre el, en Jos re-

•sultados 6 fracasos que ha experi men tado y en las trans-

formaciones que ha realizado se teiidifa la clave de rau-

chos enigmas que se quieren explicar.

IvIucIidS vt^ces, cuando se habia de un pueblo en tal

6 cual desfavorable sentido, se incurre en estupendos dis-

parates por ignorar 6 no comprender su verdadera his-

toria. No es frecnentemente un error del coraz6n sino de

la cabeza el que ciega d los hombres cuando dejan de
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reoonocer las biienas cualinlades de un pneblo 6 hallan en

el condiciones poco raenos que orainosas, aun cuando son

(tontrarias a la realidad. En parte se debe a esto el que
nil i)ueblo, como el filipino, sea mal comi^rendido y peor

considerado. No se ha escrito aun la historia de este

pueblo; lo mucho 6 poco que se habla de el se ha hecho
con poco conocimiento de su psicologia interna. La his-

toria completa del pueblo ha de ser aun estudiada y com-
pilada para poder ser escrita con imparcialidad y con

verdad. Con raz6n se quejaba el malogrado Profesor Zu-

Ineta, del Liceo de Manila, al tratar del "contenido de

la historia" de muchos libros hist6ricos hechos 6 publi-

cados por pi u mas extranjeras:

*'No parece sino que ha presidido 4 la composici6n
de esas*^ historias el ernpefio egoista' de consignar uni-

camente los hechos de la casta dominadora. ...

''Los hechos del elemento indigena, la evoluci6n
del pueblo filipino, no han sido estudiados eon la de
bida atenci6n que su importancia reclama, no obstante
la influencia marcadisima casi siempre que ejercfa en
los destinos del [)h1s....

"El factor indl^^ena, cuya preterici6n en nuestra
historia combatimos, no s61o forma parte integrante

sino que constituye la base, el principal elemento de
la sociedad (ilipina asf durante el perfodo prehispano
como en plena dominaci6n espaQola."

Del falso conocimiento que se tiene de nuestra his-

t^v^'n proviene la sni)ervivencia de f^oWas y prejv^cios

afLejos que no tienen raz6n de ser por haber sido ya

seriamente refutados por sucesos y realidades hist6ricas.

De este genero de prejuicios forma parte la asercl6n, que

muchas veces se hace, de que el pueblo filipino no ha

salido aiin de su [)eriolo de agregaci6n tribal. No hay,

sin embargo, base suficiente para esta aserci6n, si se le

examina a la luz de vuestra historia.

En el siglo XVI, cuando el llamado descubrimiento de

las Filipinas tnyo lugar, se incorporafon todas estas Is-

las a la Corona de Espafia. Las gentes que las poblaban

constitufan diferentes comunidades independientes unas de
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otras, pero con institnciones polifcicas y sociales, cr-eencias

y costumbres identicas. Eran ciertameiite coinunidades se-

mibarbaras y al^unas de ellas, como las tribiis habitaiites

de las sierras, vivian en estado salvaje. Si bien la or-

?anizaci6n de aquellas sociedades era de caracter militar

y guerrero, el teinperainento pacftico de los naturales per-

mitfa que ellos vivieran dedicados a labores agricolas y
otras ocupaciones fijas. La dominaci6n espafiola di6 lugar

a profiindas crisis y transformaciones generales. El rndvil

principal de su politick era mas bien religioso que mate-

rial y asi puso empeflo en cristianizar a los habitantes del

llano. El gobierno que implanD6 era de ti[)o enteraraenjte

latino y es|)afiol. El caracter de este gobierno era des-

p6tico, si ha de juzgarsele con arreglo a un patr6n

»aj6a. Pero el despotismo espaflol era en gran iiiodo pa-

ternal, fundado en la teorla de que el gobernante conoce

mejor que el gobernado las necesidades de este, a: seme-

janza del Dios de los cielos que conoce los mas fntimos

deseos y conveniencias de sus criaturas humanas.

La conversi6n de los habitantes de las varias islas a la

confesi6n cat6lica y la implantaci6n de un gobierno que con-

trolizaba en si todos los poderes y protegfa los intereses

comunes fueroa factores suficientemente poderosos que pre-

cipitaron y aceleraron la concentraci6n social de las varias

comunidades filipinris que de otro modo hubieVan logrado

mas tardiamente la igualdad de convicciones geograficas,

necesidades semejantes, ocupaciones y costumbres pareci-

das, organizaci6n social analoga y representaci6!i casi iden-

tica del mundo y de la divinidad. La evoluci6n experi-

mentada en las diferentes sociedades europeas de la edad

media que pasaron del sistema feudal a las monarquias

absolutas puede dar idea de la transformaci6n social ex-

perimentada i>or este pais con el advenimiento del poder

espaflol. La misnja transformaci6n tuvo lugar en Jap6ii

en la era del Meiji, cuando la multitud de Daymios 6 se

Cores del Jai)6n ante el peligro occidental hicieron renun-

cia de sus privilegios y haciendas a favor del Mikado.

El poder supremo de los regulos y pequeQos soberanos de

Iqis diferentes islas del archipielago hubo de desaparecer
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a la fiierza (*on el establecimiento de iin ])oder siH)erior

a todos y bajo el absolutismo de los gobernadores gene-

rales que se sucedieron en el inando y direcc^ion de los

asuntos de estas Islas, desaparecieron muchas de las anti-

cruas difei-enctias. celos y rivalidadf^s que existfan entre

ellos, se atenuaron las variedades oaracteristicas de las di-

ferentes i-egiones, hubo inayores cruzamientos y cambios

entre sus habitantes y de esta matiera fue incuibandose, al

r*alor de la unidad polltic*a. la conciencia de una unidad

social superior a las unidades de regiones e islas,

Natui-almente, iio se i^retende decir que se ban bo»

rrado |)or coinpleto las (•aracterfsticas ni el sello indivi-

dual de cada jjrupo ^6 regi6n, pero se puede afirmar con

entera c0rteza que por encima de estas diferencias existe

plenamente la- unidad social del pueblo filipino.

Los criticos que no creyeran en la existencia de esa

unidad no podran explicarse los hechos de la Revoluci6n

filipina por ningun medio. Cuando se examinan los de-

biles comienzos de esa Revoluci6n del 96 y las extraor-

dinarias proporciones adquiridas el 98, que terminaron con

el establecimiento de la Repiiblica de Malolos. no se puede

rechazar la (*onclusi6n de que a traves de ese importante

y trascendental acontecimiento se ha manifestado la se-

creta acci6n de la poderosa unicJad del [)ueblo.

Crey6se en un principio que la Revoluci6n estaba iocali

zada en algunas provincias tat^alas, pero se vi6 claramente

(lespues que todo el pafs estaba ardiendo en sus llamas.

Los ''leaders" de la Revoluci6n eran acoc^ridos en todas par-

tes, con jubilo y gratitud: no hubo resistencia contra ellos

^n ningruna lo(*alidacl. El Gobierno de Malolos f ue aceptado

y reconocido en todas partes, hasta de los igorrotes y
tinguianes del Norte. No hubo regi6n ni provincia que

no haya conliibuido al sostenimiento y a las condiciones

de normalidad de aquel Gobierno. EI Noi-te se uni6 al

Sur, el Este al Oeste. Docanos, pangasinanes, pampangos,
tagalos, bicoles, bisayos. todos tomaron su parte de tra-

bajo y su parte de responsabilidad en aquel perfodo tor-

men toso de nuestra Historia. -

Esta poderosa manifestaci6n de la unidad nacional se
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relleja en el culfcp, que se oonsagra en todas partes de' las

'Islas a unos mismos heroes, a unas mismas glorias, cua-

lesquiera que sea su reg>6n 6 procedencia. nNo se mues-
« tra menos esa unidad en la comunidad de aspiracionps y
deseos que prev^alece al |)resente en cuanto a las ' futuraa

relaciones de este pueblo con los ' Estados Unidos.

'Nadif^ (lebo extraflarse de que puedan mostra]* los

,'tili{)i'nos ese sentiiniento de su unidad social si se - consi

dera que durante mas de tres si^los, bajo la domina-

ci6n espailola, el los ban estado ligados no solo por -un

vinculo reli^ioso y un vinculo politico comunes, sino' tam-

bien [)or un esfuerzo general para adquirir cultura>y edu-

caci6n social. La comunidad de religi-dn y de gobierno son

instrumentos eticaces para 'fornDar ' la unidad -social de un

pueblo, pero lo es mucho mas la • irifluencia de la cultura

para borrar distinciones y diiferencias entre bombres 6 grupos

de hombres. Un musulman se diferencia de un budhista

tanto como un latino del sa]6n, pero los unos como los

otros. cuando se hallan colocados a una misma albura por

una cultura comiin, pueden entenderse y oorapenetrarse mds
i intiraaraente entre si que con hombres de su propia re-

ligi6n y raza de quienes les separasen diferenciasde edu-

caci6n. Y este elemento de cultura noha^ faltado al pueblo

^ filipino para la consumaci6n de su 'unidad social. DelaCo
1609 data la inauguraci6n del • Colegio i Real de Medicina y

' Parmacia y del aflo 1617 la i fundaci6n « de la ' Universidad

de Santo Tomas. Desde tan l€3Janos tiem|)os y de tan an-

tiguas instituciones ha venido la instrucci6n del pueblo

filipino y por tal motivo, su complexi6n mental, sus aspi-

raciones, ideales, necesidades y habitos de una* raza oriental

ban sufrido una ' transformaci'6n tan honda que, puede de-

cirse, sin exageraci6n, que, mental y espiritualmente, el puebto

filipino se aproxima mas al occidente que al oriente.

Las diferencias de dialectos como de carncterfsticas de-

bida a localidades no .-hacen perder ni pi-oducen imella en

el sentimiento de unidad del pueblo. Las naciones no se

forman de la misma manera ni con identioos elementos;

surgen a la'Historia con distintas condiciones ^y con^va-

riada com'posic>6n. . Pi-ancia esta constitufda con picardos,
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' borgoCones^ y galos;- Inglaterra, con sajones, bretones y nor-

inandos; 'EspaKa con caBtellanos vascos y arabes. De la

imisma manera ef^ta constituicla Fiiipinas, con tagalos, bi-

sayos e ilocanos. Cuatro idioraas sehablan pn Sniza; cinco

en Austria, y otros ' tantos en EspaQa, \y no se podra decir

que el sentirniento de unidad sea menos poderoso en esas

naciones que en obras. Un ef^tudio' coniparado de los ele-

mentos componen'tes de cada naci6n demnestra' que no hay
apenas ninguna de raza i^uiiv sino que todas contienen mez'

clas de diferentes razas. dQue (^xtraHo ' hay que Fiiipinas

se constituya oon diferentes grupos de gentes, cristianos

y musulmanes, civilizados e irifieles, puesto que esto plugo

a la Providencia 6 a la Naturaleza? Como cada naci6n

tiene sus peculiaridades en su formaci6n y composici6n, la

•existencia en Fiiipinas de diferentes grupos de poblaci6n,

de distinto origen y distinto orden y grado de civilizaci6n re-

presenta simplemente una caracterfsticade la naci6n filipina.

Me parece que debo terminar. Pero antes de hacerlo,

permitidme que os repita que la Historia de Fiiipinas ne-

ceaita ser estudiada y vindicada la sustantividad del ele-

imento indfgena que ha sido irajustaraente preterida en tantos

libros de Historia sobre Fiiipinas conocidos. Y si me pernai-

tis una recomendaci6n, yo os diifa que es a vosotros a quie-

nes toca directamente la tai-ea de estudiar, con esplritu de

verdad y justicia, esta nuestra propia historia. Os ha co-

rrespondido vivir en un perfodo de mas grandes oportuni-

dades y de mayor cultura y podeis contar con mas exce-

lente i)reparaci6n universitaria y con medios bibliografioos

mas abundantes. Tenets tambien - la asi)iraci6n y aliento

que dimanan de los habitos de industria y aplicaci6n de

vuestros maestros y habeas cultivado, bajo el sistema mo-
(lei-no de nuestras escuelas, las disposiciones para el ana-

lisis y la ci'itica que requieren la investigaci6n y el es-

'tudio hist6ricos. -^Seria, piies, de enorme provecho y de gran
' utilidad pai-a vosotros y para nuestro pais el reunir los

materiales dispersos, agruparlos y criticarlos con el objeto

de fijar las verdaderas proporciones de los hechos, sus

causas y consecuencias, y dar a luz una verdadera Historia

"de .Fili|)inas.

Rafael PALMA.



DEL FUNDAMENTO VERDADERO DEL DEREGHO

DE PROPIEDAD.

Pocas c.uestioiies habra en el vasto campo de las

ciencias juridicas que ten<i:an la iin|:)ortancia de que es

poseedora la cuesti6n de la propiedad.

Cuesti6n es esta que habiendo adquirido de dia en dla

mayor desarrollo, ha llegado en la actualidad a pasar las

fronteras de las ciencias jurfdicas, (*ampo donde al prin-

cipio se hallaba circunscrita; vi6ndosela hoy-ocupar gran-

des extensiones del dominio de )a filosofla, de la moral,

de la sociologfa 6 historia conteraporaneas.

Desde que la propiedad hizo su aparici6n con ca^'acter

legal en las humanas sociedades. en el seno de estas fue

tambien el instante en que comenzaron a brotar esa muU
titud de dolencias ante las euales se ban declarado impo-

tentes, a exce|)ci6n del cristianismo, todos los reraedios

m^dicos-sociales hasta el dfa (•onocidos.

Esas grandes llagas que con-oen nuestras sociedades,

llagas cuyo ori^en no fue otro que ia introducci6n en la

sociedad de la pro|)iedad con catacter legal, no podremos

verlas jamas cicatrizadas mientras la pi'opiedad individual

no adquiera por medio de sabias leyes, una mayor exten-

si6n que la que actaalmente goza.

No somos partidarios de esa doctrina nefasta denomi-

nada comunismo; mas somos si, aceriimos partidarios de

que el derecho de propiedad se halle raiiicado en u'n ma-

yor niimero posible de individ-uos, y no, como en la ac-

tualidad sucede, que tal derecho se halla solo gozado por
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muj^ contados seres privilegiaclos que tal vez lo adquirie-

ron en su mayorfa a fuerza de acumular la^rimas, sudo-
res y vidas de tanto y tanto desgraciado a qiiien la for-

tnna di6 las espaldas.

El dereclio de propiedad no es mas que la faeuHad
(le disponer libremente de algnna cosa, excluyendo al

propio tiempo la disposici6n . y nso de la misma por parte

de otros.

La ley 27, titulo 20, y la ley 1^, tffculo 28 de la Par-
tida 3^, y la ley lO^-, titulo 88, de la Partida 7^. dfcen-

nos que el derecho de propiedad es el derecho de gozar

y disponer libremente de nuestras cosas, en cuanto las

leyes no se opongan.

r.Cual es el origen primitive y fundamental de esta

facultad que tfuitas y tantas veces ha liecho y . hara aun
bambolear los pedestales sobre que se asientan las moder-
nas sociedades? ^,En que se funda ese triste derecho de

pro!>iedad, y que es lo que legitima su existencia?

Ante estas dos preguntas que son las primeras que

snrgen cuando ante la mente se presenta el problema de

la propiedad, confieso francamonte que siento que se me
achica el coraz6n, porque con los ojos del alma, veo

alia en lontananza, en las lejanias del porvenii', algo asi

como un mar de sangre sobre la cual el derecho de pro-

piedad se sumerje ahogado por los cada vez mas ferreos

brazos de los hijos de la Internacional.

Mas dejemos estas visiones, pi*esentimientos 6 lo que

sean, y veamos lo que nos dicen las distintas esouelas

(le tilosofia acerca del origen, del fundamento y de lo que

legitima el dei*echol'de pi'opiedad.

Multitud de teorfas hay que tienden a explicarnos

este punto, m«4s de entre ellas solo cuati^o son las que

inerecen ser estudiadas por la importancia que han llegado

a alcanzar, tanto en el terreno filos6fico, como en el eco-

n6mico y jurfdicosociol6gico.

Estas teorfas son la de la ocupaci6n, la de la conven-

ci6n, la de la ley civil y la del trabajo.

Examinemoslas una por una y veamos si hay entre

ellas alguna que sea mas conforme a la raz6n y por lo
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tant's admisible. Veamos cual de entre ellas son las que

l>neden servir de acicate a nuestras pasiones y cual las

que puedeu desempeflar el papel de freno.

TEOUfA DE LA OCUPACI6n.

Ilustres fueron por mas de un concepto los represeiv

tantes de esta teoria. En tiempos antiques, los fil6sofos

y jurisconsultos romanos, a cu.yo frente se erguia la noble

fi^ura del ^ran tribuno Ciccr6n, la defendieron y sostu-

Vieron las debiles columnas que la servfan de base.

En tiempos modei-nos, Groeio y Burlamaqui fueron los

unioos que la eontinuaron sosteniendo, y en nuestra epoca

contemporanea no conozco nin<fun fil6sofo ni jurisconsulto

que continue profesando en sus obras diclia teorfa, que

puede considerarse ya como muerta y lieclia retirar del

]>alenque de las ideas.

La ocupaei6n, para estos tii6sofos y jurisconsultos que

liemos citado, constitufa tj'tulo suficiente y legitimo para

detentar cualquier objeto capaz de apropiaci6n y disponer

libremente de el.

''Ninguna cosa— nos dice CiCer6n,—pertenece al do-

minio privado por naturaleza, sino por raz6n de una an-

tigua ocupaci6n, 6 por la victoria."

Esta teoiia, de ningun modo podemos aceptarla. Dar
por fnndamento la victoria al derecho de propiedad es lo

misnio que aceptar la fuerza y la violencia como padres
del (lerpclio en lugar de la justicia.

K\ deieclio de pro|)iedad podra tener como fundamento
particular la ocui)aci6n en ciertos y determinados casos,

mas nunca podremos considerar la ocupaci6n como fun-

daiiicnto universal del dei-eclio de propiedad porque al con-

siderarlo asi. lejos de hacer entrar la propiedad por el

camino de la legitimidad, lo que liariamos es condenarla
a hi destrucci6n.

De admitirse esta teoria, nos veiiamos precisados a

admitir tambien los siguientes absurdos; 1^ que la ocu-

pacior), ese hecho material nacido de la fuerza bruta, de-

tcM-miufiba suticientemente la base racional del derecho de

propiedad; 2^.^ que tendriamo.'d que admitir .cpino verdades-



FriNOAMKNTTO n»]r. DI^RKOHO DE PROPTEDAD 467

inconcusas simples hip6tesis esencialmente gratuitas e im-

posibles. Tendrfamos que admitir, el estado de insociabi-

lidad del hombre en las primitivas epocas de su aparici6n

en la tierra, siendo asi que la ciencia nos ha deraostrado

palpableraente que el hombre fue siempre por su natura-

leza, un ser sociable; 3^.^ que el mayor 6 menor tiempo

dp goce dti un bien apropiado dependerfa de la mayor 6

menor fuerza que se emplease contra otros hombres para

la conservacion de la posesi6n de dicho bien apropiado.

No serfa entonces n\ el derecho ni la justicia la que

velara por nuesbras i)ro|)iedad€s, sino la fuerza bruta;

4? que si snr^iese algun contlicto en el goce 6 disfrute

de tal derecho, no habrfa otro medio para resolverlo que

el grosero medio de la fuerza fisica, ^y quien puede dar

al orden jurfdico un fundamento tan irracional como el de

la fuerza?

Otros muchos absurdos se seguirian de aceptarse tal

doctrina de la ocupaci6n, mas basta para nuestro objeto

con los ya expuestos, terminando la crltica somera que

hemos hecho de esta teoria con las palabras de un ilustre

jurista espaflol: ''Ja ocupaci6n no es mas que un hecho,

y los hechos, por si solos, nunca originan derechos,"

Teoria de la coxvexci6x.

Representantes de esta seMunda teoria, que aspira a ex-

plicarnos el fundamento del derecho de propiedad, han sido

Puffendorf, Rousseau, Kant y Pichte.

Para estos, el consentimiento comun 6 universal de los

hombres es el fundamento del derecho de propiedad.

Inadmisible es tambien esta teorfa porque ninguno de

los que la sostienen podran demostrarnos con certeza la

existencia de ese primitivo convenio universal que entre

los hombres dicen hubo. Nada podra convencernos deque
ese convenio comiin hecho por el consentimiento humano
se haya mantenido invariable hasta nuestros dfas, sin que

hubiese surgido nunca un disenso entre aquellos que esta-

ban ligados por el tal ut6pico convenio.

Ademas, 6c6mo es posible suponer que U ujunenHH. m^-
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yorfa de los hoinbres, que carecen por c:ompleto de pro-

piedad de nin^futi *;enero, hayan podido dar su coiisentimlento

a un convenio que en Injrar de favoreperles en lo mas
mfnirao lo que hace es perjudicatles grandemente?

Bastante refutadas estan ya las doctrinas del fil6sofo

ginebrino sobre el ]mcto social, de las cuales parte esta

teorfa de la convenci6n en el derecho de i>ropi6dad. para

extendernos a nnas considerandos sobre ella.

Teouja^de la ley civil

Montesquieu, Bentham, Hobbes, Toulier, Mirabeau y
Robespierre son los ilustres defensores de este sistema.

Expongamos sus opiniones trascribiendo aqui sus mismas
palabras: ''Una propiedad particular es un bien adquirido

en virtud de la ley—dice Mirabeau—La ley sola constitute

la propiedad porque no hay mas que la v^oluntad polltica

que pueda efectuar la renuncia de todos y dar un titulo

comiin. una garantfa, para el goce de uno solo."

'Como los hombres—dice Montesquieu,—ban renunciado

a su independencia natural |)ara vivir bajo leyes politicas,

han renunciado a la comunidad natural de los bienes para

vivir bajo leyes civiles. Estass priuieras leyes les otorgan

la libertad; las segundas, la propiedad."

"Para conocer mejor el beneficio de la ley—escribe Ben
tham,—trataremos de daros una idea clara de la piopiedad.

Veremos que no hay propiedad natural, que ella es uni-

camente obra de la ley. La proi)iedad no es mas que una

base de esperanza, la es[>eranza de sacar ciertas ventajas

de la cosa que se dice poseer, en consecuencia de las

relaciones en que uno se ha colocado ya respecto de ella.

La idea de la propiedad consiste en una esperariza esta-

blecida en la persuaci6n de poder sacar tal 6 cual ven-

taja, segun la natutaleza del caso. Pero esta persuaci6n,

esta esperanza, no puede ser mas que la obra de la ley.

Yo no puedo contar con el goce de lo que miro coiuo

mio, si no bajo la proteccion de la ley, que me lo garan-

tiza. La ley sola me permite olvidar mi debilidad natu-

ral. La propiedad y la ley han nacido juntas y juntas
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moriran. Antes de las leyes no hay propiedad; quitad las

leyes, y toda propiedad cesa."

Tal es la doctrina sustentada por las personalidades

que mas ai-riba lieinos nombrado.

Ksta teoria de la ley civnl tiene ujucha seinejanza eu
\o esencial con la de la convenci6n, y los argumentos
que puedeii aducirse contra la teoi'ia de la convenci6n
pueden aducirse tambien en contra de la teoria de la ^ey

civil.

Una de las glorias mas preclar-as de esta Universidad, el

eminentisinio Cardenal Gonzalez, escribia refutando esta teo-

ria: ''Si el derecho de propiedad no tiene mas fundamento
ni razon de ser que la ley civil, podria desa|)arecer en virtud

de esta misma ley. Y rise concibe siquiera que la ley civil

tenga fuerza. suticiente para destruir el derecho de propie*

liad? Lejos de eso, este (iereclio es una de las normas
a que debe ajustai'se la ley civil para ser justa. Hay,
pues. en el derecho de pro[)iedad aigo anterior y superior

a la ley civil: la conciencia piiblica y el sentido comun
demuestran que el derecho de |)iopiedad es una manifes-

lacion de la justicia y una derivacion de la ley natural,

ujas inuiediata que la ley civil."

Con las escasas luces de mi inteligencia, veo que de

admitiise esta teoria nos verian^os precisados a admitir

tambien la posibilidad de . legitimar las absurdas preten-

«iones de los social istas y de los miembros de la luter-

nacional; porque, r,quien quita al proletariado el derecho
a legislar sobi-e la reparticion de bienes y el i despoja-

luiento legal de estos a sus actuales jwseedores el triste

dia en que el proletariado enj[)ufie las rieudas del poder

legislativo?

Las leyes de los hombres, asi como daii^ quitau tam-

bien lo que anteriormen te dieron.

Teoria dee tkabajo.

-Dejemos que el ilustre til6sofo de Vich nos -exponga
la naturaleza de esta teoria profesada por el, a la vez

que por Stuart Mill, lia^tiat, Couite, AuciJlou, Cousfii),
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Tiers, Portalis^, Treillard y por el Codif^o civil de Fraiicia.

**Suponiendo—dice Balmes—que no haya todavia pro-

piedad alguna, claro es que el tftulo mas justo para su

adquisici6ti es el trabajo empleado ea la producci6a 6 for-

maci6n de un objeto. Un arbol que esta en la orilla del

mar en un pais de salvajes, no es propiedad de nadie;

pero si uno de ellos le derriba, le ahueca y hace de el

una canoa para navegar, 6cabe titulo mas justo para que
pertenezca al salvaje marino la propiedad de su tosca nave?

Este derecho se funda en la misma naturaleza de las

cosas. El arbol, antes de ser trabajado, no pertenecia a

nadie; pero ahora no es el arbol propiamente dicho, sine

un objeto nuevo; sobre la materia que es la madera, esta

la forma de canoa; y el valor que tiene para las necesi-

dades de la navegaci6n es efecto del trabajo del artifice.

Esta forma es la expresi6n del trabajo, representa las

fatigas, las privaciones, el sudor del que lo ha construfdo,

y asi la propiedad, en este caso, es una especie de con-

tiQuaci6n de la propiedad de las facultades empleadas en

la construcci6n.

El Autor de la naturaleza ha querido sujetarnos al

trabajo; pero este trabajo debe sernos litil; de lo contrario,

no tendria objeto. La utilidad no se realizaria si el fruto

del trabajo no fuese de pertenencia del trabajador; siendo

todo de todos, igual derecho tendria el laborioso que el

indolente; las fatigas no hallarian recompensa, y asi fal-

taria el estimulo para trabajar. Luego el trabajo es uu

titulo natural para* la propiedad del fruto mismo: y la le-

gislaci6n que no respeta este principio es intrinsecamente

injusta." Hasta aquf, el inmortal autor del Critefio.

Vamos ahora a examinar detenidamente esta teoria, y

veamos si el trabajo, por si solo, puede considerarse como

el linico y verdadero fundamento del derecho de propiedad.

Contra esta opini6n del til6sofo de Vich podemos adu-

cir las razones siguientes: 1^> todas aquellas que pueden adu-

cirse contra el sistema de la ocupaci6n; 2^ que el trabajo

no puede decirse con exactitud que crea, sino a lo sumo

que transforma, necesitandose siempre materias primeras

sobre las cuales el trabajo se emplea; 3^ que, por tanto.
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dentro de esta teoria, queda subsistente el conflicto y re-

sol uci6ii del problema de la propiedad de estas primeras

inaterias; 4* que el trabajo que a primera vista parezca

mas individual y personal es en realidad colectivo y so-

cial, ya por los elementos con que se lleva a cabo, ya

por la garantia que el Estado le presta: 5*^ que este sis-

teina da ocasion a conttictos sobre el capital y el trabajo

para los que no ven en el prjoiero el resultado de un
verdadero trabajo aQumulado; 6^ que esta teoria priva de

la propiedad precisamente a aquellos que mas la necesi-

taii, como son el, enfermo, el nifio y el anciano que son

por su debil naturaleza imposibilitados de trabajar; ??•, que
esta teoria destruye completamente la naturaleza de la

proi)iedad, pues la hace capaz de ser adquirida por solo deter-

iniiiados individuos, siendo asi que el derecho de propiedad es

natural a todo hombre; y 8^ que hay ciertas clases de

propiedades que no han sido adquiridas por el trabajo y,

por lo tanto, esta teoria del trabajo no sabemos como ha-

llaria medios para explicarnos el fundamento de esas

clases de propiedad.

Hemos dado fin, a esta somerlsima e imperfecta ojeada

tilosofica acerca de las doctrinas principales que ban inten-

tado demostrarnos, sin conseguirlo, el verdadero fundamento
del derecho de propiedad.

Pasemos ahora, a buscar y a exponer el verdadero

fundamento del tan controvertido derecho que nos ocupa.

El trabajo del hombre, no por si s6lo, sino relacio-

nandolo con el derecho que tiene todo hombre a la vida,

es para nosotros la linica teorfa que puede explicarnos

satisfactoriamente el fundamento del derecho de propiedad.

No queremos, con la admisi6n de esta doctrina, decir

la ultima palabra sobre la cuestion del derecho de pro-

piedad, cuesti6n que hasta el dia esta sujeta a las con-

troversias de los filosofos, de los sociologos, ecQnomistas

y juristas.

El hombre, al nacer, tiene el deber y el derecho de
realizar su destino social y humano, consistente enja per-

fecci6n moral. La realizaci6n de este destino exige, como
condicidn primera y eseucial de su existeucia, y hasta de



472 ^ (JULl'uiiA WliWi^a

su posibilidad, la coiiservaci6n de la vida. Luej^o el horn-

bre tione, ante todo y sobre todo, el derecho a vivir y,

como consecuencia legitima, el derecho a las cosas nece-

sarias para satisfacer sus' iiecesidades fi.sicas. Luego todo

hombre, al nacer, puede y debe considei^arse en derecho

coiDO propietario futuro 6 virtual de las cosas iiecesarias

para su subsistencia durante la vida, a coiidici6n de poner

el, por su parte, la coo|)eraci6n personal necesaria al efecto

por medio del trabajo. Pero, coiiio a causa de las com-

plicaciones sociales y de la colisi6»i consiijuiente de de-

rechos' entre sus mienibros, puede ser que le falteix la ma-

teria y los medios para crear por niedit) del trabajo los

productos necesarios, es preciso que la sociedad 6 el Es-

tado le conserve. iS'dvani'ice y ])roteja este derecho, en

cuanto sea posibie, atendidas las condiciones y circunstan-

cias de la sociedad.

Ell virtud de este derecdio priiuitivo y absoluto a la

vida, que viene a ser la base del derecho de propiedad

conio resultante del trabajo, el hombre, tieiie el derecho de

e-\igir del Eslado, y este tiene el deber de ' hacer posi-

bles y facilitar con sus leyes, los niedios necesarios |)ara

que todos se hajjfan prOi>ietarios 6 poseedores de las cosas

indispensables paia la vida.

. Tal es nuestra pojore opinion so!>re lo que consideramos

verdadei'O fundaiiiento del derecho de propiedad.

Luis GARCIA ALDEGUEK.

•^-^2r>2^-^
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DfSTINCldN ENTRE EL. ALMA Y SUS POTENCIAS.

Si se diese la existencia de ua ser adornado de espi-

ritualidad como es ese que sueleri deiiominar alma, no ha-

bria ningiin iiiconveniente en admitir tambien la distinci6n

entre el y sus potencias, pero como e^e ser espiritaal 6

alma no pasa de ser simplemente un /ser imaginario, re-

pugna a la raz6n el admitir distinci6n algana entre las

potencias de un ser quimerico y este mismo ser.

En el mundo no existe mas que fuerza y materia.

Ellas son las sublimes productoras del calor y del movi-
,

miento, y el movimiento y el calor los engendradores de

la vida y de todas las manifestaciones de 6sta.

La materia y la fuerza no pueden existir la una sin

la otra y las dos son inmortales.

El vulgo se engafia miserablemente al creer que la

materia perece; eso que el los denominan muerte, no es

mas que la continua metam6rfosis de las mismas materias

primitivas cuya masa y calidad son siempre invariables.

La inmortalidad de la materia es cuesti6n hace tiempo

demostrada por el positivo resultado de las investigaciones

que. se han hecho sobre la misma por eminentes bi61ogos

y qufmicos.

(1) No es necesario recordar que en revistas de la Indole de

CuLTURA PiLiPiNA cada artfculo no es mas que expresi6n de las

ideas de su autor. (N. de la R.)
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''El carbono ^que formaba parte de la inadera, antes

de ser queinadk'"esta— dice Vogt—es imperecedero, es eterno

y tan indestructible corno el hid!-6j2reno y el oxij^^eiio con

quienes ha estado en coinbusti6n en la madera. Esta com-

binaci6n y la forma que afectaba son perecederas; la ma-

teria, por el contrario, jamas queda destrufda."

''El carbono que se encuentra en el carbonato de cal

cristalizado, en la libra lefiosa 6 en los musculos puede rauy

bien afectar otras formas despues de la destrucci6n de es-

tos cuerpos; pero los elementos jamas sufriran alte!-aci6n

ni quedaran anonadados;"—dice el notable qufmico Czolbe.

"La materia es eterna y s6lo cambia de forma. "—
dice Rossmaesler."

"Si no quedamos anonadados por la muerte-dice Fech-

ner—el modo con que se veritica nuesti-a actual existencia

queda por lo menos sujeto a esa misma muerte, no puede

librarse de ella. Realmente nos convertimos en el polvo

de qtie hemos sido formados: pero en tan to que nosotros

cambiamos, la tierra permanece inmutable y se desarrolla

incesantemente. Es ^iwa^ser in mortal y los astros lo son lo

mismo que ella."

"La materia-dice Prank— existfa al principio en Dios

y por eso, es eterna e infinita. La tierra, el polvo y todas

las cosas creadas muerep; pero no es posible afirmar que

muera aquello de que haa sido creadas. La substancia es

eterna; conviertense en polvo los seres; pero nacen otros

de sus restos. La tierra es. como dice Plinio, una especie

de fenix, y lo sera eternamente, de cuyas cenizas renacera;

siendo de consiguiente, el mismo que antes existia."

Bernardo Telesio dice: "La substancia corporal es la

misma en todas las cosas y permanece eternamente siendo

la misma: la obscura materia inerte no puede aumentar

ni disminuii'/'

Giordano Bruno dice: "Lo que se siembra se convierte

en hierbas, despues en frutas, despues en pan, jugos nu-

tritives, sangre, esperma, embri6n, hombre y cadaver; des-

pues en tierra, piedra li otro cuerpo sdlido y asi sucesi-

vamente. Por estos hechos reconocemos algo <jue se trans"

forma en todos estos seres y que sigue siempre siendo lo
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misrno. De este modo, nada parece constante, eterno y digno

()e que se le de el nombre de priiici|)io, mas que la ma-

teria. La materia en sentido absolute contiene en si todas

las formas con que aparece, ni exclusivamente las toma por

(lecJrlo asi del exterior: el la las hace suri^ir de sf misma

y las engendra en su seno. Cuando decimos que n^uere

al<i:o debemos eiitender que no se verifica mas que un

c.ambio de existencia, una descomposici6n de esta combina-

ci(^n, que es, al i)ropio tiem|)0, el principio de otra existencia."

*'Los que im'at^inan que existe alfjuna cosa que no haya
existido antes, 6 que alj^o muere 6 perece completamente son

niiios 6 gentes de escasa inbelij^encia. " --decia Empedocles.

Poster dice: "La cantidad de materia permanece siem-

pre inalterable/' y aflado yo: es asi que lo que no se altera

no esta sujeto a destrucci6n, luego la materia es indes-

tructible, es inniortal.

''Las excreciones del hombre—dice Moleschott—nutren
la planta; esta transforma el aire en principios inmediatos

s61idos y alimenta al anitnal; los carnivoros viven de los

herbivoros y ellos mismos llegan a ser presa de la muerte

y devuelven al mundo veg:etal nuevos elementos de vida."

La materia, pues, unida a la fuerza, son los linicos

motores de toda la complicada maquina del universe y del

oi'tranismo del hombre.

El espiritu es un mi to, una creaci6n quimerica de los

sacerdotes indios, un medio de que se valieron los te61o-

^os de la India para esclavizar al hombre y humillar a

la tilosofia de su tiempo.

La intelijfencia, la voluntad y el entendimiento, ^,son

funciones espirituales? La materia, 6 no puede ejercer esas

funciones? Si que puede, y ella juntamente con la fuerza

son las destinadas i)or la naturaleza a ejereerlas.

El cerebro es el 6rgano de la inteligencia: quitad el

cerebro y privareis al liombre de inteligencia. Esta es

una verdad que la experiencia y la fisioloj^ia han demos-

trado palpablemente.

Los hombres que nacen con un cerebro i-udimentario,

llamados acefalos, son incapaces de toda actividad, de todo

desarrollo intelectual.
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Si el espiritu fuese el origen de la inteligencia, del en-

tendimiento y de la volunfcad, estos hombres, dado el caso

que existiese en ellos el es[)iritu, no cai-ecerian de la in-

teli^encia, de la voluntad y del entendimientb; es asi que ca-

recen de ellos, luego el espiritu no es* el origen de ellos.

Carecen y se nota en ellos la atrotia del cerebfo, luego este

es el linico oritren racional y fisiol6<?ico de los inismos.

La inteligencia no es mas que el efec.to que produce

en cierta circunvoluci6n cerebral el paso de las corrientes

de electricidad natural.

La corriente de electricidad natural pone en rnovimiento

dicha parte encefalica, y el , f6sforo que se halla encerrado

en esa parte encefalica counienza a ponerse en combusti6n,

y entonces es cuando se verifica ese fen6rneno llamado in-

teiigencia. El poder de esta se halla en relaci6n con la

mayor 6 menor cantidad de f6sforo que la parte encefalica

contenga. A veces el exceso de fluido electrico natural

hace que la combusti6n del f6sforo sea lapidfsima, y esto

ocasiona la locura 6 la demencia.

Vogt dice: '*Entre la inteligencia y el cerebro hay la

misma relaci6n que entre la bills y el higado, 6 la orina

y los linofles."

Es asi que sin hfgado no hay bills y que sin riSones

no hay orina; luego sin cerebro no hay inteligencia.

''No hay nada tan cierto—dice Lotze—como que el es-

tado fisico de los elementos corporales pueden crear un con-

junto de con(iiciones de que de|)endan absolutamente la exis-

tencia y la norma de nuestra vida intelectual."

''La actividad—dice Luis Buchner—de eso que se llama

alma no es mas que una de las mil funciones de la subs-

tancia cerebral."

(iCual es el origen del pensamiento? El fosforo

y nada mas que el fosforo que se halla en la masa ce-

rebral cpmo voy a demostrarlo.

Los quimicos alemanes Premy y Gobley demostraron

que no hay cerebro ni nervio sin grasa fosforada. •

Liebig, otro qufmico aleman, en su obra titulada

Cheinische Briefe, paginas 598 y 599 dice combatiendo la

opini6n de los qufmicos anteriores: "Hay autores que
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sostienen que la carne y el pan contienen f6sforo, que

la leche y los huesos contienen una grasa fosforada, asl

como el enc^falo, y que la formaci6n, y consecuentemente

la funci6n misnoa del encefalo, estd ligada a la grasa fos-

forada. He aqu( porque no se podria admitir que en los

pensadores por ejemplo, haya un exceso de f6sforo, puesto

que usan mucho de el, y he aquf porque no se puede persistir

en afirmar este principio: .sin f6sfofo no hay pensamiento."

Moleschot, combatiendo esta opini6n de Liebig. dice en

su obra ''Lehre Kahrungsmitel, fur des FoW: "El cerebro

no puede existir sin la grasa fosforada que debe al f6sforo

de la albiimina y de la fibiina de la sangre. De otros cuer-

pos simples no puede venii- f6sforo.

La consecuencia obligada resulta, pues, que la carne,

el pan, los guisantes, son necesarios para que el cerebro

reciba su nutrici6n y que los alirnentos que, como el pes-

cado y los huevos, contienen mucha grasa fosforada, deben

favorecer el ingreso de esta snbstancia |)articular en el

cerebro. La formaci6n y, por tanto, la funci6'n del cerebro,

dependen de la grasa fosforada.

Asf se dice bromeando que un hombre inteligente tiene

mucho f6sforo en el cerebro. Ningun fisi61ogo tomara esto

en serio; la composici6n de un 6rgano sufre tanto con el

exceso: como con el defecto de una substancia.

La superabundancia no es de temer; las leyes normales

que son las condiciones de la nutrici6n de los tejidos, no

permiten una llegada excesiva de una parte constitutiva

sola, porque la funci6n sufre si esta substancia no llega

mas que en debil cantidad. Por consecuencia, no hay que

creer que exista en los pensadores un exceso de f6sforo.

Y sin embargo, el principio sigue siendo verdadero: '\sin

fosforo no hay [)ensamiento."

Que el cerebro contiene f6sforo es cuesti6n que la

qufmica moderna ha demostrado palpableraente.

La masa encefalica encierra entre sus circunvolucio-

lies cierto cuerpo graso; este se descompone bajo la influen-

cia de los acidos minerales en acido oleico, acido mar-

garico y en una combinaci6n de glicerina y de a(5ido fos-

forico; luego hay f6sforo en la masa cerebral.
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Asf como los musculos no pueden existir sin potasa,

y sin ^sta la loconaoci6n es imposible; de la misma ma-

nera el cerebro no puede ejercer sus funciones sin f6s-

foro, y /Como el pensainiento es una funci6n cerebral, lue-

ffo se requiere que para que haya pensamiento haya f6sforo.

''El pensamiento—dice Moleschot—noes mas que un mo-
vimiento de la materia."

*'Todo sabio—dice Vogt - Uegara, asl lo creo, llevado

por la 16gica, a pensar que todas las facultades que com-

prendemos bajo el nombre de propiedades del alma, no

son mas que funciones de la substancia cerebral."

Y la voluntad, ^,que es? Producto simplemente de las

diversas funciones cerebrales.

Todo lo que parece se debe atribuir al azar, a la vo-

luntad libre, a las pasiones humanas 6 al grado de la

inteligencia esta ligado a leyes tan tijas, tan inviolables

y tan eternas como pueden serlo los del mundo material.

Las ondas electricas naturales descienden del cerebro

al coraz6n y obligan a este a ponerse en acto, es decir,

a tener voluntad, porque esta no es mas que el producto

6 el efecto de ponerse un coraz6n en acto, en actividad.

La materia, pues, unida a la fuerza, es la linica que

produce todos esos fen6menos que admiramos y que err6-

neamente ban sido atribuldos a las influencias ejercidas por

el alma, no existiendo en lealidad ninguna naturaleza 'es-

piritual en el hombre; luego sino existe esta naturaleza

espiritual tampoco puede admitirse en ella potencias y mucho
menos hacer la distinci6n entre ella y sus potencias.

Todas esas manifestaciones que observamos en el hambre,
cuales son la voluntad, el entendimiento, el raciocinio, las

pasiones, etc., atribuy6se err6neamente a una substancia

espiritual que unida a otra considerada como puramente ma-

terial, constituia el todo hombre.
Este error inventado y mantenido a traves de los siglos

por la clase sacerdotal, lleg6 por fin a imperar, trayendo

como legftima consecuencia el absoluto dominio moral de

los hombres por la clase sacerdotal que era a lo que se

tendfa cuando este error se lanz6 osadamente al palenque

de las ideas.
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Desde que la filosoffa comenz6 a romper las cadenas

que le habfa puesto la teologfa, fue tambien el instante en

que se comenz6 en la humanidad a desprenderse de este

error, no si no que las vidas de sabios fil6sofos como S6-

crates y Giordano Bruno pereciesen por el veneno y el fuego.

La teologfa no perdona nunca a aquellos que hacen que

el mundo espiritual creado por ella sea absorbido por el

mundo material, unico que exists en realidad y que es causa

de todas las manifestaciones de Ja vida.

Manuel RJCARDO.

^-^Z^Tj^
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RESENA OE LA PROVINGiA DE LEYTE.
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CUATRO PALABRAS.

Ha sido pai\a mi desde hace mnchos afios un com-

promiso sagrado, un deber- iiieludible, el dedicar mis me-

jores horas a:l estudio de todo lo que se refiriera 4 aquel

terrufio donde vi la luz [:)rimera, a aquel la patria chica,

a aquel rinc6n bisayo que tiene para mi recuerdos imbo-

rrables, a esa queridfsima provincia de Leyte, a la que

acaso no pueda legar otra cosa mas, que este humilde

trabajo, lleno del mas grande interes, precisamente porque

constituye para irii, un recuerdo dedicado a la tierra que

me. vi6 nacer.

Bisayas ha estado, puede deci»\se, huerfana de una

Historia, y Leyte mismo no ha contado hasta ahora, con

una resefia de la isla, que pueda utilizarse por las perso-

nas amantes de la historia. Verdad es que el religioso jesuita

Padre Pedro Chirino, en uno de los mas antiguos Irabajos he-

chos acer-ca del pafs, en Kelacioii de las Filipinas i de

lo que en ellas an trabajado Los Padres de la CompaTlia

de lesvs, Roma MDCIV, se ocupa en una ^v^w parte de

su libro, en hacer desci-ipciones de los djfei-entes pueblos

de Leyte. y hasta de lo?^ usos y costnmbres de aquella

parte bisaya, y tambien lo es, que el P. Francisco Iff-

nacio Alcina, en Historia de las Islas i Indias Bisayas,

1668 (inedita) y que po»- cie»-to es la linica Historia de
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aquella regi6n, describe usos y costumbres, y seflala otras

cosas de interes; por su parte el P. Delgado en su IliS"

toria oeneral sacro-profaiia, politica jj natural de las Mas del

Poniente Uamadas Filipmas,^ escrita en 1751, que \?i BiUioteca

Ifistorica fundada por D. Jose Gutierrez de la Vega public6

en 1892, habla de Leyte (pp. 74—76 y referencias en otras);

asf coino tampoco ])uede negarse que la ultima edici6n del

Colin, Labor Evang6lica, con las tnuy iniportantes notas adicio-

nadas por el P. Pastell, proporciona datos de utilidad, ni

cabe dejar de. reconocerse que el P. Pedro Murillo Velarde, en

su Jlistoria de la Prov'nnda de Pliilipiiias de la Campania de

Jcsr.^y Manila 1794, aporia detalles no despreciables, siendo

mny intei'esantes las inforniaciones que traslada Pr. Felix

de Iluei-ta en su Estado Geogrdfico, Topogrdfico, Estadistico,

Ilistorico-Rellgioso, Manila 1855, dandose algunos informes

en Las Lslas f'isayas en la &poca de la coiiquista, Iloilo 1887,

(le Isabelo de los Reyes, y tampoco ha de prescindir^^e de

la lectura de unas rauy eruditas Efeniirides que en el pe-

ri6dico El Ideal se ban publicado por un antiguo y docto

bibli6<j^rafo, el Sr. Mariano Ponce, y por otro amateur de

la bibliografia y distin^uido literato, el Sr. Jaime C. de

Veyra, donde pueden leerse muy curiosas informaciones que

sirven de fiufa para hallar los textos en que se transcriben

aquellos becho>; no dejandose de encontrar iuforraes en el

Censo de las lslas FUiplnas, Washington, 1905, ni en The

Pldtipplne Islands, de Blair & Robertson, y hasta si se

quiere, en algnnas Guias de forasteros, y oficiales, y por ul-

timo, las mas renombradas bibliografias, p6nennos en ca-

mino para buscar informes de gran importancia, que vienen

a ampliai* mas y mas, todo cuanto sea menester para la

aceriada ro(lacci6n de esta Resena,

No es diti(*il encontrar en otros autores, sin embargo,

algnnas informaciones, tanto de tiempos pasados, como de

estos recientes aflos, pero tampoco cabe negarse que, es-

parcidos esos datos, no puede el que desee conocer todo

lo de la provincia, formar idea concreta de el la, ni menos

podra tener concepto de un 'sin fin de detalles con res-

pecto a pueblos, que han perraanecidp ineditos, y que deben

sacarse a plaza, para tener refundido en un tomo, todo lo
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concerniente a aquel pedazo de nuestro coraz6n, a esa

tierra de mis ensuefios.

Era necesaria una labor como esta, entre otras cosas,

para disipar porci6n de dudas que pueden presentarse,

sobre todo, si se toman como artfculos de fe. Memorias

de gobernadores, que suponen una punible negligencia en

el desempeCo de su cometido, al estampar en sus escritos

aseveraciones que denotan lo nada preparados que se ha-

Uaban para hablar de la provincia cuyo mando se les

habfa encomendado.

Claro esta que, como ocurre en toda colectividad, entre

aquellos gobernadores militares, se contaron hombres de

ilustraci6n bastante que supieron estudiar los mas corapli-

cados problemas, y desarrollaron su inteligencia en pr6 del

fomento de las fuentes de riqueza y del pi'ogreso de la pro-

vincia en el ramo educacional, pero habretnos de confesar, si-

quiera lo hagamos con cierta pena, que las autoridades que

en tiempos pasados rigieron aquella parte de la regi6n bi-

saya, se preocuparon poco 6 nada por darla el impulso ne-

cesario, por hacer que mardhara paralelamente con el pro-

greso impuesto por el correr de los afios.

Nada suponen los sacrificios cuando estos van ende-

rezados d la consecuci6n de una idea noble, de un algo

que sea honrado, y en la epoca presente, empefiados como

estamos todos en corregir errores, remediar deficiencias,

anular las falsedades y todo cuanto sin ser cierto 6 rigu-

rosamente investigado, se hay a dado a la estampa; en esta

epoca, decimos, precisa que todos los fiiipinos nos apres-

temos al trabajo de rebusca, para dejar impresa esa labor

de investigaci6n, que supone, entr-e otras cosas, el grado

de la intelectualidad de Filipinas, que acredita a los hijos

del pais, y desmiente esa macula falaz de incapacidad con

que se nos moteja un dfa y otro con bastardos fines.

He hablado de sacrificios, y tales son los que precisan

para realizar una labor como la presente, que supone re-

busca de informaciones y estudio detenido de porci6n de

asuntos, pero esto no importa, no me duele, antes me

conforta y alegra, porque encu^ntro oportunidad de ser-

vir a mi pueblo.
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Explicados los motivos que me impulsan para dar a

la estampa esta modesta labor, comprenderase cual ha de
ser la norma que acepto al redactar estas paginas, que
deseo presten al publico la utilidad requerida en trabajos

de la indole de este.

I.

c6mo pu:^ descubierta la provincia;—toma de poseston
DEPINITIVA POR ESPAS^A;—NOMBRES QUE LA DIERON

Y EL STGNIPICaDO QUE TENIAN;—USOS Y COS-

TUMBRES;—C A PACID A D;—IDIOMA. (*)

La famosa expedici6n del insigne Magallanes, despues de

haber permanecido ocho dfas en Homonhon (1), lleg6 el 29

de Marzo de 1521 a la Isla de Limasawa (2), encontrando en

ella a los Rahas Si Kalambu y Si Agu, quienes le obse-

quiaron grandemente, diciendose en este lugar la primera

misa celebrada por los espaSoles en Filipinas, el dia 31

del mismo mes. (3)

La verdad es que Lej^te puede considerarse corao el

primer i)aso de avance de la dominaci6n espafiola, por ser

la provincia en la cual estuvieron a su llegada los pri-

meros Adelantados hispanos, pues fracasada la expedici6n

de Mi^gallanes con su mnerte en Maktan (4), la armada'

que coinand6 Villalobos, tuvo por principal refugio en Oc-

tubre de 1544 la isla de Tandaya (5), donde su principal

y setlor recibi6 al navegante espafiol y le dispens6 buen

trato. No logr6 sin embargo esta expedici6n, los fines que

se i)roponia, y se design6 otra que sali6 del puerto de Na-

vidad el 21 de Noviembre de 1564, provista de cuatro na-

vios y una fragata, asi como de 400 personas que formaban

la dotaci6n de la escuadra mandada por Miguel L6pez de

Legazpi, a quien acompafiaba el religioso agustino Pr. Andres

Urdaneta, con otros cuatro misioneros de su orden, entre

los cuales figuraba el astr61ogo y primer ap6stol que luego

fue de Bisayas, Fr. Martfn de Rada.

(*) Las noLas figuran en Ap^ndices, al final de cada capftulo.
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Esta armada fue la que realiz6 las :isi)iraciones del mo-

narca espafiol, lle^ando a la provincia de Leyfce el 13 de

Pebrero de 1565, y detenieiulose en Tandaya, a quien di6

el norabre de Filipinas, (como ya se habia denominado
por la armada de Villalobos), de donde liiego despues se

extendio este nombre a todo el Archip|elago. De esta isla

se posesion6 Legfazpi diez dfas despues de su arribo a ella

(6), y luejfo Felipe Salcedo, en 8 de Marzo del mismo aflo,

se posesion6 de la i)rovincia de Leyte en nombre del Rey
de Espafia.

La i:)rovM*ncia do Leyte esta sltuada a los 123^ 30 del

mei'idiano de Greenvv'udi. y toma su denominacjon del pueblo

de i<?ual nombre que se halla colocado en la i)ni'te occi-

dental de la isla, frente a la de Panahon. Mide 2722 mi-

lias, siendo su mayor anchui-a de 52 millas, Desde la punta

de aquella ensenada corre la costa* hacia el Norte hasta

la entrada del estrecho de San Juanillo, y desde este punto

dirisiendose de N. a S., continiia para ir a la isla de

Panahon, donde se bifurca en dos. una la de Kabalian y otra

la de Limasaxya, siendo el iriayor de sus conos volcanicos,

de mas de 4000 pies de altu^n y descoilando el i)ico Kolasl,

en la comprensiori de Leyto; Kamhurahnv y el JWdavgkapaii,

en Tjiloan; el Masaiujd, en Merida; el Liherana/i^ en Dulak;

el Amaiidiioing famoso, en Palompon, y los de Capo-Ocan,

Asliim y Sibuyay. Leyte se encuentra separada de Samar
\)Ov la bahia de San Pedro y San Pablo, el estrecho de

San Juanillo y el canal de Da ram.

J. F. Becker al probar que Borneo, Celebes, Gilolo y

las Filipinas, estan intimamente relacionadas bajo el punto

de vista de su estructura, dice: '*Cerca del centro.de

nuestra propia provincia de Leyte, hay una horquilla en

el sistema de montafias, y a lo que parece, el ranial acciden-

tal continua hacia el Sur por el monte Apo y el extreino

sur de Mindanao, y^ov via de la isla Sanguir hasta Celebes.

>

Coincide con esto D. Jose Centeno, quien establece

dos sistemas; uno que pasa por Arayat, Taah Mindoro

central, Kanlawn y Makaturin, y el otro que atraviesa por

el Mayon, Burawun (L(»yte), Kamiguin de Mindanaw, Apo

y Butulan.
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El cronista mas antigno que nos da el nombre de esta

pi-oviiicia, es el P. Prancisc.o Ignacio Alcina, quien al

hablar de Leyte, dice que los i)rime)-os desciibridores lo

donomiiiMroii asi, por habei'se eiicontrado con los nativos

de nil rio que sale a la mar, cerca de una pnnfca llamada

Pogoty el cual se llamaba Iraete, y de aqui que |)or eO-

rrui)ci6ii le llamaran Leyte. El P. Deigado dice que este

pueblo se llamaba Hiraete. Sin embarj^^o, uii fil61ogo ley-

tefio como el juez Sr. Norberto Romualdez, letirieudose a

esto, dice: ''Ci*eo que este nombre procede de [{irayti (de

Jflraijtl) 6 Hiralti (de Hlra iti), voz con que enti*e los

natui-ales se conoce el [)ueblo de Leyte de esta provincia.

Illniljtl 6 III rdytl quiere decir ''persona llamada Rayti."

/// es un articulo bisaya que casi sienjpre precede a los

nombi-es pi-opios de personas en singular. Hiruyti 6 Illra-

ili sijifnili.:a 'Utl (nombi'e propio) y los demas. Hiva es

plural del ai'ticulo ///' que se acaba de mencionar. Teniendo

en cuenta el orij^en de este nombre y la naturaleza del

dialecto, opino queen bisaya debe escribirse Z^r^/i. Muchos
tagalogs ya lo pron\;ncian asi.>

Los i)rinci pales puertos de la provincia accesibles a

la navejjracion, son: los de Takloban, Puerto Bello, Karigara,

Ormok. Kabalian, Biliran, Biasoiig, Maasim, Sogod y Li-

loan. Los rios princi pales son. los de San Joaquin, Bay-

bay, Tunga, Pagbariganan, San Miguel, Barugo, Leyte, ,

Abuyog, Ormok, Hilongos e Hinunnangan.

La provincia de Leyte es rica en productos forestales,

contandose entre eslos el Molawe, Guijo, Barayon, Ipil, Api-

tong, Indang, Antii)olo, Putian, Bungklas, Kamahuan, Bati-

kulin, Lokintan, Lavira-an, y otros, cuyas njaderas son apro-

vechables, no solo para construccion y re{)araci6n de

editicios, si no timbien para la construccion de embarcacio-

nes menores destinadas al transporte de productos agri-

colas, entre los cuales descuella el abiicd como principal

fuente de riqueza, por beneliciarse en todas las epocas

del afio, dandose el caso de haber alcanzado su expor-

tacion en el afio de 1891 a la cantidad de 400.000

picos, con un valor de 4,500.000 pesos. El cacao y el

cafe son ambos de buenas condiciones, y se recogen para
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las necesidades de la jMOvincin. La cafin dnlce, es uti-

IJZHcla en el comercio, no solo para liacer con e]\ci pu/io-

clia, sino tambien para exportar la clase de segunda a

Manila, Iloilo y Sugbu calculandose en 3000.000 pesos la

exportacion del aziicar. El arroz se produce con esca-

sez, y el inaiz representa niiay poco; en cambio el coco

^buiida, y los chinos exportan la corteza llamada coprax,

que es \\\\ articulo comercial de bastante im[)ortancia. ,

Ln. ^^-maderfa de Leyte ha desmerecido en estos lilti-

mos aii')s de una manera esoantosa, efecto de las enfer-

/ne lades epidemicas que infestaron la mayoria de las co-

marcas de esbas Islas, pero en 1891, segiiti vemos en una

estadistica, se habian exportado para Manila y otros pun-

tos, diez mil caraballas, y otro tanto de vacas, sin em-

bargo de locual, quedaban en la provincia 4000 de las pri-

meras, 16000 vacunos, 500. cabezas de jjjanado caballar y
1000000 de cerda y lanar.

Hay en la provincia resinas y miel abundante en sus

montes, y en la Isla de Panahon en la costa occidental y

jurisdicci6n de San Ricardo, en el barrio de Pinutnan y

en sus montes, hay criaderos de oro, habiendose registrado

en 1876 una mina por la casa Aldeeoa y Comp., y al afio

siguiente, otra titulada La Anilstad, y una mas, conocida

con el nonabre de Kiiestra Senora del Carmen. En ese

mismo afio 77, se registr6 una mina de azufre en el

monte Colorado, jiirisdicci6n de Kaibiran. y titulada Santa

Ritay y otra en 1878 en el monte de Anas, del pueblo

de Naval, [)ero ambas fueron abandonadas por las dificul-

tades que surgian para la exportacidii de este producto.

En los Montes de Burawun tambien hay minas de azufre.

Dadas estas condiciones de riqueza del suelo leitefio,

no es de extrafiar que el gobernador de aquella provin-

cia D. Luis Prats, en una Menioria que permanece ine-

dita, dijera en 1891: ''Esta provincia por su [)osici6n to-

pogratica, por la feracidad de sus terrenos, por encon-

trarse bafiada por rios y esteros faciles de vadearse, esta

llamada en epoca no lejana, a figurar quizas como una

de las mejores de su clase en este hermoso Archipielago

filipino, pues en ella se encuentran toda clase de pro-
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diiccMones, desde el in(1is|)ensable arroz, al exqui.sito cafe."

Ya que hablamos de este gobernador, bueno sera

expresar aquf un parrafo que acusa la sinceridad en sus

ideas. Dice asf: «No puede negarse en manera alguna

que Filipinas nacida ayer, como quien dice, a la luz de

la civilizacioii, y hoy puesta en los derroteros que guian

a la nuis esniei-<ida cultura, va avanzando, si bien muy len-

t.iinente, hacia la canibre de la civilizacion, donde agitada

|)or aires salud.ables, ondea la niagica .bandera del pro-

^^reso. Y hay que convenir que esta raza, no obstante

haber sido tachada tan injustamente de poco apta para

los estudios serios y que requieren un despejado criterio,

es susceptible de adquirir el mas completo y elev^ado des-

arrollo intelectnal. Esto es indiscutibleme-nte cierto, y de

todos es conocida la aptitud que el la re vela para las ar-

tes, en las cuales venios como la inspiraci6n se raanifiesta

de manera elocuente, y la mano elabora habilmente pro-

digios de inimitable merito. No es, pues, esta raza, tan

indocta como, no sin notoria fnjusticia, se la quiere su-

poner, no. Esta raza posee esas cualidades de las que

nunca se las podra despojar, puesto que deben conside-

rarse innatas en ellas y propias de su constituci6n tisio-

16gica.» (Memoria del Gobernador de Leyte en 31 de Di-

cieinbre de 1191.) r

Los usos y costumbres de la provincia de Leyte, en

general, son los mismos que los de todas las razas de

los antiguos Pintados 6 Bisayas, como se les llam6 des-

piies y en la actualidad sigue denominandqseles.

Con una frecuencia que espanta, no es dificil leer en

muchos de los autores que se han ocupado de nuestro

pueblo, mil invectivas tendentes a de[)rimir al nativo de

estas islas, destigurando en absoluto cuanto aqui sucedia

eii la epoca pre-hispana, como medio de demostrar la falta

de preparacion de los hijos de estas tierras, viniendo asi

a estigmatizar los tiempos pasados, para presentar despues

un futuro nada halagneELo que justificara aquel opresor

estado que luego se establecio.

Kn la cuesti6n de trajes usados por los bisayas, se ha

dicho tanto y en foroja tan variada, que si fuerah a ser-
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vir como arj^uineuto los trabajos hisfcoricos redactados con

mas 6 menos prejuicio, 6 mayor y meiior intenc:i6a de des-

acreditar al nacido on Fili|)inas, lU^i^'ariamos a la conclu-

si6nde que cuaiido aqiii ai'i'ibaroii los priiiieros dominadores

hispanos, las islas Bisayas se hallabaii en uii estado pri-

mitivo tal, qup podria factilmeiile e(pii[)a,rarse al estado de

salvajismo; pero afortuiiadameiite para nosobros, los hom-

bres quo con amor so dodican a la minuciosa investigaci6n

de los hoclios acaooidos en este rincon de la Oceania, en

aquellos ])ristinos tienipos, saben sobradamente que la pa-

sion, sobrei)oniondose a todo ^onoro de considei'aciones, ha

sido el m6\il, la base principalisima, la fuente de donde

ban dimanado esas inexactitudes, cuyo fin era el loj^f ro de

la explotacion cruel del hoinljre por el hombre; era lo que

en todos tienii)os ocurre entre dominadores y dominados;

lo que ha i)asado y sucedo, igual aqui que en otros sitios,

cuando el colonialismo, parapetado en la fuerza incontras-

table do sus cafiones, intenta poner en ejecuci6n aquella

celobro frase del ministro inj^les Sir Chamberlain: «el pez

^raiide se conjo al chico>^ teori'a escrita de una manera

indudable, i)ara odades distintas del si^Ho XX, en que

di<;a80 lo que so quiora, no hay nacion ^rande ni chica,

todas pueden sor lo mismo fuertes que debiles, con arreglo

a las circuniitancias en quo los sucesos hist6ricos se de-

sarrollan.

So ha olvidado. 6 se protende dosconocer, que el avance

do los si^los trae consi^iTO mi stains bien distinto por cierto

del quo se disfrutaba antes (\^ que el pi'ojj^reso mundial

so dosari'ollara en la forma on que ha ]>rosperado. en

oslos tiompos de la eloctricidad y do los mas notables in-

ventos; so lia protondido olyidar quo ol des[)ojo inaudito

llovado a la, |)ractica por los quo so llaman fuertes, puede

sor ccjTntrai rostado ])or fuorzas aunadas que den al traste

con los (pio par(^con estrollas doslumbradoras, ante cuya

vista so apa^^a ol f uo^o do las otras mas debiles.

Asi do oi-ror on error, y de inexactitud en inexactitud,

homos llo<j:ado a osLos dias sin habernos formado cabal

concopto de las cosas, alcanzando ose desconocimiento a los

usos y costumbros de o^tas i)ri vitooiadas comarcas lilipiuas.
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Los bisayas al clecir de la famosa relaci6n de Loarca

en 1580: "El vestido es galano y honesto, su vestir es

alsod6n 6 medrifiaque (asi se denomiiiaba al jiisi y a la ])ifLa).

y tambien usan seda trafcUi de la China y de otras partes."

Todo lo cual ha sido liiego cOrni;robado por otros autores

que han escrito con siiiceridad. coino se ve en lo trascrito

en 1604 por Chirino, quien decia: "Ni por eso van desnndos...

y en todos ln<xai'es son rany mirados y cuidadosos en cu-

brir sns i^ersonas con estreinado i^ecato y verglienza."

mientras que Morga afiade, que Mas mnjeres son de buen

parecer y ^racia, muy jiseadas, y es|)aciosas en el andar."

Por otra i)arte, teneinos al padre Francisco Ignacio

Alcina, quien dejo inedito un valioso trabajo en 1668, donde

se relatan cosas de Bisayas.

Los hombres se pintaban galanamente el cuerpo, jio-

niendose el bahiiQ, que consistfa en una pieza de dos 6 mas

brazas de abaka, que es como por lo general se vestian,

usandolo de seda los mas j^rincipajes. Bse hahag era bianco

6 ceniciento. i^ero los valientes lo usaban Colorado 6 de

pi/H/j///S{//i. Se desplegaba ese ba/iaff que venia a ser una

manta, desde el est6mago hasta cerca de las rodillas,

pasando uno de los cabos por entre las piernas, y subien-

(lolo por defcras hasta encontrarse con la otra punta que

caia por delante, y dandole varias vueltas por la cintura,

venia a quedar a la inisma altura que°el pedazo anterior, con

lo cual resultaban con medio cuerpo tapado. Ademas, loshom-

bi'es usaban lo que hasta hoy se llama baro, que tenia las man-

ias estrechas, el cuello escotado, y el cuerpo tambien estrecho,

y (1e largo era hasta las rodillas. Es verdad que para trabajar,

solo usaban el haha(j,y llevaban unas faldetas que lesllegaban

hasta las lodillas, si eran usadas por las princi pales,

pues si se trataba de esclavas. eran mas cortas. Las

primeras llevaban esas faldetas de lienzo de algod6n, toda

ella labrada con seda 6 algod6n de colores, de forma que

apenas llegaba a la cintura.

Morga coincide con estos informes, y el raismo P. Mar-

tinez Zutiiga, dice que los naturales del pais para vestirse

fabricaban telas de abaca y aigod6n, lo cual parece tam-

bien comprobarse por el dicho de Jagor, quien menciona
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que al deseinbai\*ar per primera vez los esj^anoles en Pi-

lipinas, hallaron a los iiuHtj^enas vestidos de telas de al-

goddn y de seda, que a(iquiriiian de los chirios, aquienes

en canibio daban sibukaw, j^olvo de oro, balate, nidos,

comestibles y pieles, asefrnrando que tauibieii (tonierciabaii

con ej Japon, Cambodje, Siani, las Molucas y el Archi-

pi elago Malayo.

Los datos expuestos, prueban el estado de civilizaci6n

en que se hallaba entonces el pais, i)ero es mas, nos

encontramos que cuando Legazpi arribo el 5 de Marzo

de ]565 a Kabalian, enconti'6 alli a Kamutuhan, hijo del

principal Malilik, cpiien jegal6 al Adelantado una toca

grande de finfsima sinabafa, lo cual prueba que estas

cosas eran conocidas de los nativos.

Se ha ciefdo i)or algunos que his gentes que habita-

ban las islas de los Pintados, vivian sin leyes que regularan

Ja marcha de aquellas poblaciones, y se ha llegado a de-

cir que las injusticias quedaban impunes y los crimenes

no se castigaban; es nias, se ha supuesto con un desco-

nocimiento grande, que vivian sin rey ni roque, pero haj^

au tores como Morga, y otros mas que pueden citarse, los

cuales expresan que habia prineipales con sus parciales,

que se hallaban divididos en barrios y famihas. Esas

principalias se heredaban, y su inisi6n era f?obernar a sus

subditos y parciales, al par que cuidaban por sus causas

y necesidades.

En cuanto a la justicia, no puede dudarse que exis-

tiera, si se considera que era inuy general el que las diticul-

tades surgidas entre nnos y otros, se ventilaran ante el l/K/-

tunda S(i na/jo/H/. (]ue ei-a el consultor y la autorichid del barrio

en esto. habiendo ocasiones en que se reunian varios ancianos,

foi-mando asi un jurado, ante el cual comparecian los testigos,

y oidas todas las alegaciones, se fallaba sin que fuere

apelable la resolucion. En las causas criminales, el ase-

sinato se castigaba con la muerte, asi como tambien se

sefialaba hi misma pena en los delitos de traici6n al Es-

tado, abandono de la rf»ligi6n nacional, etc., y el mismo Pa-

dee Mmiilo Velarde dice: '*L;is Iey(\s consistian en tra-

dicJones y costuinbres."
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A parte el sistema de Jurado que suponfa la reuni6n de los

mas sign]fi(iados de un balaiigajj para fallarun pleito, habla en
las Islas una jurisprudeiicia sentada en cada caso, y asi era ley

que la pi'imei-a vez de realizarse un hurto, se imponia una
pena pecuniaria, mas si reificidia, quedaba el hurtador re-

(liicido a esclavo, imponiendose la i^ena de muerte si el

biirto era conietido por el mismo sujeto la tercera vez,

y. si se le indnltaba. solo era a eondici6n de quedar coino

esclavo el reo, su mujer y sus hijos.

Cuando se trataba de un liomicidio, se imponia la

pena de muerte, y si solicitaba indulto, se le condonaba
la pena, i)or la de esclavo del padre 6 hijos del muei'to

6 del pariente mds cercano, y, si habia complicidad entre

cnatro 6 einco, 6 mas, pagaban todos, y se atenfan a lo

que decidiera^ el juez.

Otro caso tenemos tambien, y es el de que cuando al-

p:uno entraba en casa de cualquier principal, de noche y
contra la voluntad de su dueffo, se le imponia la pena de

muerte, existiendo ademas la costumbre, si era cogido in-

frat^anti el que allanaba la casa, de someterlo a ciertas

torturas ])ara que confesai-a, si era enviado por otro pi'in-

cipal. y en el caso de que asi fuera, la pena era quedar

coino esclavo, aplicando la de muerte al que le envi6, a

menos que abonara una crecida suma, en cuyo caso se

le eximia de la pena.

El que cometia adulterio, si ocurria entre i>rincipales,

tenia la pena de muerte, ai)licandose esta asi mismo, si se

le hallaba con una manceba de cualquier principal. El ma-
lido tenia derecho a matar al adiiltero, si lo cogia infra-

ganti con su es|)Osa.

Si los hijos eran legitimos, heredaban los bienes, y a

falta de aquellos, pasaba la herencia a los parientes

mas cercanos, i)ero si los hijos no eran legitimos y en

cambio fuei'on habidos con mujer libre, e.nt6nces tomabau
una parte de la herencia, y las otras dos, se repartian

entre los hijos legitimos.

A los hijos habidos con esclava propia, se les daba
alguna parte de los bienes muebles, a voluntacT de lp3

legitimos.
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Existian tambien hijos adoptivos, qiiienes comprabari

la adopci6n.

Los hijos habidos con mujer casada, no sucedfan a sus

padres en la nobleza, por ser considerados como plebeyos,

tlmawaSy al igual de los hijos con esclavas.

La sucesi6n se verificaba por el hijo mayor de los legf-

timos, y a falta de este, y por orden de edad, sucedfan los

varones tenidos con la misina mujer, pero si no existian

estos, entonces la sucesi6n pasaba al pariente mas cei-cano.

Los bienes consistian en esclavos que se llamaban Halon,

liabiendo de estos dos clases, unos los Jsfamamaliay y otros

los KahalaJigay, teniendo derecho los esclavos en i)arte, aque-
dar libres mediante el paj?o de^determinada cantidad, mien-

tras que los esclavos i)or entero, no disfrutaban de este

de!*echo.

Las mandas se dejaban por escrito, haciendo la manifes-

tacion en presencia de personas conocidas.

En Bisayas a diierencia de lo que ocurrfa en Luz6n,

los principales tenian dos y mas mujeres, todas lej^itimas.

Hemos insistido acerca de este punto en que tantas

fantasias se han escrito, sobre todo por determinados

escritores hispanos, cuyo empeflo en presentar a P^ilipinas

en forma deprimente, no encontramos frases bastantes con

que anatematizar.

Ya hemos visto que Loarca sefiala leyes en este pueblo

en su epoca prehispana, pero Morjja dice que las leyes

en todas las islas eran de la misma manera, i)or tradiciones

y costumbres de los antigiios, sin haber cosa escrita, a lo

cual, con mucha raz6n, aj^i-ega nuesti'O Rizal: «Lo que no

afectaba nada la paz de los pueblos, porque muchas veces

una costumbre tiene mas fuerza que una ley escrita 6 im-

presa, mayormente cuando las leyes escritas son letra muerta
para los que saben eludirlas 6 abusar de su alta. posici6n.

La fuerza de una ley no esta en que este escrita en una

hoja de papel, sino en que este jjrabada en la memoria
de los let^islados, la conozcan desde la mas tierna edad,

esle en armonia con sus costumbi'es, y. sobre todo, tenga

estabilidad. El indio desde nitio a[)rendia de memoria las

tradiciones, vivia y se nutria en la atm6sfera de sus cps-
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tuinbres, y por imperfectas que fiiesen aqnellas lej^es, las

sabia al menos, y no como sucede ahora, que se escribeii

leyes sabias (?) pero que el i)ueblo ni las sal)e ni las com-

prende, cainbiandose y caducando muchas veces, se}j:uii las

ocurrencias de i)ersoiias eiilei-amente extrafias. -Es el case

de la honda de David y de las annas de Saul».

Al liablar de la mujer en general, -^n Fili|)inas, se ban
forinulado diversos comentarios, alf?unos de ellos muy de-

primentes, como la nianifestacion del Padre Murillo Ve-
larde: ''La vii't^inidad era afientosa, honra era la liber-

tad; pero el entregarse de valde era desbonra'', lo cual

parece contrariado con lo dicbo por Pedro Ord6nez de

Ceballos en Viaje del .//?;//r/^> (Madrid MDCXIIII) al njani-

festar: *'Son las nnijeres castisimas por extremo y jamas

se vee ei^tre ellas genero de lasciuia, ni deslealtad pai'a

su seiioi', antes es muy ordinario ser virgenes, y las que

son casadas. no conocen otro esposo sino solo vno, y con

todo eso los multiplica Dios 'mucbo por sus diuinos se-

cretos, y se vee en pueblo de mil y quinientos vezinos,

auer mas de dos mil muchachos y nifias, y en todos no
hauer ninguno que no sea legitimo, antes se admiran y
espantan de que entre los Espafioles Christiamos tan an-

tiguos, los a.ya".

Lo que si podemos asegurar, segun lo aseverado por

Sinibaldo de Mas, Moya, en Las islas FiUpilias, el P. Martin"

de la Rada en el tomo XIII de jsoiiveaii Journal AslatU

que, el P. Lorenzo Juan, Cura parroco de Ariugay, y Jorge

Eberson, Costiinibres egipclas, es que la mujer en Pilipinas

era considerada, sin que le fuera dable a ningun sujeto

faltarla de i)alabra ni de obra, siendo tan buena guarda-

dora de su solteria, como del estado matrimonial, hasta

el extremo de no existir en ella costunibres lividinosas,

las cuales por oti-a parte, pagaban su desliz con la vida.

Observaban ademas, las niujeies gran aticion al trabajo, como
dice Antonio de Morga en Sucesos de las Islas Fiiipinas^

1508.

Hablar de la capacidad del leitefio, es tanto como en-

frascarse en ese proceloso mar de confusas y laberinticas

ideas, exteriorizadas las mas de las veces, por pasi6a 6
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por (lesconociiiiiento, liasta el oxti-emo de loerse sobre una

misina cosa oi^iniones diametralmeiite opuestas. Es decir,

ufi verdadero embolismo en que cada cual ha emitido el

juicio que ha tenido por conv^eniente, preocui)a-ndose poco

6 nada en la veracidad de las atirniaciones 6 negacioiies

que daba a los cuatro vientos.

Naluralmente, la pa8i6n politica que es siempre el

pi-incipal factor de estas cosas, ha sido la que rnas ha

conlribiiido a que se exteriorizaran ciertos pareceres harto

recliazables para los que estamos al cabo de la calle de

taU\s ideas, no pudiendose por otro lado, olvidar c6mo la

ujayoria de los escritores que por el pais han pasado, se

vieron sometidos a los prejuicioa de los eleraentos do-

mi nadores de estas islas, de quienes recibieron todo genero

de atenciones, que liecesariamente habian de ejercer sobre

ellos cierta subyugaci6n, que luego exteriorizaron al tratar

determinadas cuestiones.

Habia que forzar la maquina hasta donde alcanzara,

y aquellos historiadores que aqui venian, general men te eran

agasajados y recibian sus jirimeras impresiones, precisa-

mente de aqnellos que, deseando no perd'er el reinVlo de

su inttuencia, se oponian a I'ellejar las cualidadesdj^l. pue-

blo, que i)Of otro lado podrian, de hacerse i)ublicas, ser

arma poderosisima para extinguir determiuados i)rocedi-

mientos, y dar lugar al establecimiento de nuevos derro-

teros, muy contrarios a los que conv^enia |)a!-a que fuera

inmutable el status de aquel regimen colonial, (}ue se le

vi6 tambalear cuando se introdujeron las prinieras refor-

mas con tendencias libeiales.

Es facil, facilfsimo, apercibirse de " la diversidad de cri-

terios sustentados en cuanto al grado de civilizacion de

nuestro pueblo, y asi tenemos, que mientras Robeit Mac
Micking en 1851 asegura: ''El pueblo |)arece estar poseido

de un vigor 6 frescura de inteligencia en grado superior

a los habitantes de Europa 6 de los habitantes de los mas

l^opulares paises" y aflade: ''En el caracter del indio na-

tural se encuentran muchas buenas disposiciones"; en cam-

bio Sir John Bowring dice: "Por lo general, uo he en-

contrado entre estos indios alguno que se haya distin-
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guido por la sii])erioridad de su inteligencia"
, y luien-

tras Gaspar de San Agustia ase<?ura: ''Por lo general

sou iiiconstantes, des(3ontiados. nialiciosos, sofiolientos, pere-

zosos, timidos etc.'' tenemos a Mr. Frederic H. Sawyer,

nil ingeniero civil que residio en las Islas catorce afios,

que dice: ''El lili[)ino ])osee bastanbe aprecio de sf mismo,
'y su comportamiento es pacilico y decoroso. El es cortes

cou los demas... Para ser habitante de los tr6picos, es

bastante industrioso, y a veces niuy trabajador. Los que

le liayan visto em|.)ujando los cascos contra la corriente del

Pasig, admitiran la. vei'dad de esto ...Se les educa en las

buenas maneras desde temprana edad con la palabra y con

el ejemplo.. .El sentido de la dignidad persolial y respeto a

SI uiisino, sentiniiento que predoinina en el caracter de los

mala.yos, se demuestra en los tilii)inos en un aseo gene-

ral de sus [)ersonas y de sus vestidos."

Si continuaramos transcribiendo citas, tendriamos para

llenar buen numero de jnlginas, todas el las probatorias de

que cada escritor discurria, segun la atm6sfera que le ro-

deaba y con arreglo a las impresiones que recibiera su

placa fotografica, de aquellos que decian estar mejor pe-

netrados que cualquiera, acerca de los usos y costumbres

de las gentes nacidas en Pilipinas.

Lo cierto y lo que no tiene duda, es que si, en lu-

gar de est'ar nuestra raza sometida al carro del colonia-

lismo, se viera libre de esa trabaz6n, los escritores aje-

nos a toda idea politica, a los prejuicios propios cuando
se trata de un pueblo subyugado, se expresarian de modo
bien dislinto, y es mas, penetrados de las costumbres orien-

tales. observarian sin gran diticultad^ que estaban frente a

frente de un pueblo cuyos usos y costumbres se encuen-

tran a la altura de cualquiera de los demas paises, y que
al igual de toda comunidad humana, posee defectos, cier-

tamente no en escala tan grande como se cuentan en los

paises que se las dan de tener mayor civilizaci6n. Aquf,

en estas Islas, igual en -unos puebtos que en otros, se

observan en grado maravilloso determinadas cualidades,

como las de moralidad, hospitalidad y otras, que para

si las .quisieran pueblos que aparentando ser mejores, se
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hallan a bastante mas bajo nivel social, y mucho menos ca-

pacitados para alternar en la sociedad raundial.

Sobre todo, y esto ha sido peculiar en cuantos ban

vivido en estas Islas mas 6 menos tiempo, no se tuvo en

cuenta para juzgkr al pais, cual era su situaci6n polftica,

cuales ei-an los linicos medios en que podia desen vol verse,

y por ultimo, como era una imprudencia teraeraria, que el

nativo diera a conocer el ^rado de su inteli^encia. y hasta

donde le |)reocupaba todo lo que a civilizaci6n se reliriera.

Dese rienda suelta al pais; no se le someta a esa

dura lex de los eternos amos juzj^adores, y entonces, con

pleno conocimiento de causa, podria formarse cabal idea

de su manera de scr.

Empefiarse en que puedan ser exteriorizadas ciertas

ideas en el grado de subyugaci6n a que viene sometido

el pais, es una verdadera inocencia, cuando no pueda ser

calificado con un adjetivo mas fuerte semejante empefio.

(iCreen acaso por ventura esos que con infulas de ex-

pertos hablan de Filipinas, que el los ban logrado cono-

cer al pais sin haber intimaido con las razas populares,

sin darles oportunidad de qua puedan libremente exterio-

rizar sus pensamientos, ajeiros a las mil contingencias pro-

pias de todo pueblo que no rige sus propios destines?

El mismo Mr. Dean C. Worcester, a quien no se podra

tachar de apasionado, dice; ''El tilipino posee ciertamente

muchas buenas cualidades que contrarrestan sus malos de-

fectos... Si la limpieza es una cualidad que sigue a la

piedad, ciertamente^ue hay mucho que apreciar en el. .

Poco menos digno de admiracion que su hospitalidad casi

universal, son sus hogares bien dispuestos, asi como la fe-

licidad de que se goza en la familia... Los nifios se man-

tienen en orden, son respetuosos y obedientes a sus pa-

dres. A las esposas se les permite cierto grado de li-

bertad pocas veces igualado en algun otro pais oriental,

ellas pocas veces abusan de ella... Bajo el mando de bue-

nos oticiales, el hace un soldado excelente y el esta dis-

puesto a morir j:)eleando por su honor 6 por su pais."

La famosa carta del padre San Agustfn tan justamente

vapuieada por el Padre Del gado, y las majaderfas dichas
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por el Padre Murillo, quedan desvirtuadas de sobra, y de-

muestran hasta donde las exageraciones pueden llegar a

resultar verdaderas injurias criminosas.

Al tratar del idioma que se habla en la provincia,

necesariamente hemos de conienzar por la procedencia de

las gentes que pueblan la isla de Leyte, y en general,

todo el Archipielago filipino, vi^ndonos forzados a consi-

derar las muchas versiones que por distintos escritores se

han lanzado con arreglo a los estudios que cada cual ha
hecho de tan importante cuesti6n.

Creese que los primitivos pobladores de estas Islas, lo

eran los negritos, llamados a etas {agtas), y que fueron em-
pujados hacia los montes por nuevos pobladores, que en

forma de irrupci6n llegaron a las islas, de la propia ma-
nera que el negrito 6 papua que vivla en el terreno co-

locado entre Africa, Australia, el Sur de Asia y Micro
nesia, fue obligado a remontarse y habitar los parajes de

menos valor, sustituyendplos gente de la raza malaya.

Si nos referimos por ejemplo, a los pampangos, tene-

mos que la tradici6n seJlala como punto de origen de

estos, la Isla de Sumatra, aun cuando no se ha llegado a

determinar si antes de su arribo a Pilipinas poblaron a

Borneo, y que aun quedan alli algunos indicios de que

procedfa de Sumatra una fracci6n, y la otra del Archi-

pielago malayo.

Por otra parte, y aiin concediendo que Borneo no hu-

biera formado parte de nuestra*^ Islas en alguna epoca (lo

cual no ha podido desmentirse categ6ricamente con prue-

bas irrefu tables) no parece muy dificil el traslado de

aquella parte a la Paragua 6 al Oeste de Mindanao, y
esto convenido, tambien habran de aceptarse las grandes

oportunidades para transportarse desde unas provincias a

otras, y si agiegamos la afinidad, 6 mejor dirfamos, la

igualdad en idioraas, usos y costumbres de las gentes que

habitan Pilipinas, vendrfamos a deducir que las diferencias

caracterlsticas notadas en cada una de nuestras r^giones,

tanto en el habla como en lo demas, obedecen a que si

bien todos ellos pertenecfan a una sola raza, eran de di-

versos puntos, explicandose asf la diferencia de los dia-
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lec.tos, que como se sabe, coinciden en el fondo, por arran-

c/dv las frases de la misma rafz.

Tenemos que las lengruas mas generalizadas en el Ar-

chipielag-o, son la tagala y la bisaya, siendo las demds,

compuestas de voces de las raismas, de tal modo, que se las

puede conceptuar (3orao dialectos de ellas. Los lataos que

pertenecen a Mindanao, tienen como idioma un dialecto

del bisaya, y se sabe que en Ternate y en las islas Molucas,

se hablan dialectos bisayas, y si fueramos a considerar los

nombres (Jados a las distintas islas, viendo que casi todos

ellos provienen del bisaya, deducirfamos claramente su pro-

cedencia. Conviene no olvidar que de Malaca, Sumatra,

Java, Borneo y las Molucas, acudian a comerciar con Jol6,

y los que tripulaba?! las embarcaciones, eran traficantes que

se entendian con los naturales de Mindanao. Es asl mismo

sabido que, antes de la llegada de Magal lanes a nuestro

pals, sostenfanse relaciones con el Maluco, Java y Sumatra,

entendiQndose con sus mismas lenguas compradbres y ven-

dedores, y aquel navegante espaBol se comunic6 con los

naturales, valiendose de su esclavo Enrique, que era un

malayo de Sumatra, y quien traducfa cuanto interesaba al

representante de la Peninsula Iberica.

No es tampoco diffcil deducir que el progreso notado

por los primeros espafioles a su arribo a estas tierras,

fuera irai>ortado del Archipielago malayo, como ocurrfa con

los primorosos labrados en oro a que los filipinos se dedica-

ban, confeccionando prend&,s para adorno, tales como ca-

denillas, brazaletes, zarcillos y otros objetos de lujo. Igual

procedencia deben de tener los telares que constituian antes

de venir los espafioles la industria de tejidos del pafs en

mantas y otras prendas, dedicadas no solo al uso perso-

nal de los nativos, sino tambien, al comercio con los ma-

layos y japoneses, para lo cual se ocupaban ademas en el

cultivo cuidadoso del algod6n. No otra cosa puede decirse

de la fabricaci6n de las armas de hierro y cobre, asf como
de los metodos empleados en la agricultura. Con respecto

a esto ultimo, puede afirmarse por docuraeutos de la 6poca

de Magallanes y de Legazpi, que cuando aquf llegaron,

quedaron sorprendidos ante la vista de terrenos sembra-
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dos, y en los que se rellejaban ideas a^^rfcolas, que para

aquella epoca denotaban un progreso, que venla a colocar

a los isleQos en un estado de civilizaci6n, en que no ha-

bfan pensado los nuevos dominadores.

El abate Lorenzo Hervas, que con especialidad se de-

dic6 a estudios de esta naturaleza, puede ser conceptuado

como el mas entendido, siquiera sea por los conocimientos

que adquiri6 al investigar las distintas lenguas, y de aquf

que no pueda en concepto nuestro prescindirse del voto

de este autor, cuando de nuestros idiomas se trata.

Para probar la afinidad de dialectos malayos que se

hablan en pafses entre sf distintos, el abate Hervas inserta

el siguiente cuadro comparativo:
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Veraos tambien que el P. Delgado despu^s de con-
tradecir que los bisayas vinieron de la isla de Macasar,
asegura en cambio, que los taj?alos provenlan de Borneo,

y dice (p. 331) que una de las mas eficaces razones para
probar que los hi'jos del pais son descendientes de" los

malayos, es la torhada de la figura, niimero y uso de los

carateres y letras de estas naciones, asf conio tambien se

asemejan a ellas las fisonomlas y lenguas, que no pueden
negrarse que son malayas.

El profesor Brandstetter, en su toWeto Mata-ffari, traza

la extensi6n de las palabrns indoneso-malayas segun
,
sus

raices, hac/iendo referencia: 19 de las mas extendidas desde
Filipinas hasta Madagascai- y 2.^ de las rafces que se ha-
llan mas resti-ingidas en extensi6n g:eogrc4fica con arreglo
al niimero de sus localidades.

Como Filipinas ocupa una de las extremidades en el

terreno en que se estudia el idioma, encuentranse en las

patinas del libro porci6n de referencias a dicho pais, usando
el autor para establecer la relaci6n en sus estudios, de los

idiornas tagalog, bisaya, ibanaj?. nabaloi y chirin, en cuanto
a estas Islas. Al hablar de las islas Celebes, cita el bo-

laan mongandou, bulu, tontemboano, tousea, bari, bugi y
makassar. De Timor, usa el tettum. De Bali, echa mano
del balines, de Madura el madures. De Java, hace uso del

javanes y sudanes. De Borneo, utiliza el davak. De Su-
matra, se ocupa del lam pong, menongkabo, toba 6 batak,

karo6 gayo y atchinesT De Formosa el favorlangy, foroiosan

De Malaca, el cham, el malayo y el malgache.

El autor hace notar las diferencias que ha encontrado
en estiio. en poesfa. religi6n, cerenionias, etc., asf como el

hecho de que aljjjnnos escriben de distinta manera que pro-

nuncian, y en la escritui-a se ve que conservan la primi-

tiva. con objeto de fomentar los tij^os antieruos.

Con esa convic(n6n que posee el pi'ofesor Brandstetter,

hija de continuada labor filol6gica, formula en esta obra
leyes provisionales foneticas acerca del valor de las letras

en di versos idiomas, segiin el metodo de Bopp y otras auto-

ridades filol6gicas.

De la simple lectura de ese folleto, se deduce, como



502 cni/ruKA fiijpina

cosa por deinas notable, que en la mayorfa de los casos,

Pilipinas posee no solo el tipo general, sino el mas carac-

terizado. y en la generalidad de los casos, la forma mds
tipica.

En El ArchipUlaQo Filipino, de los PP. de.la Compa-
fila de Jesus de estas Islas, se ve, (Parte cuarta. Idiomo-

graffa, pp. 221 a 238 T. II) como se habla de la antigua

escritura de los filipinos, colocando dos cuadros paleogrd-

flcos. el primero con los idiomas tagalog, bisaya, ilokano,

pampango, pangasinan, tagbanua, con su equi Valencia en

castellano, y el segundo comparando los primitivos alfabe-

tos bisaya, tobat, buSui. azoca, borneo y Java, con su

equivalente ai castellano, haciendo relaci6n de la que guar-

dan entre sf y con el malayo los diversos idiomas fi-

lipinos, para tratar despues de la armonia de las mismas
lenguas en cuanto a usos gramaticales. Se inserta un cu-

rioso cuadro comparativo de raices del tagalog, pampango,
ilokano. bikol, pangasinan. ibanag, bisaya. moro de Min-

danaw, raanobo, montes y malayo, figurando en la primera

columna el castellano. y al hablar de las vicisitudes del

malayo, dice asl:

'*Aclara el mismo punto que tratamos la que podrfa-

mos llamar historia de la lengua malaya. Segun el orien-

talista Marsden. los primeros malayos salieron del territo-

rio de Manangkabau. los que se hallan en el interior de

Sumatra entre los rios Djambi y Palenbang; de all! salie-

ron los que fundaron las ciudades de Malaca, Djhor y Sin-

gapore, en el siglo III, segun las mismas cr6nicas de Malaca.

*'Y segiin el mismo autor, el idioma malayo de Me
nangkabau es el unico que no se ha alterado, al menos
no tan to como el de los demas pun tos de Sumatra, Java

y otros territorios malayos.

/'El malayo era tal vez al prin(*ipio, una mezcla de

Sanscrito y del idioma 6 dialecto de los semauguez, da-

yaquez y otros negros de las montaflas de Malaca. cnya

mezcla habra circulado despues de la inmigraci6n de los

indios a Java y tambien a Sumatra, poique esta Isla esta

junto a la primera, y se halla antes de llegar a Java vi-

niendo de la India. Dicha inmigraci6n, segun los anales



reseRa de la provincta de leyte 503

javaneses, tuvo lugar 78 afios antes de Jesucristo. Es el

caso que, en el malayo se encuentran voces sanscritas, y
es opinidn general que uno de los elementos que lo cons-

titute, sea el sanscrito. Se ve. pues, que los malayos pu-

(lieron habeiv. introducido varios de los contadfsimos vocablos
sanscritos que se encuentran en los dialectos filipinos. T^am
bien contribuyeron el persa, el tallum y otros primitivos

dialectos de Java y cercanias, a enriquecer el malayo.
*'Despues los comerciantes arabes. al |)ro[)io tiempo

ap6stoles del Goran, intrudujeron varias voces arabigas sobre
teogonla, metafisica y leyes, Pero cabe preguntar: dlos

dialectos malayos de Bisa.vas. aparte de las demc4s Islas del

Sur, abundan en terminos arabesV Y sino, como es dable

suponer (ino podemos opinar que la venida de los malayos
a Filipinas es anterior, 6 que sucedio en el mismo alio

(ie la llegada* de los arabes a los Raises Malayos cuando
aiin no se habfa experimentado su influencia filol6gica?

''Que los moms de Mindanao tengan terminos arabigos

no extraflR. Con todo, cualquiera que sepa el bisaya, notara

al momento que estudie la lengua mora de Jol6 y pres-

cinda de algunos terminos tornados del Coran que emplean
en sus oraciones y de unas cuantas voces tomadas del

naalayo actual hablado en Borneo, que el moro joloano no
es otra lengua sino la bisnya corrompida."

El mismo profesor Brandstetter a quien acabamos de

citar, en su trabajo TagaLen and Madagasseiu dice:

''La significaci6n primitiva de las tres palabras Taga-

log. Mala // gasg: no es bien conocida. aunque no es in-

discutible podamos considerar la prinaera parte del Mala-
gasy como inala\ pero es tan factible esto, que pueda ser

tambien malaka 6 malatra, sin que la voz compuesta re-

unite distinta de Malagasy.

''El Tagalog y Malgachy son lenguas de ta misma fa-

mi lia. Esto se (lemuestra por- ejemplo. por los numeros
seis, siete y ocho. que son en Tag. anim, pita. ualo. mien-

tras que en MIg. son: enima (annim), pita, ualo, *

'*EI Tag. como el MIg. tienen tambien una relacci6n

intima con un gran niimero de otras lenguas, como consta

ignalmente poi- los niimeios: seis. que en Tag. es anim.
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en MIg. enlma y en Malayo enavi, en Balineso Jienem, ^n

Bolaang-Mongondu de Ge\ebe^ OJiom, en Tiruray (Pilipinas)

enem, en Fiji ononi etc. Todas estas lenguas juntas cons-

tituyen un grupo llamado Malayo-polinesico.

"

Un sabio profesor y renombrado etn61ogo filipinista,

Ferdinand Blum^Tili-itt, en su muy curioso libro Las razas

del Archlpiclago /Hipino, Madrid 1890, dice:"

''Bisaya-KHZii malayn de antigua civilizaci6n. Habita

en las islas Bisayas y las playas de Mindanao Norte y

Este, adernas de Zamboanga y Cotabato. En la epoca de

la conquista, habitaba tambien el Snr de la isla de Mindoro,

'Entonces se ilaniaron Pintados, nombre que recibieron

de los espafioles por su costumbre de i)intar 6 picotear su

cuerpo. Este pintado se describe por los corsarios* holan-

deses del siglo XVII. Son cristianos.

'*E1 idioma bisaya se pai-te en varios diaiectos; entre

el los merecen ser citados el cebuano y el panayano."
Que en el f)als existen idioinas pro|)ios. no hay genero

alguno de duda, y una prueba de ello es, que el P. Martinez

Vigil en sus articulos La Escritara propia de los Tagalos, pu-

blicados en 1^ de Agosto de 1876 i)or la Revista de Filipiiias,

inserta el alfabeto y dice: ''Desgraciadamente para la ci-

vilizaci6n del pais, no se puede poner en tela de juicio

la existencia de los idioinas filipinos: los cinco millonesde

habitantes que cubren este hernioso suelo, hablan hoy

mismo raultitud de idiomas propios, que no se hablan en

ningun otro pais, por mas que tengan algiin punto de

contacto con otras hablas de la Malasia y aiin palabras

del chino, del arabe, del sanscrito, del kalinga, del persa,

y como es claro, del espaQol."
,
6 Por que, pues, se ha puesto

en duda la existencia de su alfabeto? <^,Hase profundizado

bastante la materia pai-a ecliar por tierra de una sola plu-

mada la autoridad de escri tores respetables que quizas

lian pagado con largas vigilias el placer de dar a conocer

los antiguos alfabetos de Islas Fiiipinas?

Refii'iendose a la lengua bisaya, dice el P. Chirino que

se extiende y usa por todas las islas de Pintados, y agrega
que esta lengua es mas grosera que la tagala, en quien

encuentra frases de buena crianza, corned imien to y cortesia,
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en lo cual coincide el P. Colfn, que escribi6 despu^s, pero

el P. Delgrado le sale al paso, diciendo: "La urbanidad

es la' misma en todas las lenguas, aunque diga el P. Colin

que es mds grosera la bisaya, porque no aliade a cada
palabra sefior mfo, conoo el tagalo. Y ciertamente que las

lenguas latina y castellana no son groseras aunque estas

palabras no se aliadan. Y aiin por e^o, aliade dicho padre
CoHn, que no pretende en 6sto desautorizarla, pues cada
lengua respecto de sus naturales, tiene su hermosura y ele-

gancia. Aunque en esto solo de aCadir seUoT mio a cada
dicci6n no me parece que haya tanta elegancia como piensan

Ids tagalos, antes es un genero de hablar afectado y no
tan serio como el de Bisayas: a mas de que en una y
otra lengua hablan en tercera persona con las personas de

respeto, y la palabra guinoo, es comun en tagalos y bi-

sayas; pero, como dejo dicho en otro lugar, la tagala es mas
mujeril por causa de este aditamento de po CO. 6 sefior mfo;

y la bisaya mds seria y mas de hombre; haciendola mas
varonil la ^ y la z^, que pronuncian en sus palabras, que no
la i que usan los tagalos, v. gr. : los tagalos llaman a los

dientes ngipin, y el bisaya ngipon. Y asf otras muchas pa-

labras y pasivas, que acaban los bisayas en un^ y los ta-

galos en in, de todo lo cual infiero, que es mas noble la

lengua bisaya, aunque no tenga la dulzura de la i^ tagala,

ni el po CO, que repiten a cada palabra".

El abate D. Lorenzo HervAs antes citado, en el vo—
lumen II del Catdlogo de las lenguas de las naciones cono-

cidas dice: "Si examinamos la significaci6n de los nombres
de las islas Filipinas, hallar^mos que casi todos ellos son

de la lengua Bisaya: por lo que parece que los bisayas,

Uaraados tambien pintados, fueron sus primeros pobladores.

La isla mayor se llama Luz6n, nombre antiguo segiin

Argensola, que segiin Colfn, en la lengua de los naturales

signrfica el pil6n 6 mortero con que descortezan 6 limpian

el arroz, que es el pan ordinario. En bisayo, Luzdn sig-

nifica mortero, que en malayo se llama leson. ... El nombre
Mindanao de la isla segunda en grandeza, provierfe de las

palabras bisayas min, danao: la primera es particular com-

positiva, y la segunda significa lago, que en malayo se
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llama tagala, tasse. Danao proviene de dagat, mar: la isla

de Mindanao abunda mucho de lajj^os; Sdrnar nombre de

una isla de los bisayos, en la lengiia de estos significa

herir, Silluam, nombre de una isla desierta al sureste de

Samar, signitica corrientes de ajjuas, la qnal es jj^randf

sima cerca de la isla de Silluam, por lo que es muy di

ficil llegar a ella: y la (Jicha corriente hace que las em
barcaciones perdidas snelen llegar a Sarnar, adonde lie

garon indios de Palaos segiin Tornos y Murillo en di

versas ocasiones; y en otra lleg6, me ha dic.ho el seflor

Tornos, una embarcacion de japones, que el acogi6 con el

mayor agasajo, y consigui6 reducir a la santa religion.

Bantayan nombre de una isla, significa guardia, centinela,

PalaOy nombre de isla de Palaos, proviene de la palabra

palai que significa arroz. Sulii nombre de una isla sujeta

al sultan de Jol6, proviene de SiLlug^ que en lengua de

Jol6, que es dialecto bisaya, significa corriente de aguas.

La clara significaci6n que muchfsimos nombres de las islas

Filipinas y de sus principales poblaciones tienen en los dia-

lectos malayos, prueba que fueron malayos los primeros

pobladores; y consiguientemente, debieroii hablar la lengua

malaya los negros que, por tradici6n comiin en las Islas

Filipinas, fueron los primeros pobladores de estas.'^

No hay, pues, duda de ninguna clase, acerca de la pro-

cedencia del lenguaje, del cual y hablando del modo de

escribir que tenlan los de Leyte, dice el P. Domingo Ez-

guerra, que lo hacfan de abajo arriba poniendo el primer

rengl6n hacia la mano izquierda. Usaban 17 letras, de las

cuales" tres eran vocales, que equivalfan a las cinco caste-

lianas, y las demas, consonantes.

Y luego para dar a en tender mejor c6mo se usaban

las letras, agrega:



UESEfJA DE LA PROVINCIA DE L.EYTE 507

Aii/^rB,oQXD,c;V)E,c;;nrG,?iH;i>i

Donde idvierce, que b, c, les firvc dc, i: y la, o, de, u,

indiferentiementc, y por cffo fblo fe han puefto la, e, y
la, o. Notienenlaslctras, E, Q_ X^ ni Z, para la,

F, lesfirvela, P, para Q^, la, C yparala, X; y
Z, * la, S, bifayas. Fuera de efto tienen eftas letras par.

ticulares, que para efcrivir, nga, poncn por letra y^

y
para pronimciar, va, ponen U, y para, ya;

\jf^,

Edas pues tre5 lerras,.y todas las oonfonantes, fino it

les pone, coma, 6 punio, ningana ay que no fe pro/iun.

cic con, a, al fin, v.g. ^ ma: 1^ na: ^T* la mas fi a la

letra fe le pone coma, o puntillo arriba pronunciandola

tendra fcntido de, e, 6 de, i> vg. iT^me,
'J^.

nc'J^

li, y fi la coma, o pumillo k puficrc abajo, tendra fen.

tidodc, o, 6 de, u, v.g. yfrno, J^ lu

APENDICE l.o

(1) Pij?afetta en su Primo Viaggio intorno al mondo,\2.
llama Humiuiii y dice que la denominaron Aquada de las

huenas seUales, por que en ella encontraron dos manantia-
les de agua limpisinia, .y vieton oro por vez primera en
estos pafses. Dice que abundaba en ella el coral bianco,

y que habla arboles corpulentos, cuya fruta, un poco mas
neauf^fSa que la ahnendra, se parece al pifidn, y tambi^n
gran variedad de las palraeras, unas buenas y otras .malas.
Describe la palmera que produce el coco.

En esta isia f ueron bien recibidos los de la escuadra de
Magallanes, como puede verse por estos parrafos:
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"Los naturales tomaron mucha familiaridad con noso-

tros y admitimos con gusto su trato, porque parecfan bue-

nos y resi)etuosos; por ellos supimos los nombres de mu-

chas cosas y de las islas vecinas. Para honrar a niiestro

general lo llevaron a sas barcas y le ensellaron sus raer-

cancfas, que eran clavo, canela, pimienta, gengibre, nuez

moscada, corteza de idem, oro y otras cosas; nos dijeron

que esos productos los hay en las islas a donde nos di-

rigiainos. El capitan general tambien les invit6 a ver nuestro

barco, y les enseli6 cuanto habfa de notable y nuevo para

ellos. Cuando se disponian d volver a tierra, hizo disparar

un caQonazo y se asustaron tanto, que rauchos se quisieron

arrojar al agua para huir; pero logramos tranquilizarlos,

asegurandoles que nada tenfan que temer. Despues de este

incidente se njarcharon, pidiendo
,
antes la veni^, con mu-

cha gracia y finura, asegurandonos que volverfan como

antes nos habfan prometido.

''Los naturales cumplieron su promesa, pues el vier-

nes 22 de Marzo volvieron en dos barcas, trayendo cocos,

naranjas, dulces, vino de pal ma y un gallo, como muestra

de que conocian la especie; todos se manifestaron muy
contentos de vernos. Les compramos todo lo que habfan

trafdo. El seQor de ellos era anciano, tenia la cara pin-

tada y llevaba aros de oro en las orejas. Los demas lie-

vaban brazaletes de oro y pafiuelo arrollado a la cabeza."

El Dr. Barrows en el Censo (T. I p. 443) y en su

trabajo Historia de la poblacidn, le llama Homonhon, Malhon

6 Jomonjol, palabra esta ultima, que toma de los PP. Bu-

zeta y Bravo, quienes al hablar de ese sitio, dicen: "Jo-

monhol 6 Jomonjol islita adyacente a la de Leyte y adscrita a

la prov. de ^sta; sit. entre los 129^ 18' long., 129^ 27' id., y los

10^ 37, lat., 10^ 48' id.; tiene de N. O. a S. O. unas

4 Leg. y como t de N. E. a S. E, Su costa oriental

es de muy diffcil arribo por los muchos bajos y escdllos

que se hallan en sus aguas.»

Ultimamente en 1908, la razon social World Bool Com-

party, ha publicado un mapa de Pilipinas y sefiala este sitio

con el nombre de Homonhon.
El trabajo de Pigafetta fu6 encontrado por el Dr. Carlos
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Atnoretti en la Biblioteca Ambrosiana de Milan, formando

un tomo hecho con buena escritura, del tamafio de Om 274

por Om. 208. Amoretti ha publicado las dos ediciones

siguientes.:

Prima viaggio intorno al globo terracgueo ossia raggua-

glio della navigazione alle Indie Orientali per la via d'OccU

dente fatta dal cavaliere Antonio Pigafetta, patrizio vicentino,

sulla squadra del capit. Magaglianes negli anni 1519—22. Ora
puUicato per la prima volta, tratto da un codice M. S.

della Biblioteca Ambrosiana di Milano t corredato di note da

Carlo Amoretti dottore del Collegia Ambrosiana. Can un tra-

sunto del Trattato di navigazione della stessa autare --In Milano,

MDGCC. Kella Stamperia di Guiseppe Galeazzi De tamafio

4^ con 237 pp. 16 pianos y varias cartas.

Premier voyage autour du monde sur V escadre de Ma-
gellan, pendant les annes 1519, 20, 21 et 22; suivi de V ex-

trait du Traite de navigation du menu auteur\ et d'une no-

tice sur le chevalier Martin Behaim, avec la Description de

son globe terrestre. A Paris H. J. Jansen, Van IX.—De
419 pdginas, con cartas y Idminas.

Antoine Fabre tradujo al francos el trabajo de Piga-

fetta, sacado de un ejemplar manuscrito que su autor ha-

bfa entregado d la reina de Prancia Luisa de Saboya.

En el tomo IX publicado por Ch. Sehefer en Paris

eu 1888 del Recueil des voyages et de documents pour ser-

vir d I 'Jiistoire de la geagraphie depuis le XIII siecle jus-

qu^a la fin du XVI siecle se transcribe esta relaci6n.

Giovanni Battista Ramusio, en 1550, hizo un estracto

de lo traducido por Pabre.

Maximiliano Transilvano en 1522 hace una relaci6n

breve del viaje de Magallanes

Pedro Martir de Angleria, en Londres 1555, hizo una

relaci6n del viaje de Magallanes, titulandola The decades of
the Xew World or West Indies Written in the latine tongue.

En 1899 Manuel Walls y Merino, public6 en Madrid

con el tftulo Primer viaje alrededor del munda, el relato de

Pigafetta con notas.

Lord Stanley of Alderley en 1874 tradujo al ingles la

relaci6n de Pigafetta.
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Herrera Tprdesjllas transcribe aquella narraci6n en su

Hisidria general de /os hechos de los castellanos en las Mas
y tierra firme del mar Oceano.

Pr. Gaspar ^le San Agustfn en sn Conquistas de las

Islas Filipinas, ^Manija 1698,, i>ublica el extracto de Ramusio.

En 1769 Casinairo de Ortega .public6 en Madrid la tra-

ducci6n de Fabre.

En Coleccidn de vlages, Londres 1775, incluy6 Alexan-

der Dalrymple,. el de Magallanes, tornado indudablemente

de Herrera.

La traducci6n de Amor^ti fue a su vez traducida al ingles

en Coleccidn de viajes, Londres 18i2 (Tom. XI) y luego eti

1854 reprodujo esa traducci6n en franees Eduard Charton.

Diego Barros de Arana, ^\\ Vida y viaje de Magallanes,

1864, hace una biograffa de aquel notable navegante.

. El sabio chileno Jose Toribio Medina en el torao II

de su Coleccidn de documentos para la Historia de Chile,

1888, tonaa la traducci6n de, Fabre.

P. , H. H. Giiillenard en Vida de Magallanes y primer

viaje de circumndvegacidn publicado en Londres, hace una

muy curiosa biografia del c^lebre Alaiirante.

Andrea da Mosto public6 Raccolta di documenti 4 studi,

Roma, 1894, con motivo del cuarto centenario del descu-

brimiehto de America, tratando todas las cosas consideradas

en la edici6n mas litil de la relaci6n de Pigafetta.

Ultimamente James Alexander Robertson public6 J/ia-

gallanes Voyage Around of World hjj Antonio Pigafetta, Cle-

veland, U. S. A., 1906, dando el texto en italiano y en

ihgies de la c6lebre relaci6n de Pigafetta.

(2) Voy d dar cabida aquf a un curioso trabajo que

para mi revista Biblioteca Kacional Filipina^ me cedi6 en

Octubre de 1909 mi ilustrado comprovinciano, el entonces

diputado por Leyte Sr. Jaime C. de Veyra.

'*Limasawa se ha escrito de varies modos-en raapas^

relaciones de viaje, documentos ^ historian, Huoiguas y mo-

dernas. Como ha sido uno de los primeros nombres fill-

pinos con que tropezaron los espafioles, en la 6poca del

descubrimiente y ocupaci6n de Pilipinas, fu6 repetido, Ilevado

y trafdo en las crdnicas.
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Limasaoa, Limasaua, Limasana, Limasava Limasagua^

Diniasaua, Dimasava, Dimasagua, Simasaua, Masau(t:''en al-

giina de estas » formas lo vereraos consignado en los au-

tores. Veamos algunos de el los:

Bn Manila: LIMASANA, nombre de una calleja, trans-

versal ,a la de San Sebastian, distrito de Kiyapo.

Murillo Velarde: LIMASAVA 6 DIMASAVA. 'Iflita

al PoiiientQ de Panaon. Aquf lleg6 Magallanes, y el Sel,-'

ftor de la Ifla 'le agaffaj6, y guid hafba Zebii, y alll f6

h^\xt\t6'\ : {(reographia Histdrica, tomo VIII, pag. 69; Ma^
(Irid; 175L) ...

J. Mallat: LIMASAGUA. (Mapa que acompafia a su

obra lies Philippines, 1846.)

Deb mismo rnodo se halla escrito en Buzeta y Bravo
[Diccionario Geogrdfico-Estadistico-de las Mas Filipinas: tomo
II, pag. 162; Madrid, 1850), en Enrique D. Almonte {Dis^

trito de Leyte\ Bosquejo topografico; Madrid, 1898), y ea

el Censo de las Islas Filipinas, hecho en 1903 por el Go-

bierno de los Estados Unidos (Washington, 1905; tomo I,

pags. 445 y 446.)

P. Redondo: SIMASAUA ^Breve reseUa de la Didcesis

de CeM: Manila 1886, pag. 205.)

Isabelo de los Reyes: DIMASAUA, el cual menciona
tambien haber visto en otros autores Limasaua, Masaucf. y
Simasaua. (Las Visayas en la ipoca de la Conguista. Manila,

1889.)

Costumbre local dela isla: MASAUA, 6 mejor, MASAWA.
El P. Murillo Velarde, sabio cosm6gr':^fo, el mas com-

petente entre los espafloles que habfa en estas Islas, y
el primero que hizo un mapa entero de Filipinas, grabado
por Nicolas de la Cruz Bagay en 1744, puso Limasava 6

Dimasava. Esta escritura parecfa correctsi y apropiada

eatonces. Es impreso de aquel tiempo a falta de un
signo en ^la ortograffa castellana, propio para el sonido

de u haciendo de consonante (la wa ue nuesiros dfas),

vese ordinariamente trascrito tal sonido con v, dandosele

un oticio convencional, local de las lenguas en Filipinas,

distinto en su valor en espafiol. Olaramente aparece e$ito

en la trascripci6n del sonido representado por la aludiidl^
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letra de los antiguos alfabetos filipinos, como \o hacen

los PP. Francisco Ii6pez, Esgoerra, Gaspar de San
Agustfn, Mentrida, Martinez Vigil y Minguella, SiDibaldo

de Mas, Isabelo de los Reyes y el abate Fabre, seg<in

los estudios de Pardo de Tavera y el P. Marcilla.

Limasana y Simasaua no son mds que erratas deri-

vadas de la foroia engafiosa de la 2/ y Z mannscritas,

que fdcilmente se confunden, respectivamente, con la n y
la S. La sflaba gua^ en Limasagua 6 Dimasagua, pro-

viene tambien de la indefinicidn entonces de) sonido de

u^ ejerciendo oficio de consonante, que ahora representamos

adecuadamente con la letra w^ Di, en Dimasagua, no es

mds que equivocaci6n de oidoT^al percibir mal Z^naasawa.

He consignado que la pronunciaci6n abreviada Masawa,
mehcionada por Isabelo de los Reyes, tiene su apoyo en

una costumbre local. He estado personalmente en la isia

y en el barrio de Burgos (antes Tamulayag, hasta su

ereccidn en pueblo civil autorizado por el Gobierno revo-

lucionario en 1900), correspondiente al Municipio de Ma-

litbog, Leyte, y situado frente d Limasawa: la gente que

va y viene de Leyte a aquella islita, por brevedad, ra-

pidez y comodidad, usa Masawa.
Puede decirse que el primer europeo, que transcribid

el nombre de Limasawa, fue Pigafetta. No conozco su cr6-

nica del viaje acompaflando a Magallanes y asistiendo i

la muerte de 6ste en Maktang (Mactan), Prima viaggio in-

torno al globo terrdgueo^ aunque he lefdo cien pasajes del

mismo, citados por varios escritores. En Js,gor (Viajes por

Filipinas: (versi6n de S. Vidal, pag. 230; Madrid, 1875»

aparece esta nota:

**(120) En el mapa de Pigafetta se representa esta isla

(Leyte) dividida en dos partes, llamando a la septentrional

Baibay y a la meridional Ceylon. Al preguntar Magallanes

en Massana {Limasana) acerca de los puntos comerciales mds

importantes, le citaron Ceylon (6 sea Leyte), Calagan (Oa-

raga) y Zubu (CebuV'.

He subrayado Massana y Limasana. De modo que te-

nemos d Pigafetta, no solo consignando el nombre de Ma-

ssana, sino dibujando un mapa de la islita. Como 61 venla
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en la armada de Magallanes, no hay duda de que fu^ el

primero 6 uno de los primeros en recoger este nombre
filipino.

La Isla de Limasawit aparepe en el Censo do las Islas

Filipinas (pag. 295) con cinco mi I fas cnadradas de exten$i6n.

Su situaei6n, al Sur de Le^'te. Segiin un piano que acabo

de obtener de la Oficina de Costas e Inspecci6n Geodesica,

su descnpci6n exacta es: entre 9^ y 13' y 9^ 58 latitud

Norte, y los 123^ 03V y 123^ 05' longitud Este del meridiano

de Greenwich. Un minucioso reconocimiento ha sido prac-

ticado por la oficialidad del guardacosta "Romblon" bajo

la direcci6n de Mr. E. A. Prigenhart, el mes de Junio, 1903.

Hist6ricamente, oigamos al Dr. David P. Barrows, en

la monografia que escribi6 para el Censo, parafraseando a

Pigafetta:

"Ahora debemos notar que la poblaci6n de las islas

Visayas era muy escasa. Pigafetta dice que el los perma-
necieron ocho dias en la isla de Homonhon. A pesar do

los artlculos atrayentes que se les ofrecieron en canje, los

nativos trajeron muy pocas provisiones. Tddo lo que so

obtuvo fue unos cuantos coc^ s y naranjas, vino de palma

que ellos llamaban arak, dandole el nombre Hindu y uno

6 dos polios. El dla 25 {^de Marzo, 1521) la flota se hizo

a la vela otra vez y pas6 por cuatro islitas desiertas, y
hasta la noche del 28 no volvieron a ver fuego, y al di-

rigirse hacia dicho fuego, llegaron a la islita de Limasa-

gua. En esta isla habdi una aldea y alif encontraron a

dos caciquesreyes como les llama Pigaffetta, dice que sus

nombres eran Raja Calambii y Raja Siagu. Es evidento

que las palabras mahometanas data y sultdli aiin no habian

sustituido el tftulo indo de Rajd. Estos dos caciques no

tenlan sus residencias en Limasagua, sino en la isla do

Mindanao, uno en Batuan y cl otro en Calagan, siendo

probable que este ultimo lugar fuese Cagayan de Misamis."

De paso, consigno ini creencia contraria a la del Doctor

Barrows, sobre este ultimo punto: Calagan no es mas que

Caraga, que mas tarde se hizo provincia y ahor,a es la

misma de Surigaw (Vease Buzeta y Bravo, tomo I, paginas,

205 y siguientes). El vino, en el bisaya de Samar y Leyte^
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es alaJcsiw: drak 6 dlalc es tagalo. Homonhon, que es \%

islsC donde tal vino se obtuvo, estd, entre la parte Sur de

Sdmar y la costa oriental del Le.yte, frente d la bahla de

San Pedro y San Pablo.

En otra pagina del Censo (448) se lee; "La islita de

Limasagua, que Jiahia sido muy papulosa en tietnpo de Ma-
gallanes, e$taba casi desierta

*

'Contiene—escribi6 Legazpi—
menos de ^0 babitantes."

Los PP. Buzeta y Bravo, en la obra citada, dicen:

''LIMASAGUA": islita adyacente a la costa S. de la isla

de Leyte en la parte interior del estrecho de Surigao: en

el la encontr6 Magal lanes unos hab. de caracter pacffico y
generoso, que facilitaron cuanto necesitaba, y premi6 sus

servicios concediendo a su jefe el tftulo A^ princip3. Desde

este punto sali6 aquel ilustre caudillo para tomar posesi6n

de la isla de Mindanao en nombre de la corona de Espafia,

y despues el prlncipe de Limasagua le acompafi6 hasta

la isla de Cebu, donde gobernaba un pariente de aquel in-

dio. Hoy esta isla se haTla desierta.''

Esto, en 1851, fecha de iaipresi6n, del ''Diccionario

Geografico-estadistico-hist6rico",

Limasawa tiene dos barrios 6 'Visitas": Triana y San

Bernardo. Estos nombres denotan su formaci6n bajo los

espafioles. La primera correspondfa al pueblo de Malitbog

y la segunda al de MacCrohon: de modo que, poHtica y
espiritualmente, la administraci6n de la islita estaba dividida,

perteneciendo a dos pueblos distintos. Cuando Tatnl4tag

se habla erigido en municipio, se le incorporaron los barrios

"de Triana y San Bernardo. Vino la dominaci6n americana,

y esta organizaci6n no se tuvo en cuenta; pero, al ser de-

vuelto Triana a Malitbog, debi6 de seguir su suerte San
Bernardo, dejando de corresponder a MacCrohon, de modo
que cuando en 1903 se verific6 el Censo habfa desapare-

cido este barrio, no figurando mas que Triana, perteneciente

a Malitbog, con 882 babitantes. Esta cifra coincide con los

calculos hechos aflos antes, que asignaban unos 600 babi-

tantes a Triana y unos 300 a San Bernardo.

Si pudiese parecer veroslmil lo atribufdo a Legazpi,

^firmando que, Limasawa estaba casi despoblada, no asl lo
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consignado por los PP. Buzeta y Bravo. Los datos que
recoge el P. Felipe Redondo, en su mencionada obra, casi

son del mismo tiempo que los de aquellos padres, y el

ultimo cita como pobladas las visitas de San Bernardo y
Triana, con iglesias de materiales ligeros y cementerios.

Con cementerios: sabido es el sentimiento de arraigo que
tienen los filipinos, poco aficionados a las aventuras n6-

madas, pues aun tratandose de los boholanos que viajan

durante meses, vuelven luego a su pals en cuanto ban hecho
negocio 6 algunas economlas.

Hay bistoriadores que citan a Bagkaw 6 Magkaw, como
el r^gulo de Limasawa, cuando el arribo de Magallanes.

Debi6 de ser ya viejo, para tener dos hijos tambi^n re-

gulos en Batuan (Butuan) y Kalagan (=Calagan=Caraga,

hoy Surigaw). Y de ilustre linaje, cuando estaba emparen-
tado con el >ey de Sebii.

Aunque no general, era entonces tolerada la poligamia:

el P. Chirino (antes de 1604) menciona los esfuerzos que
hacfan los misioneros en la isla de Leyte para reducirla.

El nombre Limasawa deriva de limayasawa^limd ig asawa=
hombre de cinco mujeres. Ign6rase si este sobrenombre 6

apodo lo llevarla el mismo Bagkaw, 6 serfa del fundador
del pueblo 6 rancherfa, quedandose luego como nombre de

la islita. Por este motivo, la escritura mas propia y co-

rrecta para este nombre es Limasawa: de Limasava, sin-

copando Zimaj/^asawa, y asf lo he propuesto a la Junta

Filipina de Nombres Geogrdficos.

Anticipandose a mf, el mapa editado por ''The World
Book C9" de Nueva York, revisado por un Coraite com-
puesto del Dr. T. H. Pardo de Tavera, Dr. N. M. Saleeby,

C. Everett Conant y Emerson B. Christie en 1908, esta-

blece ya Limasawa.

Para terminar: como Gobernador de Leyte visite el

barrio de Triana en 1907. Encontre poca gente en la po-

blaci6n: mi visita era iiiesperada. Antes,* habfa tratado

mucho con el principal vecino del mismo, Sr. Vicen'te Ley-

son, dueSo de la mejor casa alia y una banda de miisica.

No habla cuarenta casas, casi todas de cafia y nipa. Apenas
he visto llanuras. Su producci6n principal esabaka y maiz.
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El literal es acantllado. Suponen los de Limasawa que

la base de la isliba es menor que su superficie, pues ea

las fuertes rachas del Sudoeste 6 de algiiii baguio, la tierra

tiembia 6 se conmueve. No estaria de mas se haga un

cstudio topografico—geoI6gico para determinar el grado de

seguridad que la islita puede \)flecer a sus habitantes, pues

creo que 832 i^ersonas, que moran en ella, merecen ser

protegidas contra algiin cataclismo que pudiera hacer po-

sible se trague el mar la hist6rica islita con todos sus

hibitantes, cotno i^a ha ocurrido en algunas islas de la

Oceania.

Para dar idea de la civili^acidn que entonces existfa

on el pais y siendo Limasawi, como dice el Dr. Pardo de

Tavera en su valioso trabtjo Notas pira una cartografia

de Fllipinas que public6 culture filtpina, la primera tierra

del archipielago tilipino en donde Magallanes puso su

plantn, vamos a transcribir nor el interes que tiene lo que

acerca de la estancia en Limasawa del insigne navegante
portugues dice Pigafetta:

>La noche del 28 se vi6 fuego en una isla y hacia

clla hicimos rumba a la maQana siguiente; luego supimos
que se llamaba Massaua. Estando ya cerca de ella vimos

una barquilla de las que llaman baloto en que iban ocho
liombres que se dirigfan a la capitana. Un esclavo del ca-

l)itan general, natural de Sumatra, llamada en otro tiempo
Tapabrana les habl6 y le entendieron; les dijo que se

acercaran al barco, pero lejos de hacerlo asf, permanecieron
a buena distancia. Al apercibirse de su desconfianza el ca-

pitan general, les tir6 al agua un gorro encarnado y otras

bagatelas atadas a una tabla. Lo recdgieron todo y muy
contentos se fueron a todo remo para avisar a su rey como
no tardamos en saber.

>Unas dos horas habfan transcurrido cuando vimbs dos

balangais que asi se llaman sus barcas grandes, llenos de

hombres que vernian hac'a nosotros. En la mayor iba el

rey bajo un toldo de esterilla; llegados que hubieron a

distancia de ser olJos, el esclavo antes citado les habl6 y
el rey le entendi6 porque en aquellos |)afses el rey sabe

mas lenguas que sus siibditos; mand6 que ocho de los su-
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yos subieran i, la capitana y el permaneci6 en el balan-

gai. Pueron muy obseqiiiados por Magallanes y a todos les

regal6 alguaos objetos, lo que visbo por el rey, quiso tam-

bieri regalarle una gran taza de oro y una cesta llena de

gengibre; el general le hizo saber que lo agradecfa mucho
pero rehus6 el presente. Por la tarde todos nuestros bar-

cos se aproxiraaron a la costa y fondearon cerca de la po-

blaci6n en que el rey tenia su residencia.

>Al dia siguiente que era Viernes Santo, e\ capitan

general envi6 a bierra el esclavo qu€ nos servfa de int^r-

prete para suplicar al rey que si habfa comestibles para

nosotros, que dispusiera los trajesen d bordo que serfan .

bien pagados, pues habfamos llegado a la isia como amigos

no como enemigos. En cuanto se enter6 el rey de este

recado vino a la capitana con seis li ocho de los suyos;

al ver al capjtan le abraz6, le present6 tres vasijas llenas

de arroz y dos grandes doradas; recibi6 aquel un vestido

de p^fio encarnado y amarillo hecho a la turca y un go-

rro encarnado muy fino; a los acompafiantes se les dieron

espejos y cuchillos, y a todos se les sirvi6 de comer.

Bntonces el rey por medio del interprete dijo a Magallanes

que deseaba ser con el casicasi, ^sto* es, hermano, a lo

que este le contestd que bimbien era ese su deseo. Despu^s

le ensend pafio de varios colores, telas, corales, otras mer-

cancias, y tambien toda la artillerfa que hizo algunos dis-

paros que causaron gran susto a aquel la gente. Tambien

hizo que uno de los nuestros se pusiera la armadura com-

pleta y que otios tres le acometieran con espadas y pu-

fiales; qued6 muy sorprendido el rey al ver que no podfan

herirle y por medio del esclavo dijo que un hombre asi

podia muy bien pelear contra ciento; a lo que contest6 el

capitan que tenia en cada barco 200 hombres armados como

aquel. Le ensefi6 tambien separadamente la coraza, el es-

paldar y la rodela, haciendole ver c6mo se ponla cada

piftza. Le acompafi6 luego al castillo de popa, y poni^ndole

a la vista la briijula y la carta, procur6, valiendose del

interprete, explicarle como habfa encontrado el Estrecho jr

llegado hasta allf despues de estar muchas lunas sin ver

tierra, relato que asombr6 al rey. Al despedirse para marchar.
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rog6 al capitdn que permitiese le acorn pafiaseri algnnos de

los nuestros para que viesen lo que ellos tenfan; habiendo

accedido fuimos otro y yo.

>Cuando llegamos a tierra el rey levant6 las manos
al cielo volvi^udose a nosotros que le imitamos 6 igual-

mente los que, iban con el; me cogi6 d6 la rnano y uno

de los principales hizo lo propio con tni cotnpaflero, coii-

duciendonos a un cobertizo de cafias donde habfa un ba-

langai de 80 palmos de largo, semejante a una galei-a; nos

sentaraos a popa, y allf hablaraos, por seQas se entiende,

pues no teniamos int^rprete. Los del sequito del rey per-

manecieron en pie armados de espadas, dagas, lanzas y

tarjas. Trajeron un plato con carne de cerdo y una gran

vasija llena de vino, del que a cada bocado bebia una

taza; si se quedaba algo en esta, lo que ocurri6 pocas ve-

ces, vertfan el resto en otra vasija. La taza del rey es-

taba siempre cubierta y en el la solo bebiatnos ^l y yo;

antes de beber alzaba las manos al cielo, despues las volvfa

hacia nosotros, y al tomar la taza con la mano derecha,

la izquierda la dirigfa hacia mi, cerrada en tal actitud,

que la primera vez crei que me iba a dar un pufietazo; asf

liermanecfa mientras bebia y yo le imitaba en esa panto-

mima; observe que todos los deraas hacfan lo mismo con

el compaQero que tenfan al lado. Con estas ceremonias

que ison entre ellos sefiales de amistad, raerendamos y no

tuve mas remedio que comer carne en Viernes Santo.

>Antes que Uegara la hora de cenar, regale al rey varias

cosas que al efecto habfa llevado conmigo, le pregunte el

nombre de otras varias, y io escribf; me miraban todos

admirados cuando lo hacfa, y mas aun, al oirme repetir

leyendo las palabfas que me habfan ensefiado.

>A la* hora de cenar trajeron dos grandes platos de

porcelana, uno con arroz y otro con carne de cerdo en salsa;

eu la cena se repitieron las mismas ceremonias que en la

merienda. Terminada aquella, fuimos al palacio del rey que

es' una especie de pajar cubierto con hojas de platano y de

palma; sbstenido por cuatro piezas de madera; el pi so esta

elevado isobre la tierra, sieado por tanto necesaria escalera

para Uegar a el.
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>Una vez alli reunidos, sent6.se el rey sobre una estera

de cafla con las piernas cruzadas a la manera de los sas-

tres en el banco; al cabo de media hora nos sirvieron otro

refrigerio que con.sisti6 en pescado asado partido en trozos,

gengibre y vino. Tomandolo estabamos, cuando lleg6 el

prfncipe heredero y el rey le hizo sentar a nuestro lado;

trajeron entonces pescado con caldo y arroz, y tuvimos que

comer tambi^n en compafiia del prfncipe. Mi compaQero bebi6

tanto, que se embriag6.

>Para alumbrarse usan una especie de hach6n quecon-
feccionan con hojas de pal ma impregnadas en la resina

llamada anime, y luego retorcida; poco despuds de cenar,

el rey hizo seflas de que queria irse a descansar, y asi

lo hizo, coino tambien. nosotros. Dormimos sobre una

estera de cajBLa al lado del prfncipe, teniendo por almohada

un Ifo de hojas,

>A la mafiana siguiente vino el rey a buscarme para

desayunar y tomandome por la mano, me llev6 a la habi-

taci6n en que habfamos cenado; pero vimos que llegaba

el bote de a bordo a buscarnos, y nos fuimos en seguida.

El rey estaba de muy buen humor, y al embarcarnos nos

bes6 la mano y nosotros besamos la suya. Nos acompali6

al barco un hermano del rey que tambien lo era de otra

comarca, y vinieron con el tres hombres. El capitan ge-

neral le invit6 a desayunar con nosotros y le regalo mu-

chas cosas.

>Este rey nos dijo que en su pafs hay pedazos de oro*

del tamaflo de las nueces y aiin como huevos; lo encuen-

tran escarvando la tierra. A causa de esta abundancia^ son

de oro todos los vasos que usan y algunos adornos de sus

casas. El iba adornado conforme al uso de su pais, y era

el hombre mas hermoso de cuantos hemos visto por estas

tierras. Sus negrfsiraos cabellos los Uevaba sueltos sobre la

espalda; un velo de seda cubrfale la cabeza y aros de oro

pendian de sus orejas; de la cintura a las rodillas iba

cubierto con una tela de algod6n bordado en seda y de

su costado pendfa una daga con gran empuQadura de oro

y la vaina de 'madera labrada. En cada diente tenia tres

manchas de oro^ de manera que al parecer la dentadura
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estaba engarzada en oro. Era su color aceituno, iba pin-

tado, y olfa a estoraque y a benjui.

^Reside ordinariamente en una isla en que estan si-

tuadas las poblaciones de Butuan y Calagan; cuando los

dos reyes quieren coiiferenciar y estar reunidos, vienen

a esta isla de Massana en que estamos. El primero se

llama Raja Calambu y el segundo Raja Siagu.

>E1 domingo, ultimo dla de Marzo, que era la Pascua,

el capitan general envi6 muy temprano a tierra el capellan

con algunos hombres, a fin de que preparase lo necesa-

rio para decir misa. Pue con ellos el interprete, con en

-

cargo de Kicer presente al rey que ibamos a desembarcar

pero no para comer con el, sino para cumplir un deber

religioso. Enterado el rey de esta misiva, envi6 a bordo

dos cerdos muertos.

>Puimos a tierra unos 50 sin armadura, pero con ar-

mas, y lo mejor vestidos que pudimos. Antes de atracar

los botes a la orilla, los barcos dispararon seis calionazos

en selial de paz. Al saltar a tierra, los dos reyes que

estaban esperandonos, abrazaron al capitan general, le lii-

cieron colocar entre ellos, y fuinios formados hasta el lu-

gar en que se habia de celebrar la misa, que era cerca

de la playa.

>Antes de empezar el Santo Sacriticio, el Capitan

general roci6 a los dos reyes con agua almizclada. Al

ofertorio, los dos reyes adoraron la cruz como nosotros,

pero no hicieron ofrenda; a la eievaci6n se arrodillaron,

permaneciendo con las manos cruzadas imitando nUestra

actitud; ent6nces se dispar6 un fusil desde tierra, que era

la sefial convenida, y los barcos hicieron una salva gene-

ral. Terminada la misma, comulgaron algunos de los nues-

tros, y el capitan general dispuso que la gente hiciera

<lurante un rato el ejercicio y el manejo de la espada,

espectaculo que agrad6 sobremanera a los reyes

>Hizo despues traer una cruz con clavos y corona, y los

islefios siguiendo nuestro ejempio, la reverenciaron; por

medio del esclavo dijo el rey ser la cruz la ensefla

que de orden de su Emperador debfa implantar por las

tierras que recorriese, y que iba a dejarla en aquella isla,
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lo que serfa ventajoso i)ara sus habitantes, pues si llega-

ban por alii otros barcos nuestros, conocerian que otros

habfan estado como amigos y no les harfan ningun dafio

ni tampoco a sus propiedades, y que si acaso detenfan a

alguno, lo dejarfan en libertad en cuanto les hiciesen ver

la cruz. Que esta se iba a colocar en el monte mas alto

de los contornos, para que todas las nnafianas la adorasen;

que haciendolo asi, ni los truenos ni los rayos, ni las tem-

pestades, les ocasionarlan desgracias. Los reyes dieron las

gracias por estas advertencias, y ofrecieron hacer cuanto

les habia dicho el capitan general.

>Este les hizo preguntar si eran moros 6 gentiles y
cuales eran sus creencias, a lo ^ue respond ieron que no
adoraban nada en la tierra, pero sf a un Dips que llamaban

Abba y al nombrarlo, levantaron las manos y la vista al

cielo, cuya respoaesta fue de gran consuelo al capitan. Aper-

cjbido de su contento el primer rey (Raja Calambu) alz6

las manos al cielo, y dijo que deseaba ocasi6n para de-

mostrarle el aprecio que hacfa el sentla. El interprete le

pregunt6 c6mo habfa venido. tan poco provisto de vituallas,

a lo que repuso que porque no residfa allf, a donde iba,

solo a cazar, 6 para ver a su hermano; que su casa y la

de su familia astaba en otra isla.

>EI capitan general le ofreci6 su gente y sus barcos

si tenia enemigos que combatir, a los que destruirla 6

los reducirfa a su obediencia; contest6 el rey que tenfa

efectivamente enemigos. pues lo eran los habitantes de

dos islas; manifest6 su agradecimiento por la oferta, pero

que no era ocasi6n entonces de ir a ata carles. El capitan

le dijo que si el Sefior le permitfa volver a verle, vendrfa

con tanta gente que en" poco tiempo someterfa las dos

islas.

>De acuerdo con los reyes, se convino en que des-

pues de comer volveriamos a fijai- la cruz en el monte;

abrazaron aquellos al capitan y nos yolvimos a bordo;

antes de embarcar form6 la gente en la.„ orilla e hizo 'una

descarga con los mosquetes.

>Terminada la comida volvimos a tierra vistiendo ar-

madura; los reyes nos esperaban en la playa desde donde
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nos (lirigimos todos haoia la cumbre del monte mas alto

que por allf habla. y en ella se implant6 la cruz. Todos

nosotros rezamos un Pater Noster y Ave Marfa, y en-

seguida regresamos a la playa atravesando unos campos

labrados: entramos en el balangai en donde el rey nos

hizo servir una buena merienda.

>E1 capitan general habla tornado noticias de las islas

que en mejores condiciones podria hacer acopio de vf.

veres a cambio de sus mdrcaderias, y le dijeron que eran

tres: Ceilon, Calagan y Zubu, siendo esta ultima la mejor,

y le ofrecieron practices para Uevarnos a ellas. Termi^

nada la funci6n de la cruz, el capitan fij6 e! dfa siguiente

para nuestra partida. m^ginifestando lo mucho que sentfa

abandonar aquella tierra, pero que asf lo queria su mala

suerte. Acept6 los practices proinetiendo tratarlos cual a

si propio, y ofreci6 dejar uno de los nuestros en rehenes.

>Asistieron los reyes^ pero la mafiana siguiente cuando

nos disponlamos a marchar, el ley Calambu nos envi6 &

decir que el podrfa venir con nosotros, sirvi^ndonos de

practice, si le esperabamos unos dfas que necesitaba para

recojer su cosecha de arroz y otros productos de campo,

y suplic6 al capitan que si le dejaba algunes hombres

para auxiliar las faenas, acabarla mas pronto. El capitan

general accedi6 a todo; fueron los hombies a tierra, pero

nada pudieron hacer, porque los reyes se pasaron todo

el dla durmiende, sea porque estuvieran erabriagados por

haber bebido mucho el dfa anterior, 6 que se sintieran

alge indispuestes. Pero se trabaj6 en los dfas siguientes,

y qued6 hecha la recelecci6n.

>En los dfas que estuvimos en Massana pudimos ob-

servar las costumbres de aquelles nktiu'ales. Se pintan la

cara y el cuerpo, van desnudos cubriende tan sole sus

partes con tiozo cte tela, son muy bebedores, las mujeres

van (*ubiertas de cintura abajo con tela de arbel, tienen

negro el cabelle, y tan largo, que a algunas les llega al

suelo; en las orejas llevan anillos y pendientes de oro.

Todos mastican casi constantemente un frute \\ *a mn^do areCd

semejante a una pera; le cortan en cuatro pedazos, lo euv

vuelven con hejas del artel (que llaman betel) mezclaldo con



RESEffA DE LA PROVINCIA DE LEYTE 523

un pocp de cal; dichas hojas se parecen a las de morera;
dicen que les refresca el coraz6n y que morirfan si de
jasen de usarlo.

»Los animales comestibles de esta isla, son, perros, ga-

tos, puercos, cabras y gallinas; los vegetales son, arroz,

mijo, cocps, naranjas, platanos y gengibre. Hay tanibi^n

cera y abunda el oro. Un indfgena ofreci6 una varilla de

oro maciza bastante gruesa por seis sartas de cuentas de

vidrio, pero el capitan no consinti6 que se hiciese el trato,

porque no se formaran idea de que el oro valfa mas que

nuestro vidrio, y las demas baratijas que llevabamos. Otro

nos llevA una cazuela de arroz y algunos platanos, pi-

diendo a cambio un cuchillo; el capitdn le daba dinero

llegando a ensefiarle un dobl6n de oro, pero lo rehus6

prefiriendo el cuchillo.

>La isla de Massana estd a los 9^ 40' lat. N. y a

162^ de la Ifnea de demarcaci6n; dista 25 leguas de lade

Humunu.
>Estuvimos en Massana siete dlas.>

(3) Se ha venido crej^endo que la primera misa se ha

bfa dicho en Butuan y como recuerdo de ella se levant6

en aquel siti6 un monumento, pero ha sido un error el sos-

tener tal aseveraci6n. pues dicha misa se celebr6 en Li-

masawa. El mismo P. Colin en su Labor Evangdica, re-

firi^ndose a ^sto, se expresa asf: '*Y el dia de Pascua de

Plores (31 de marzo), que verdaderamente lo fu^ para Fi-

lipinas, las hizo consagrar (alude a Magallanes) con la ce-

lebraci6n de la primera Missa que se ha dicho y oido en

ellas", y ultimamente el Dr. Pardo de Tavera en su ci-

tado trabajo Xotas para una cartografia de Filipinas, ma-

nifiesta: '*En Limasana {sic), y no en Bntuan, fue en donde

se celebr6 la primera misa en estas regiones. Pu^ la pri-

mera tierra del Archipielago filipino en donde Magallanes

puso su planta, y en ella, el dla 31 de Marzo de 1521 se dijo

la misa que mencionamos. La circunstancia de ser enton-

ces Limasana propiedad del r^gulo de Butuan, en la gran

Islas de Mindanaw. fiie sin duda el origen del error per-

petuado hasta hoy entre los historiadores de Pilipinas, que

consiste en sefialar Butuan como teatro del acontecimiento
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religioso que leferimos. No solo no fu^ en Butnan, como

decimos, segun el testimonio irrecusable de \in testigo pre-

sencial, el caballero Pigaffetta, sino que Magallanos no

lleg6 a Butuan ni a ningun otro punto de Mindanaw, porque,

cuando su escuadra toc6 dicha Isla. fue solo despues de

su muerte ocurrida en Mactan.>

Al lado del convento de San Agustin en Butuan, se

coloc6 esa cruz en la cual se lee la siguiente inseripci6n:

«A1 inmortal Magallanes el Pueblo de Butuan con su

parroco y espafioles en el residentes para conmemorar su arribo

y celebraci6n de la priinera misa en este sitio el dia 8 de

Abril de 1521. Erigido en 1872 siendo gobernador d(^l dis-

trito Don Jose Maria Carvallo.>

Vease adeimas lo que se nienciona en la nota anterior.

(4) Maktan es una islita sitnada al Oriente de Sugbu

que mide 25 millas cuadradas y cuenta en la actualidad

con 8.368 habitantes.

Cuando Magallanes lleg6 a Sugbu, el rey Hamabar no

estaba en bien con el de Maktan, llamado Kalipulapu.

Este, ademas, se neg6 a reconocer al Rey de EspaQa, mien-

tras Zula uno de los princi:>ales de Maktan, envi6 un re-

galo a Magallanes y le mand6 a decir que si le enviaba

gente, atacarfa a su rival, recado este que decidi6 al gran

navegante a ir el rnisnio con tres botes, enapresS- que no

agrad6 al de Sugbu, quien conociendo que el de Maktan

preparaba 6.000 hombres, le aconse]6 que desistiera y que

le d^jara raarchar a el con los 1.000 hombres que tenfa

reunido3. pero Magallanes se sostu\^o en su idea, haciendo

caso omiso de Hamabar y de Juan Sei-rano. que tambien

^ra opuesto a la exi)edici6n.

Magallanes fue herido en la pierna derecha por una

flecha envenenada. y orden6 entonces que se retiraran los

suyos mientras el permanecla en su sitio. Pigafetta refi

riendose a este combate, dice: «Asi continuamos luchando

mas de una bora, hasta que un indio logr6 hei-ir al Ca-

pitan en la cara con una lanza de cafia; irritado entonces,

con la misma ai'rna atraveso el pecho del agresor. Quiso

sacar la es|)ada. peio teniendola aun medio desnuda, re-

cibi6 otra herida en el brazo derecho. Apercibidos de ello
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los enemigos, se abalanzaron contra el en i;ran niimero,

y uno de ellos con una anna senoejante a una cinaitarra,

di6le tan tremendo Solpe en la pierna izquierda, que le

hizo caer de bruces. Los islefios entonces cayeronie en-

cinaa, y con lanzas y con cimitarras, y con cuantas aroias

tenian, le acometieron hasta dejar sin vida a nuestro es-

pejo, nuestra luz. nuestro consuelo, y nuestro verdadero
guia... Mientras los indios le herfan, volvi6 la vista

hacia donde estabamos para ver si lograbamos salvarnos,

pues su obstinado pelear tuvo por solo objeto facilitar la

retirada de los suyos . , . Este funesto combate tuvo lugar

el 27 de Abril de 1521.

>

(5) Entr^ las palabras usadas por los antiguos nave-

gantes, esta que ahora se cita, es de las mas dificiles de

averiguar, y m aun los que de eila ban hecho un dete-

nido estudio, ban llegado a una conclusi6n definitiva.

Hasta la fecha todos los autores que se ban ocupado
del viaje de Magallanes, ban citado Tendaya, Taildaya,

T,end(iyag y Kandaya sin- que concuerd'eii acerca de su ver-

dadero sitio.

Si cogemos los Sucesos, de Morga, anotados por nuestro

Rizal, nos encontranaos con que este insigne compatriota dice:

«Es muy dificil abora, deterrainai- exactamente cual

haya sido esta isla de Tandaya Uamada por aigunos aflos

Isla Filii>ina. Segiin las relaciones del P. Urdaneta, esta

isla estaba muy al Este del grupo, pasando por el me-

ridiano del Maluco. Mercator lo pone en Panay y el P.

Colin en Leyte entre Abuyug y Cabal ian, contra el pa-

recer de otros que lo ponen en Ybabao, 6 Sur de Samar.

Pero, segiin otros documentos de la epoca, no existfa nin-

guna isla de este nombre, sino un principal llaraado Tan-

daya, seQbr de un pueblo situado en aquella parte, y por

no poderse entender bien los espafioles con los Indios de

ent6n(:es. se originarian tantas contradicciones en los re-

latos de aquel tiempo. Vemos en la expedici6n de Le-

gaspi (doc. 1565 Acad, de la Hist.) que mientras los es-

pafioles hablaban de islas, los Indios hablaban de un horn-

bre, etc. Despues de buscar por diez dfas Tandaya, tu-

vieron que raarcharse sin haberla encontrado: <y pasamos
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sin ver a Tandaya ni Abnyo> Parece sin embargo, que los

espafloles continuaron dando este nombre a la parte S. O
de Saraar, llamando Ybabao 6 Zibabao la S. E. y Samar

al norte de la rnisma isla.>

Pardo de Tavera en Kotds para una Cartografia de

FllipinaSy (p. 129): «La isia de Tandaya (hoy Samar) tiene

asi mismo una for*ma mny cercana de la verdadera. De
ella dice el autor (se refiere a Antonio de Herrera en Des-

cripcidn de las Indias del Poniente) «mas famosa de todas

per ser la primera que se descubrio, se llama Pilipinas>

Herrera comete un error porque el nombre de Pilipina se

lo di6 Villalobos a Leyte, y esto mucho tiempo despues

que Magallanes descubriera Samar 6 Tandaya, descubri-

miento que, en todo c^aso, fiie en tiempo del emperador

Carlos V y no de Felipe II en cuyo honor, cuando fue

soberano se apellid6 Filipina a Leyte.>

La Carta Hydrogrdflca y Coreogrdphica de las Islas Fi-

lipinas Manila 1734. del P. Pedro Murillo Velarde, coloca

en la isla de Leyte esta anotacion: <Esta isIa se llam6

Tandaya del Sor de esta tierra que acogi6 a los Espa-

floles alio de 1543.

Nicolaum Visscher en su Carta Indie orlentalls, nee non

insularum Kova descriptio, a Samar llama Philippina vel

Tandaya. A Leyte la denoraina Abuyo, y a Bohol, Leyte.

Ortelio (1570) y Mercator (1578) sefialan en sus cartas

con el nombre de Tandaya^ una pequefla islita que segun

Pardo de Tavera su situaci6n mas bien parece Leyte.

Herrera 1601 la llama Tandaya. lo mismo que Tiri6ii

(1633) y Blaen (1650).

Goronelli (1696) la llama Tandaya d Filipina.

El Juez Norberto Romualdez, en un Concurso de Etimo-

logias, dice en el Xoli me Tangere (Tackloban 24 de Junio

de 1909):

"Que Tendaya, Tanday, Tandag, Tandayag, sean un solo

vocablo es dificil, si no imposible, averiguar. Ditda, sm
embargo, la grande semejanza de estas formas entre si, el

animo se inclina d creer que son una sola palabra de di-

versos rpodosf percibida y escrita. De ser asi, tandayag debe

«er la forma original, pues tiene la garantfa de llevar un
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siffnificado conocidoi porque tandayag quiere decir ballena,

asi como hugdnsisu si^jfiiifica ballenafeo; noinbres en uso desde

el siglo antepasado por \o menos. El P. Delgado en su

Hhtoria de Filipinas, pa<?ina 915, los menciona y les da

estas significaciones respoctivas.

>En vista de la falba de uniformidad por parte de los

antores al seQalar la sibiiaci6a de esta isla desconocida, pues.

inientfas nno la pone inuy al Este del grupo, otro la co-

joca en Panay, otro en Leyte y otro en Samar; y dado

que "sej?un otros dociinaentos" como dice Rizal, no existfa

isla alguna de esta denominaci6n (5no podriamos creer que

efectivamente no existi6 tal isla—no existe hoy dia—ya que

el error, si error es, de creer que Tandayag 6 cualquiera

de sus variantes es isla, halla explicaci6n en la facilidad

con que pudo tenerse por nornbre de isla el que era de per-

sona, de regulo, ^el de Cabalian, como otros autores no

contradichos aseyfuran?"

Blair & Robertson en The Philippine Islands, tarapoco

nos sacan de dudas, pues dicen '*En el camino tenia que

exarainar el pueblo de Tandaya qnie no estaba muy lejos de

donde nosotros nos hallabamos, y otros pueblos de la isla de

Abbuyo. (P 203 T. ID— Por lo tanto se dieron a la vela al ano-

checer, y al dia sii^uiente vieron otn bahia a la cua.l dieron el

nombre de San Pedro, por que era It visoera de la fiesta de

San Pedro de Antioquia. En aquel lugar uno de los indios

principales sobrino de Tandayajy, jefe de la Isla, vino

para verlos. (T. XXIII p. 146.) -Se encuentran perlas

tambien cerca de Tandaya en la isla de Ibabao (p. 285

T. XXXIV.)

Por su parte el P. Colin, parece establecer mejor

este sitio al expresarse asl:

'' ..y aquf mismo es donde en el paraje de los pue*

bios de Cabalian y Abuyog estaua Tendaya, vn principal

seflor de su rfo, y pueblo, que fue touo reiugio y abrigo

de los Bspafioles de la Armada de Villalobos, afLo de.l543.'^

El P. Pastells en una nota (3, p. 151 19 T. de la

nueva edici6n del Colin, Barcelona 1900) refiri^ndose d los

nombres puestos por los de la armada de Villalobos, dice:
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'*.,•..y a Unas islas (Tandaya, Abuyo etc) por donde habla

anda<lo la galeota San Cristobal, Felipinas 6 Philipinas."

Todo hacia que se permaneciera en un mar de con-

fusiones en cuanto a. Tandaya, cuando en la revista Cul-

iura Filipina (num. 12 afio II Marzo
„
de 1912) mi ilustre

com|)Qblano el Sr. Jaime C. de Veyra, public6 un inte-

riBsante trabajo, Tandaya 6 Kandaya, deduciendo de su

triuy curioso y detenido estudio, estas conclusiones:

*'l^ Las primeras fuentes sobre Tandaya se hallan en

ras Relaciones de P. Jer6nirao de Sanctisteban y Garcia

Descalante Alyarado, de la Expedici6n Villalobos (1543).

*'29' En la epoca del descubrimiento de Filipinas por

los espafioles, Tandaya no era nombre de lej^ulo sino de

lUgar.

*'3* Tandaya se ha aplicado constantemente a la isia

hoy conocida por Samar, especialmente a la parte sur-

occidental de la misma.
>4^ Es muy piobable que primitlvameiite haya corres-

pondido el nombre Tandaya a un sujeto, que debi6 de lla-

marse Kandaydg, Kaiidarddy 6 Kandard. tal vez Kangard.
>59' Cuando la escuadra de Legazpi, a su venida

(1565), dobl6 el extremo sur de Ibabaw 6 Samar, vino ori-

llando su costa occidental, fohdeando en una bahia de la

misma costa, 6 en la de San Pedro, en
,
la boca del actual

estrecho de San Juanico entre Samar y Leyte.

>69' El nombre de Filipinas, 6 mejor, Felipinas, adoptado

por la gente de Villalobos, se di6 simultaneamente a Leyte

y Samar, no a Leyte singularmente, y por extensi6n al

archipielago entero.>

Sim embargo, coloco a Leyte como el primer sitio vi.si-

tado por los Adelantados, teniendo en cuenta que Leyte y

Samar estuvieron ambas provincias refundidas en una sola

con la denominaci6n de la primera, durante el principiode

la dominaci6n hispana. Hay ademas para mi otra raz6n,

en suponer que el Tandaya tantas veces citadp, fuera

Leyte, y es la relaci6a de Legazpi que se inserta en la

Coleccidn de Documentos indditos de Ultramar,, pubHcados

por la Real Academia de la Historia, con e\iii\x\Q De las

Islas Filipinas (p. 253) cuyo texto nos inclina a suponer
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que por una de esas equivoc3aciones foneticas tan comunes
en aquella epoca, de la palabra Kalgard (hoy Karigara) se

d^dujera Tandaya, pues a la verdad, tal uoiiibre no se di6

a ninguna de estas Islas.

Decfa Legazpi:

''... y entre los principales que uinieron, uno dellos

dijo llanVarse Caobos, y queriendo saber si era aqui donde

estuvo Bernardo de la Torre pareci6 que no estuvo en el

mismo Puerto, aunque por sefias, y por los pueblos que

nombi^aban, entendimos ser la misma Isla donde es-

tnbo Bernaido de la Torre, que es la Isla que dicen

Tandaya, sino que Bei-nardo de la Torre estubo a la parte

del Norte y nosotros estabanios a la parte del Oeste (debia

decir Este) y seHalaron que Tandaya estaba en la misma
Isla lojos de allli hacia el Poniente, asi mismo uno de

ellos nombi'6 a! capitan Calabaza, que lo habia visto en

Tandaya, que es el mismo Bernardo de la Torre, que pa-

rece que aca se decia a los Indios le llamaban el Capi-

ta'i Calabaza.

"

r.Se referia a Kalgard, a juzgar por su situaci6n geo-

grafica? Es posible que al pensar asf, se suponga algiin apa-

sionaraiento en esta aseveraci6n, si se considera que quien

estas lineas traza, es hijo de la provincia de Leyte, pero

con todo, no podra dudarse de la manifestaci6n de un

relitjioso tan ilustrado y sincero como el P. Delgado, que

conocio painio' a palmo la provincia, y al escribir su His-

tor/a general sacro-profaiia, politica y luitural dtlas Islas del

Ponienle llaniadas Filipiiias, y que se public6 en 1892, dice,

(p. 74): "Pusieronla por nombre (se refiere a la Isla de

L('yte) Tanddf/ag, por llamarse asi un principe del pueblo de

Cavalian, re^ulo de la tierra con quien hicieron amistad.*'

y tentj^ase en cuenta que este sacerdote al describir la\Isla,

dice. ''A mi parecer por haberla costeado repetidas veces."

lo cual no deja lugar a dudas respecto al conocimiento

que de aquella . provincia poseia.

No tengo duda de que Tandaya pertenece a la provin-

cia de Leyte, no solo por las razones apuntadas, sino ade-
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roas, por verlo asi consignado, en iin docnmento que liasta

la feclia era descoiiocido, y por cierto, de uii religiose de

tanta fama en historiofj^rafia y bibliografi'a, como lo es el

celebre ajj^ustiniano Vv. Agustin M. de Castro (*), autor del

tan renombrado Osario l^enerable, quien se expresa asl:

''Era Isla gi-ande muy poblada (Se retiere a Leyte),

y que antiguamente se llamaba TENDAYA, por un cazi-

que de este nombre; pero el General Villalobos le puso el

noinbre de Leyte por un puerto bueno asi llamado, que

hall6 junto a Cabal ian en el afio de 1543, en cuya armada

venian cuati-o Religiosos nuestros."

(6) He aqui el acta de toma de posesi6n:

<En la Baya de sanct pedro comarcano a la ysla de

Tandaya A veint(3 y tres de Ivebrei-o de mill e quinientos

y sesenta y cinco aflos el muy illusti'e sefior miguel lopez

de legaspi governadoi' y cai:)itan general por su Mag. de

la gente y armada del descubrimiento de la ysla del po-

niente por ante mi hernando Riquel scrivano de governa-

(*) Puede leerse el parrafo aqui citado, en su escrito in^dito

Uelacion rcridira de el Ksiado que ienUin Ion Piiehlos de ht Isla de heiiie, cuando

IOS rer'ihio esta provinria de mano de los Padres Jesuitas el ano de J 768 por

ntandato del Scnor llee-Paiwn, (lobernador ij Capitan General Don Jo-

seph Paon ^(jiie fiQura eouio Ct.o Catdlogo del Osario I'enerable, Bibliothm
Idiomaliea, Kpilap/iio (Inori/ieo. Calhalogo Copioso de Fralles insignes en

lelras 6 en virlud que han /loreeido en esta prorineia de PhUipinas del

Orden Calzaulo de S(tn Agnslln nneslro Padre, Compendia hlstSrlco de los

prlnelpales suresos de ella, Plspueslo por Fr. Agusiln Maria de Castro,

natural de la villa de La Haneza, mlnlstro de los jndlos Hlsayas^ Tagn-

los, P(/mpan(/os e Iloros, // lilblUttecarlo del Conveuto de San Pablo de Ma-

nila, fc'clKido en Manila, a 20 Dieiemhi'e de 1780, aim cuando esta

liclaelon aqui citada, debio escrihirse al^'unos afios antes, acaso en

17t)<J, ])ues en 17()8, el W Castro se liallaba de Prior y Ministro de

Passi, en la jirovincia de lloilo, y se eni])arc() en un champan,
tardando (estas son sus ])roi)ias i)alal)ras) un mes en lleo-ar a ella.

Deeimos que deV>i6 de ser en vl7()9, fundandonos en que se^iin los

nianusei'itcjs de aquel liisiorioo-rafo, fue liaciendo casi al dia sus apun-

tes.

Coino en otra ])arte de est(» lihro. hemos de citar tTa])ajos de ese

ilustrado sacerdole. para enionees dejanios elliablarde sus condiciones,
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ci6n de las yslas del poniente dixo que en nombre de su

Mag. Real del Rey don phelfpe nuestro sefior tomava e tomo
la posesi6n y teiiencia Real y corporal autual vel casi de

esta dicha ysla y baya e de las demas a ella ' subjetas y
comarcanas y en seflal de verdadera posesi6n estando su

sefloria de pies en la dicha baya e aviendo hecho dezir

y celebrar el oficio divino A los religiosos de la diclia

armada hecho mano a su espada e corto Ramos de Arbo-

los y Arranco yervas e hizo otros auttos y diligencias

que en tal caso se requiere suelen y acostumbran hazer

en sefial de verdadera posesion, lo qual todo pas6 quieta

y pacificamente sin contradici6n de persona alguna, siendo

l>resentes el muy Reverendo padre fray andres de Urda-

neta y pedro de herrera y joan pacheco maldonado y her-

nan lopez e otros muchos soldadps E de como ansi pass6

todo lo siiso dicho su sefioria del dicho seSor governador

pidi6 a rai el dicho scrivano se lo diese todo por Testis

monio e yo el dicho hernando Riquel scrivano suso dicho

presente fuy a lo que dicho es e doy fee dello y para que

conste ser ansi fiz aqui mi firma y Ruhrica acostumbrada

que es tal en testiraonio de verdad Hernando Riquel scri-

vano de governacion corregido con la original Hernando

Riquel scrivano de goberna.ci6n.»

(7) Damos a continuacion el documento que acredita

el haberse posesionado Felii>e Salcedo de la provincia de

Leyte:

«En la Baya de maletic ques en la ysla de Abuyu a

echo dias del mes de Marzo de mill y quinientos y sesenta

y cinco afios el n)uy il lustre seilor miguel lopez de Le-

gaspi governador y cai)itan general por su Mag. de la

gente y armada del descubrimiento de las yslas del po-

niente i^or ante mi hernando Riquel scrivano de governa-

cion dixo que daba e dio su poder cumplido segun que

de' derecho en tal casso se requiere, a felipe de saucedo

su nieto para tomar la posesion desta ysla e de laS a ella

comarcanas en nombre , de su Mag. atento que su sefioria

esta ocupado e no la puede personalmente tomar y para

que conste dello lo firm6 de su nombre ante mi el dicho

scrivano siendo testigo el tesorero guido de labecares y



532 CULTUllA PILIPINA

Joan pacheco inaldoiiado e joan lopez Miguel llopez pas6

ante mi lieriiando Riquel scriv^aiio de ffobernacion.

«E despues de lo siisodicho ea este dicho dia ines y

afLO susodicho el dicho felipe de sauzodo fue a tierra en

Uii bate! y estando eii el pueblo que dizen de malette

(sic) por ante mi el dicho scrivano y de los testigos y

iiso scriptos dixo que por virtud del j^oder que tiene

de su s^-fioria tomava e tomo posesion Real y actual desta

ysla y de todas las demas a el la comarcanas en nombre

de la ma^. Real del Rey don Phelipe nuestro sefior y en

seilal de verdadera |)osesion heclio mano a su espada y
corto Ramos de ai-boles y hizo otros auttos y cerimonias

en sefial de verdadera posesion se^^un que en tal casso

se suelen y acostumbran hazer, lo qual pas6 quieta y pa-

ct! tk^.arnente sin contradiccion de persona alguna. y de coino

ansi pas6 Todo lo^suso diclio pi,di6 a mi el dicho scrivano

se le. diese por fee y testimonio. yo el dicho hei-nando

Riquel scrivano suso diclio doy fee de lo que dicho es

portpie ante mi i)ass6 y fuy a ello presente siendos pre-

sentes por testij^os ^avfiel de Ribera alf?uacil mayor e

pablo hernandez e |)edro escudero de la portilla e g:oncalo

martin e otros niu'-hos y en fee dello liz aqui mi firma

e Riibrica acostumbrada que es alal en testimonio de ver-

dad hernando Riquel scrivano de <^obernacion—coi-regido

con la original, hernando Riquel scrivano de governa-

cion.»

(8) Bf.okek. J. P. (P. 5) Report on the Geologi/ of the

Philippine Island, Ijj/ (ieorge F, Becker followed bij a version

of ueher tertlere f)ssiHen von den PhUippinen (1895) by K,

Martin, Extract from the twentij-flrst annual Report of tJie

AV/z/vr/y, 1891)- 1900 Part, III (leneral (leolof/i/, ore (vnd phos-

phate deposits, Philippines (Escudo) IPashi/u/ton Government

Printing Oflice, 1901 (A hi cabeza) Depai-tment of the In-

terior— IJ. S. Geological Survey Charles D. Walcott," Di-

rector. De JiO-J- por 19 ctms. Texto 014 pp. con algunas ilus-

traciones.

Muy interesante en cuanto a los informes geologicos

que se transcriber!, y a los cuales ha precedido un mi-

nucioso estudio.
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(D) Centfcno, Jose. (p. 5) Memoria (leoldiilca-niinera de

/(/s is/as FiUjjlnas. FiibUcada de Real OrdeiL Manuel Te-

lia, 1H7().

De 25 ])or 18 cmts. con 61 p. de texto nuis 1 h. s. n.

La apreciable Ihvlsla de FUlplnas public6 este trabajo

(lol Sr. Ci^iteno, liablaiulo del cual, dice, que ''no solo ma-

ni fiesta todo lo conocido qne hasta aqnella feclia (1876),

ofrecia el pais al capital y al trabajo en esa industria, sino

que presenta la historia de su ])enosa marcha durante w\\

sij^lo -de no interrunipidos ensayos, de numerosas teiitativas,

y lamentables fracasos, debidos en sn mayor parte, a

errores de cajculo, a inexi^eriencia, a mala direccion, y auu

tambien, al^uno, a i)oco disculpable afan de abai'car mas
(ie lo que las fuerzas de un hombre permitian" y luego

aTiade: ''Ad vieitese en esa Meuioria un corte tan lig^urosa-

niente cientitico, y una sobriedad tal de expresion, siempre

clara, en los estudios de conjunto y ex|)Osici6n subsiguiente

de conjeturas, de datos conocidos y comprobados y de no-

ticias de refei'encia, que el lector despues de examinada la

Meniorla de minas, se encuentra con ideas sobre ese ramo,

acerca de los sistemas cientiticos que arrojan luz para no

caer en el abismo donde funestas e impremeditadas tenta-

tivas arrojaron alj^unos capitales, al mismo tiempo que utiles

indicaciones, sobre la menos aventurada direcci6n de nuevos

ensayos."

La verdad es, que estudios comd este y i^rofesionales

de tanta valia como Centeno, Abella y Casariego, G. F.

Becker, von Drashe, B. Koto, Roth, Oebbeke, Semper y otros

insignes ge61ogos, proporcionan grandes beneficios, dando po-

deroso impulso al progreso del pais, por lo que el trabajo

del Sr. Centeno que ahora se cita, es por demas tan digno de

aprecio, que aun hoy dia, no son pocos los que acuden en de-

manda de esa obra, para proporcionarse niuy utiles informes.

El Sr. Centeno fue un inteligente Ingeniero, que hizo

muy apreciables trabajos acerca de cuestiones sobre Fili-

pinas, y se hallaba connaturalizado con nuestros ideajes.

Cuando la famosa manifestaci6n de 1888, a el se le

atribuyeron las enmiendas hechas en el escrito presentado

contia el monaquisuio. Podra no ser cierto, pero en cainbio
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no puede diularse de sn simpafcfa liacia el pais, por la serie

lei^etida de actos" en que deiiiostro practicauiente como se

iateres6 por el progreso del i)ueblo.

Yo ine acuerdo que cuando asistiamos en Madrid la

colonia tilipina a la casa de nuestro querido amij^o y de-

fensor el Sr. Moray ta, para disc.utir nuestras cuestiones

politicas. el Sr. Centeno concurria a esas reuniones, para

aportar su criterio y contribuir a la realizaciori de aquella

labor pro Patria que venfamos realizando.

(10) Alcina. Francisco Ignacjo (p. G):—//Lstorla J\a-

illml del silio, Fertilidad y Calidad dc las Islas e i/idlos

de Bisdijas Compuesto par el Fadre Francisco Alcina de la

Cotnpania de Jesus, despu^s de inds de treinta y ires afios en

ellos, y entre elIas de Minislerio. Alio de 1668.

Mns. de 369 folios, mas 3 de indice s. n., mas 1 h. en b.

En la portada tijjfura la sit^uiente Xota:

'*Esta 1^ parte de la obra del Padre Alcina (la 2?*

no se encuentra) pertenecio al Prelado don f^'r. Agustin

Pedro Blagiuer, que tomo posesi6n del Obispado de Nueva
Sej^ovia, en 1799 y ha sido comprada en una almoneda
en Pai'is este ailo de 1875, |)or 52 francos." ^

Contiene este libro 15 laminas sobre Botanica y Zoo-

logia de Bisayas, y ademas, fij^ura una con el Fexe niliiier

y sirenas, describiendose un pez inujer de 2 brazas y

medio desde el hocico, y diciendo el P. Alcina que el lo

vi6. Tambien hay dos laminas con vistas de las casas

que hacian los bisayas en los arboles, y otra que repre-

senta la danza, asi como dos laminas de los bisayas eu

la epoca pre-hisi)ana, con los trajes que llevaban los de

la clase alta y los de la baja.

De este tomo, yo fui el i)rimero que liable de el, eu

el niimero 13 de mi Revista Historica Bibllolecd .Vaclonal

bilipina, correspondiente al mes de Octubre de 1909, donde

tambien di a conocer aljjfo de lo escrito en el Report sobre

los trabajos realizados en vlrtiid de la ley niunero 658, par

Cleniente J. Zuliieta. Paris, Junlo \^0\, M. s. en foK me-

canografiado que existe en la Divisi6n Filipina de la Bi-

blioteca de Fllipinas, y en el cual se habla tambien del libro

del P. Alcina, citando la siguiente portada:
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Alcina, PrauQisco Ijjfnacio, S. J.: tliskorla de las is/as

t Indias de Blsaijas, parte mayor // nids principal de las

Islas Filipinas: dividida en dos paries, la primera natural,

M silio, fertilidad y calidad de estas islas jj sas moradores

ek\; la segunda eclesidstica // soljrenatarat, de sa fe y aun-

mentos de.ella, con, el niagisterio ,y enseflama de los PP. de

la Conipan"tf de Jesus, In doctrinis glori/icate doniinuni in mentis

novis noneni , Domini, [say 24 Recoqido uno y otro y com-

puesto par el P, Francisco Alcina de la misnia Comparda
despues de mas de 30 aTios en ellas y entre ellos de Minis-

Urio. Ad majorem Dei gloriam et Matris Ejus Sine lahe

Conceptae Ano 1668

(11) Dior.G.xDO Juan F. (p. 6) Historia General Sacro-

Profana. Politica y J\)ituraJ de las Islas del Poniente lla

mudas Filipinas par el Padre Juan F. Delgado de la Com-
pu/lia de Jesus Tomo linico Manila Imp. Ft Eco de FiUpi'

mis de I). Juan Atayde, calle . Dulumbayan num. 4 1892

(A la cabeza) Biblioteca Historica Filipina.

Esta obra, denominada inmensa por el celebre autor de

la Flora de : Filipinas, P, Blanco, esta dividida en cinco

libros, que contienen, el {)rimero, un completo estudio geo-

}j:ratico de las Islas; el segundo, la historia, que se ocupa, no

solo de lo civil, si no de lo polftico, de lo moral, y de

lo religioso; el tercero, seflala el origen, naturaleza, cos-

tumbres, religion, y, en general, cuanto entra en el

terreno de la etnografia; en el cuarto, trata de la Bota-

nica con tal conocimiento, que al referirse a cada especie,

iiaaniliesta las aplicaciones que pueden tener, asi en la

industria, como en la medicina, y, en el quinto, nos da

la zoologia del pais, determinando las especies nativas, y
las que ban sido iniportadas.

El libro del P. Delgado forma el primer volumen de

la Biblioteca Historica Filipina que se estableci6 a inicia-

tiva del que fue Director general de Administraci6n Civil,

don Jose Gutierrez de la Vega, el 1 de Agosto de 1891.

Se comenz6 a redactar este libro en Guiguan en 1754 con-

tinuandolo en Palapag, y terminandolo en 6 de Junio de 1754.

Vi6 la luz el autor de este libro, en la provincia de

Cadiz, y vino a estas Islas en 1711, donde ocup6 los car-
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jjfos de opei'ario en Taytay, pasando liie^o a Snjj^bu, para

residir despuos en Guiijiian, de la pfovincia de Samar, y

lue^o, en Karii^ara, de la de Leyte, siendo nnis tarde mi.

sionero en Inabani^an y '^ralihari, en liohol. Visit6 ademas

el estado de Mexico, del cual Wni'a, <j:ian experieneia, y

donde nuirio.

(12) NOUBPJKTO \lOMUAlA)V:Z; (p. ()) lOn iA Xoll Me 7\ui-

(jeve^ periodico biseinanal indei)endi*.MPe. cpm se publico ea

Takloban, Leyle, desde el G de Mayo lie 11)01). \^\\. etiinolo-

^ia que acpn' »se da, apareee insei'ta. en el mitnei'o <le 30

de Mayo de aquel aflo y eji el citacio i)eri6dico. (Vease

en obro lu^ar la. papelefca del Koll.)

El Sr. Romualdez es un hijo predileeto del pueblo de

TJurawett, de la provincia de Leyte, doiule na(;i6 en 1875,

y muy nifio, se traslad6 a lacai)ital de las Tshis, i)arae.s-

tudiar la primera y se<?nnda enseflanza, liasta el bacbillerato,

en el Alaneo Municipal^ hoy Akneo de Manila, que dirij^^en

los Padres Jesuitas, donde dio a conocer su nada vuljiar

intelij^encia, obteniendo en todos los cursos la nota de

sobresaliente. Despues se traslado a la Universidad de

Santo Toruas, donde curs6 la carrera de Pilosoffa y Le-

tras, asi como la de Medicina, que no pudo continual',

por haber estallado entonces la revoluci6n; i)ero, sin em-

bargo, logr6 obtener en el mismo centro el titulo de Pro-

fesor de segunda enseflanza, que le periniti6 despues fun-

dar un Colegio en el pueblo de Tanawan, trasladandolo

luego a Takloban, y donde muchos de los que hoy b'rillan

en la provincia, consiguieron los conocimientos que poseen.

El Llceo de Manila, conociendo las hennosas cualidades

que adornan a este ilustre leytetio, le nombro profesor

honorario de aquel centro docente.

El Gobiei-no de la extinguida Kepublica Filij)ina que

se establecio en Malolos, le invito rei^etidas veces para

ocupar uno de los n^as imi)ortantes i)uestos, pero, eini)e-

ilado conio se hallaba el Sr. Komualdez en la difusion de

la cultura entre nuestros coin;)rovincianos, declino tan hoa-

roso cargo.

Al establecerse el Gobierno americano en estas Islas,

los servicios del Sr. Komualdez fueron reciamados coa gran
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iiiteres, y en 1001 se le desiga6 como e^cribano del juz-

gado de Leyte; en 1903 la Corte Suprema, despues de

ha^berse presentado a oposici6n, le habilito para ejercer la

|)rofesi6n de abogado, y entonces se dedic6, con gran faraa

por cierto, al despacho de asuntos, estableciendo un acre-

ditado bufete hasta 1906, en cnya fecha el Gobierno le

nombr6 fiscal provincial de Leyte.

Hacia algun tieinpo que se venia ofreciendo al sefior

Romualdez un ascenso en la carrera, y en 3 de Agosto

de 1911, se le design6 para deseinpeflar el cargo de jui^.

auxiliar del Tribunal del Registro de la Prbpiedad, siendo

nombrado en Pebrero de 1913, Juez de Primera Ins-

tancia del IT) distrito, que comprende las provincias de

Kapiz. Sorsog6n y Palawan, asi como las aubproyincias

do Tiombl6n y de Masbate.

Rl Juez Romuald3z es hoinbre que demuestra su into-

licjoncia en distintos aspectos de la vida,^ y asi se le vo,

quo lo mismo coinpone una inspirada poesia, que reda(*ta

uii artuMilo sobre cualquier punto cientifico 6 literario y

etiinologico. Es un notable artista, y tan pronto pinta

un cuadro, como levanta un piano, e igual se sienta al

piano interpretando una de las mas famosas piezas musi-

cales, que coje el violin y nos deja oir una filigrana, 6

a la llauta hace escuchar cualquiera de las mas renom-

bradas composiciones del divino arte.

Como publicista, se le conoce un muy apreciable tra-

bajo con el titulo de: A Bmrt/an Graniar and notes on

limiian Rketone and Poetics and Filipino Dialectologij Irij

Xorherto Ronuidldez, B. .1. Provincial Fiscal of Leyte, P. /.

Attornei/ at hue formerljj Director of ''San Jost^'' College of

Tdclohan Profesor of Latin. 1908, "Pag Palia}iag\' Co.~-

Tul'/()/)an.—De 19 i por 15 cmts., con tex,to de XI pp. mas
1S5(), y en el cual aparece ^un Ap^ndice con A'otas de mucho
valor para el estudio de la filologia bisaya.

Su raerito personal es reconocido no solo en la pro-

vincia de Leyte, sino tambien, entre todo el elemento

intelectual de Filipinas, y fuera de las Islas, por lo

que en 10 de Marza de 1909, la Sociedad de Derecholn-

ternacional de Washington, le eligi6 miembro activo de la
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misma, y al fundarse en Takloban, la Academia del dia-

lecto bisaya Sanghirag Saiighinlsaija, por unanimidad fue de-

sigiiado como presidente de ella.

Ha colaborado en casi todos los peri6dicos que se pu-

blicaron en la provincia de Leybe, sobre todo, en el Moll

Me Tangere, donde publiG6 unos muy curiosos trabajos etimo-

I6gicos. Puede decirse, en una palabra, que el juez Ro-

mualdez es una alhaja.

Su trato es afectuoso y no hay quien pueda criticarle

bajo cualquier punto de vista social, por su correcci6n y

amenidad en sus relaciones con cuantos con el liablan.

Cuando fue designado para el Tribunal del Registro

de la Propiedad, la colonia leytefia residente en Manila,

como prueba de la ,consideraci6n y estima que guarda 4

ese ilustre coraprovinciano, le obsequi6 con un banquete,

en el cual se pronunciaron discursos rindiendo al Sr. Ro-

mualdez el mas justo homenaje.

(13) PuoDUCTOS PoRESTALES Y Ganaderia: (pagina

6 y 7):—El Padre Agustin Maria de Castro, religioso agus-

tino, en el capitulo decimo y ultimo (inedito hasta la fecha)

de la Relacidn suscinta, clara y veridica de la toma de Ma-
iiila pur la Escuadra Inglesa, dice hablando de Leyte, donde
fue Gura de Salog y Alang-alang. '*En lo general la tierra

es fertil y feraz, de arroz, de vacas y puercos, de aceite

y vino de coco; hay mucha y buena cera en los moates,

excelentes raaderas para fabricf^s: bastante cacao, tabaco,

pepita de cabalouga, mucho abaca 6 caflamo y otras esi)ecies."

(14) Don Luis Prats: ([>. 7):—Pue gobernador de la

provincia durante los aflos 1890 a 1893. Era coronal de

infantei-i'a, y generalmente fue apreciado por su bueii

comportamiento. Afecto al progreso de la provincia, vel6

constaiiteinente por el desarrollo de la instrucci6n pii-

blica, visitando con alguna frecuencia las escuelas, re-

firiendose a las cuales, expreso en una Memoria, que

la euseflanza primaria que se venia dando era deti-

ciente, el material escaso, notandose falta de personal id6-

neo; que por otra parte, al maestro se le retribaia 'con

escasez, habia falta de local, y luegoaflide: "Y como los

alumnos se ven imposibilitados de poder estudiar por ca-
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recer de libros en que hacerlo, y de papel en que escribir,

los que no desertan, solo asisten a la escuela para dis-

ti-aer su tiempo con travesuras mas 6 menos inocentes.>

El Sr. Prats, en politica, militaba en el Partido Republi-

cano espafiol.

(15) Blsafja: (p. 8):—El P. Alcina dice que Bisaya quiere

decir hombre alejjfre, de buena condici6n y entretenido; que

de la raiz de sus palabras se saca esta signiflcaci6n, por-

que hdija, sajja 6 kaija que todo es uno, significau com-

puestos: masaija, hombre de buena condici6n; Maalikaya^

hombre afable y de muchos amigos; Masaya, hombre alegre,

Hisimaya, alegria, y de ahi que Bisaya, sea hombre en-

tretenido y alegre.

(10) Loarca; Miguel de: (p. 10).—Lo mencionado en este

l)arrafo, ai)arece transcrito en un trabajo del citado caballero.

que f ue uno de los encomenderos en los primeros tiempos de la

c1ominaci6n esi^ailola, y que trahscribi6 su» hnpresiones bajo

el titulo de 7'ratado de las Islas Filipinas en que se contiene todas

las islas y pcMaciones que estdn Reducidas Al sevvicio de la ma-
jeslad Real del Rey J), Phelipe nuestro senor y las poblacio-

lies que estdn fundadas de espanoles y naturales con algunas

condicifjnes de los indios y moras de estas Islas,—Debio ser

redaclada alia por loHO— Archivo general de Indias. Sevi-

Ua. Colecci6n del Patronato.—Est. 1 Caj. 1 Leg. 1/23 Ramo.
9, De. 109 pp.

(17) Chikino, Pediio: (p. \0)\—Relacion de las Islas Fi-

Upinasi de lo que/n ellas an trabaiado los Padres de la CompaTiia

de lesrs, del P, Pedro Cliirino de la mifma Coniparda Pro-

curador de aquellas Islas. (ex-libris de la Compaflia de

Jesus.) IJn Roma por Kjtevan Paulino, Alio (fe MDCIV.
Con licencia de los Superiores.

De 22 por 15^ ctms. Texto 1 h. en b.—^^Port., mc4s 1

h. con la autorizaciou para imprimir la obra, mas 196 pp.,

inas 4 PI), de indice y fe de erratas.

Es la obra mas antigua escrita en Europa que trata

asuntos de Pilipinas, e indudablemente de esa epoca y si

se quiere de posteriores aflos, es el autor que mas in-

forfnaciones da, sobre todo, en cuanto a la provincia de

Leyte, a donde fue en 1595, acompaQado de los Padres
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Juan 'del Campo y Cosine Flores, asf como del hermano
Gaspar Garay, salieiido para Acapulco en Julio de 1602,

ea uri Q:ale6ii fabricado en el astillero de Panamao. El

P. Chirino, que naci6 en Osuna e iiigres6 en la Compafiia

de Jesiis en 1580, lleg6 a Pilipinas de los primeros de su

orden, y ocup6 varios puestos de importancia. Cuando
sali6 para Acapulco, se dirigi6 a Roma, y alli public6 este

libro, en cuya ultima pagina se ve la fecha 5 de Marzo
de 1604, no cabiendo, por tanto, esas dudas que alf?unos

han exteriorizado de que no hubiera sido impreso en la

fe(iha que indica el pie de imprenta.

Una parbicularidad hemos observado en este libro, y
es que, a diferencia de otros, en sus relatos es sincero,

habiendose Uegado a saber por su conducto porci6n de

datos de raucha importancia para la Historia de Filipinas,

y en j^articular, para la de Leyte. Este ilustre jesuita

fallecio en Manila el 16 de Se[)tiembre de 163."), a los 65

afios de edad.

De este t!'al)ajo se hizo en Manila y en la Imprenta

de D. Esteban Balbas, una sejj^unda edi(;i6n en 1890, for-

inando i)arte de la Uibliobeca de la /^er/sfa CatiUica de

FUlpindS, que.no es, ni con muclio, tan interesante como
el libro de que ahora tratamos, por prescindirse de varias

informaciones de la primera edicion, como por ejeraplo,

del alfabeto prirriitivo tagaloj?, que transcribi6 su autor.

(18) Mono A, ASrroMro df.:— ^p. M"i):~S//(rsos de /as Is/as

FUipinas pore/Dr, Antonio de Morfjit, obra pnhlicada en Me-
xico el ano 1609, nueramente sacudo a luz // anotada por

Jos6 Rizal u preredldu de an prologo del Prof, Fernando Bin-

nientrltt (iniciales G. H. entrelazadas) Paris-Librerfa de Gar^

nier Hernianos 1()\ Rae de Saint- Pere, 16, 1800.

De 22 por Kii ctms. (Texto 2 H. S. en b. Ant. con

medio titulo y la v. en b. Port,, y en la v. la propie^

dad dela obra. XXXV pp. de prelms. mas 874, mas 1 h, en b.

Rei)utada fama ha gozado este libro, que es indudable-

mente lo niejorcito y menos apasionado que se ha escrito

on aquella epoca.

Anotado por nuestro gran Rizal con muy atinadas ob-
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servacioues, el Morga adquiri6 mayor estimaci6n, sobre todo,

cnbi-e los tilipinos y los amantes de nuestro pais.

El sabio etn61ogo y afauiado filipinista Blumentritt, pro-

4oga el libro aqui descrito, y sus frases son la sintesis,

el mas vivo rellejo de la politica seguida por las aufcori-

dades espafl(?las y determinados elementos que llevabaii la

voz cantante en el pais. ^

Una de las cosas de mayor importancia que encierra

el Morga, es el capitulo VIII, donde se hace ilna relaci6n

de las islas y de sus naturales, antiguedad, costumbres y
gobierno, antes y despues de la llegada de los espafloles.

La edici6n comentada por Rizal, transcribe en su ul-

tima p. lo siguiente:

^'Copiado del original existente en el BRITISH MV-
SEVM (c 32 F. 81). 28 de Septiembre de 1888.

<E\ anotadoj.: ex|)resa su gratitud a Mr. A. G. Ellis

(Department of Printed Books, oriental), por la amabili-

dad con que le ha suministrado los libfos y ' documentos

uecesarios >

La edicion principe, dedicada a D. Cristoval Gomez de

Sandoval y Rojas, Duque de Cea, fue hecha en Mexico,

en cafa de Geronymo Balli. AQo 1609 Por Cornelio Adriano

Cefar.

Mr. H. M T Stanley, tradujo el Morga aU ingles,

y lo i)ublic6 en 1888 en Londres, bajo el titulo d^e THE

PiiiLiPiNE Islands, Molucas, Siam, Cambodia, Japan
AND China at the close of the sixteenth century,

BY Antonio de Morga y que vino a ser el vol. 29 de

la Hakluyt society serie de libros.

Conviene tener presente que el afio 1603 corria un manus-

crito dp Morga sobre esta misma obra, dedicado al Key

Felipe III y titulado:— «Descrubrimiento, conquista, paci-

licaci6n y poblaci6n de las Islas Filipinas*, y de ahi que

habiendolo citado Chirino, J^e creyera que su obra no fuera

de 1604.

(19) Martjnez de Zi:nicm. Joaqujn: Ip. iQi\\—Hlstoria

de las Islas Philipinas compuesta par el E. P. Lector Fi\

Joaquin Martinez de Zufiiga del Orden de San Agustin Ex-

Definidor de su Frovinda, Califlcadvr del Santo Oficio\ y
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Cunt Regular del Pueblo de Paranat/ue. Can las licencias ne-

cesarlas. luipreso en Sampalac: Par Fr\ Pedro .trgllelles de

la Concepcion Rellgioso Francisco, Aflo de 1803.

De lOi por 14 ctms.— Texto IV hojas, mas 687 pp.,

saltandose la numeraci6a de la p. 451 a la 512.

El autor lles6 a poseer uu conpcimiento bastante aca-

hado del Archipielago, aun cuando haya quien, como Hr.

Haver, le dispute la paternidad de este trabajo, que me-

recid ser vertido al ingles por el citado Mr. John Ma-
ver en Londres, en 1814, liaciendose una sej^unda ediciou

en el niismo aflo.

Tanibien es de este mismo autor, otro muy interesante

libro que intitul6 Estadismo de las islas Flljpinas, 6 mis

vlajes par este pals, que public6 Retana en Madrid eu

1893, siendo redactado este ultimo trabajo, despues de

recorrer el Archipielaso, y por lo tanto, es la mejor prueba

de sa conocimiento de Filii)inas, a juzgar por lo que tras-

lada en sus paginas.

(20) Jagok. P. (p. \0)'.—Flajes por FUipinas de, . . . . tra-

duddos del aleman par IS. Vidal y Soler, Ingeniero de Monies.

Fdicion iluslrada con numerosos grabados. Madrid Imprenla,

Fstereolipia // Galvanoplastia de Ariba // Conrpa/lia (Sucesores

de Rivadeneira) Impresores de Cdmara de 6\ .!/. calle del

Duque de Osuna, niimero 3. 1875.

De 24 ])or 1(1 ctms-Texto. 19 lis de prelms. y la v.

en b., mas 400 [)p., mas 1 de fe de erratas con la v. en

ij., mas 1 en b.

Jagor se ocupa de Leyte en los capitulos XXI y XXII,

y liabla de su visita a Takloban, donde presenci6 una gran

nube de langostas. Pas6 i)or Palo, estando luego en Ta-

nawan y Borawen, y visito Daganii. Su viaje por estas Islas,

se- reali'-c6' durante' los afios 1859 y 1860, siendo publicados

algunos fragmentos de este libro, en la Revisla.^ etnolo-

gica de Bastian y Hatman.
Trae al ultimo Apendices inuy apreciables, y entre ellos

tigura uno sobre Leyte, donde se expresa asf: ''En la costa

oriental de la punta norte de la. isla, se ven rocas pro-

cedentes de la comarca de Dagami y Tanauan, En el puerto

del monte Dagami, tenemos audesitas antib61icas en estado
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fresco. La masa casi coinpacta, tino-granuda, Iblauca-agri-

sada, que al descomponerse toma un color gris-parduzco, en-

cierra inuchos y grandes cristales columnares de hormblenda
de color pardo, pequefios ejemplares de feldespatos triclinoe-

(Iricos vitreos y algo de hierro magnetico; la hormblenda
qne en astillas es verde y tra.sliicida, suele contener fel-

despato, la roca es completaraente iguar a la del Isarog.

Hacia el N. se le une una formaci6n de^ rapili y mas
abajo arena volcanica. En la falda oriental del Dagami
se halla una solfatara, de ella sale uii arroyo, cuya agua
tiene una temperatura de 50^ R. ; sus orillas estan cu-

biertas por una costra de toba silicea rojiza que en su

superlicie i^resenta apendices ramilicados; dep6sitos semc-

jantes, recnbiertos i)or sulfato basico de oxido de hierro

paido, se observan en el borde del manantial siliceo Nol.

Ell las rocas desQpmpuestas, por una parte hasta Bian-

quete y por otra en arcilla, hay costras de sulfato basico

de hierro y dep6sitos de cristales de azufi*e. Las menos.

alteradas estan en algunos puntos recubiertas por yeso.

Al paso que las hormblendas no han experimentado casi

cambio alguno, la masa, compuesta de hierro magnetico

y feldespato, esta mucho mas atacada. La solfatara • del

monte Danan presenta analogos fen6menos: un manantial

siliceo, dep6sitos de azufre, formaci6n de alumbre en las

andesitas anfib61icas descoloridas y descompuestas. Junto

al mar cerca de Tanauan y al S. del pueblo, hay, al

otro lado del estuario, pizarras clorfticas cuarzosas de color

verde-agrisado, que contienen venas de epideto."

Habla tambien. de erupciones coetaneas de tres vol-

canes en 1641, diciendo que reventaron en 4 de Enero
de aqnel afio, a un mismo tiemuo y eii diferentes partes

de estas islas, fundandose en lo que ley6 en el libvo XVI
p. 383 de la HMoria Natural de Eusebio Nieremberg.

Los datos que se transcriben traducidos al castellano,

se encuentran en la edici6n alemana Eeiseii in den Phi"

lippinen, Berlin^ Wiedmannjfche Buchhandlung, 1873, en 8.o.,

con ^textQ. de XVI pp. mas 381, ma^^ un mapa.

Se trata de un sabio frances que poseyendo una gran

fortuna, y aun sin acordarse de su edad, que era algo
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avauzada, hizo el viaje a estas islas en la feclia antes in-

dicada, y en 1891 raarch6 a las Islas Celebes, muriendo

en Berlin el aflo de 1900.

(21) Mi:KiLi.o Velardk, Pi<:dk(): -(p. 11): -fflstoria dela

Provincia de PhUifnnas de la Conipania de Jesiis SeAjanda park

qve coniprehende los profjresos de esta provincia desde el aflo

1616 hasta el de 1716. Con las itcencias necesarlas en Manila,

en la Iniprenta de la Conipania de fesvs, por D.. Nicolas de

la Cruz Baj^ay, Afio de 1749.

De 26 por IH ctins.—Texto 11 lis. s. n. luas 419, a

dos columnas, con la portada orlada y a dos tintas, vien-

dose un grabado religiose, y la celebre carta de Filipi-

na$ que tanta fama ha dado al autor y de la cual se ociI[j6

luego, en un folleto, el Dr. Pardo de Tavera.

El Padre Murillo Velarde que naci6 en Villa Laujar,

de la provincia de Granada, el 6 de Agosto de 1696, pas,6

a formar parte de . los jesnitas en 1718, y en Manila per-

tenecio al profesorado del Colegio de San Jose, desempe-

flando alguilos cargos, regresando despues a Europa a donde

fue de procurador en Roma y, falleciendo el 30 de No-

viembre de 1753.

Se conocen del Padre Murillo Velarde varios trabajos,

y, entre ellos, uno de importancia para el pais, como es

la (reographia historica de las Islas Pliilipinas, del AfiiciHj

de sits Islas Adijacentes, en Madridy en la O/icina de D. On-

briel Ramirez. Aflo de MDCCLII.

. ^22) Ordonkz DE Ceballos, Peduo: (p. 14):—P7a:jedel

Mvndo. Heclio y compveslo por el Licenciado Pedro Ordonez

de Ceiiallos, natural de la in/igne ciudad de laen. Contlmt

Ires libros, Dirigido d I). Antonio Ddvila y Toledo, fu-

ceffor y niayorazgo en la cafa de Velada (Escudo de armas).

Con pririlegio. En Madrid, Por Luis tianchez inipreIfor id

Key N. .V. Aho .//. DC. Xllll.

En 4.*^—Texto: 10 h. s. n. 1290 + 4 s. n.—Colofon--E"
Madrid, por Luis Sanchez, impreffor del Key nueftro fefior.

Aflo M.DC.Xmi.
De esta obra se hizo una segunda edici6n en 1691, por

reconocerse imi)ortancia a la labor consignada en c 11a, pues
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su alitor viaj6 muclio, y era considerado entonces conio una
(le los mas famosos.

Vean^o las palabras aqui citadas, en el cap. Ill del

Libro ITIT.

(i^;]) Mas. Sixtbaldo de: (n. \\^\— Informe sabre el es-

tddo de /as fs/as Fillnlnas en lS^hl\ esrrlto par el autor del

Arlstodemo^ del sislema m.usicnl de la Umjua. etc., Tomo . . .

Madrid, Knero de 1812.

8 tomos do 21 por 12?r ctms.

Toino I: Port, y la v. en b.— Una p. de explicaci6n

do al<j^unas palabras que se liallan en esta obra, peculiares

a Pilii„)inas, y la v. (*.n b.—Texto 201 pp. del origen de

los habitantes de la Oceania, iruis 93 jip. con la v. en b.

de historia de la dorninacion espaHola en las Islas Pilipinas,

desde su descal:)r'uniento hasta nnesti'os dias. inas 138 que

tratim de poblac/ion, mas 9 y la v. en b^ que hablan de

la fauna anima.!, mas 5 y la v, eu b; estudiando el clima,

mas \\^ y la v. en b. sobre minerales, mas 22 de la topo-

trraf/a del pais, mas 3 de fe de erratas y la v. en b.—Entre

las pp. 2-t y 25, un cuadro paleografico con los alfabetos

de Pangasinan 6 Kalaloan, Ilokano, Batangas, Pampanp^a,

Riilakan y Tondo. Adenuis, insei-ta un trozo de una cesi6n

de tierras escrito en Bulakan en 1625, sobre ]:)apel chinOj

con dos lirmas de D. A<i:ustin Tamban y de D^^ Elena de

la ('I'uz, y la, inscripc/uni jjfrabada en una tabla que se hall6

(Ml 1S37 por una [>artida exi^edicionaria de tropa en los

montes luibitados i)or los ifxorrotes.

Tomo 11: IV^rt. y la v. en b.—Texto 21 pj:). sobre

K^ntj^uas, y la, ultima p. (^on la v. en b., mas Ih. en

1).. Muis 02 |)p. (Ml que ostudia la fauna vegetal, mas 47 y
la, V. on b. sobr»^ agricultura, mas 14 de comercio inte-

rior, mas 37 y la v. en b. de oomeriMo exterior, mas 15 y

la V. on b. de Tndustria, mas 31 y la v. en b. de divi-

.^ioii teri'itoi'ial. mas de administraci6n y de gobierno,

mas 13 y la v. en b. de Instrucci6n piiblica, mas 40

do estado eclesiastico, mas 32 de administraci6n de jus-

ticia, mas 11 y la v. en b. de ejercito, mas 3 y la v.

eii b. de marina, mas 1 h. en b., mas 31 y la v. en b. de
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contribuciones, mas 24 de politica exterior, m^s 3 s. n.

de fe de erratas y la v. en b.

Toino III: Texto 2 h. s. n., mas 101 y la v. en b.,

mas 1 h. en b., mas 23 de J{otas y la v. en b. de la ultima p.

"Desde lue^o esta ultima parte de la obra del Sr. Mis

es de importancia "excepcional, porque, al tratar en ella

de la politica interior de Pilipinas, se siente independista.

Los ejemi)lares de este foUeto son muy apreciados, por

escasear mucho su adquisici6n, siendo de ello buena prueba

lo que se lee en la primera pagina: ''Num. 7. De este

capftulo reservado, ultimo del Informe sobre el estado de

las islas Fllipinas en 1842, se ban impreso aljj:nnos ejem-

)>lares para los Sres. Ministros, seflores del Consejo de

Gobierno y otras personas influyentes en los negocios. de

la Naci6n. Por consiguiente, se ruej^a a V. E. que lore-

serve para su gobierno, sin hacerlo circular ni permitir

sacar copia de el."

(24) MoYA Y Jimenez. Francisco Javier de: (p. 14h—
Las Islas Fllipinas en 1882, Kstudios historicos, geoqrdfico^,

estadisticos ij descriptivos. Madrid. Estahlecimiento Tipogrdfico

de El Correo d cargo de J. Ferndndez, 1883.

De 26 por 16 ctms.—Port.—Texto VI pp., mas 362, mds

Ih s. n. y la v. en b.

Se ban coleccionado en este volumen los artfculos que

el autor public6 en 1882-1883 en la Revista de EspaUa, pu-

diendose leer en las pp. 215 a 222 una breve resefla del

l)eriodismo en Pili[)inas, y al ultimo de la p. 222 hasta la

248 se ocupa de la bibliografia filipina. Ambas cosas, des-

graciadamente, no lienaron el vacio que entonces se notaba

en esta cuesti6n.

(2;")) McMiKiNG, Robp:rt: (p. \h):—Recollections of Ma-
nila and the Pliilippines rf///7//?.^ 1848,"" 1849 and 1850. London,

Richard Bendley \%\yl

De 20 por 13 ctms.—Texto IV pp., mas 320.

El autor estuvo en la capital de estas Islas, y desem-

pefi6 el cargo de jefe de una de las mas importantes ca-

sas de comercio que en aquella fecha habla en Manila,

por lo que transcribe en este lil>ro interesantes informes

mercantiles e bist6ricos.
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(26) BowRiNG John: (p. 15)— ^/^^ visita d las Mas Fill-

pinas poT Sir John Bowring, LL D., F. R. S., Goiernador que

fu6 de Hong-kong, P/enipotenciario de S. M. B. en China,

y Socio honorario de la Sociedad Econdniica de Filipinos,

etc, etc, Traduccidn con Kotas para Revista de Filtpi-

NAS. Manila Imp de Ramirez y Giraudier 1876.

De 20 poL' 14 ctms.—Texbo: XIII pp., mas 460, mas
1 h. s. n. de Indice. Antes de la port, aparece el retrato

del autor. *

Despues del Prdloqo de la traducci6n, se trascriben

apuntes biograticos del autor, tornados de The Ilustrated

London News, 1854

Entre otras cosaS, se pueden leer en el texto estos

parra fOS

:

"^Tanto Leyle como Samar, presentan grandes cantidades

de excelente abaca para el mercado de Manila, en parti-

cular la primera.

"Con que Leyte y Samar producen una exportaci61i

,anual de 4000 toneladas de abaca,

''Las casas americanas han establecido ya, por medio
de intermediarios espafioles, a^fencias en Negros, Leyte y
Cebii, para la compra de abaca y azucar.>

(27) San Agustin, Gaspar de: (p. 16): Conquistas ds

las Isias Philipinas: la temporal por las ary^as^ del Sr. Don
Phelipe segnndo el prudente; jj la espiritual por los religiosos

del Orden de Kaestro'^padre San Augustin: fvndacion y pro-

gresos de provincia del santisimo nombre de lesvs. Parte pri-

mera. Dedicada A la Excma. Seriora Dona Maria de Gva-

dalupe Lancastre y Cardenas, Duquesa de averos, Arcos y
Maqueda. Con privilegio. En Madrid, en la Imprenta de

Manvel Rviz de Murga, Aflo de 1698

De 27 por 18i ctms.—Texto 15 h! s. n., mas 544 pp.,

mas 4 h. s. i^. a dos columnas. Eq la port, un grabado

aleg6rico representando el mapa de esta lalas, a cuyos lados

se veil a Felipe II acompafiado de Legazpi y otros caba-

lleros, y a San Agustin con los PP. Urdaneta, Martin de

Rada y otros religiosos.

Es una cr6nica interesante, que arroja bgen niimerp

,

de informes acerca del pafs.
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(28) Hehvas y Panduuo. Lorenzo: (p. ^0)\—Cat(iloao

de las^ leiifjiKis de las iiaciones conocldas, y numeracidii. dlvi-

sidn, ji closes de estas sefjiln la diversidad de sus idlonias y
dlaleclos. Con iicencia, Ea la Iniprenta de la Adnwiistra-

clan del Rml Arbitno de Beneflcencla, Madrid 1800-1805 —
6 tomos de 20 por 14 ciuts. En el se<?nndo habla del idioma

de Filii^inas, a (*.ontar desde la p. 24.

Es de gran interes lo transcrito en esta obra, poi- lo

cnidadosaniente que se estudiaii en el cap. 11 del tomo II

(pi:). 24-42) las lenj^nas que se hablan en Pilipin:is.

(29) Brandstettkr Prof. Dr. Rionwaiu:): (|). 22):-

Mata-Ilari Oder U'andergen Eines indonesiscJien Sprascfors-

c/icrs diircJi die dres Reiclie der Katar Luzern 1908 Ferlag

dcr Bachhandeluno E, Ilaag, {Xachf. v, J. Eisenring).

De 22 por 13—Texbo en junto 55 pp. y en la v. una

relaci6n de la obras publicadas por el antor.

Conocida es en el niundo cienfcffico la fama de este renom-

ftrado fil61o<.?o, por sus valiosos trabajos, que merecieron las

inas justas apreciaciones de cnantos poseen una verdadeia

intelijj^encia en tan i.inportanle raino.

Desde Inef^o la obra qne aqui citarnos, no tan solo no

desmerece de las que publico en alios anterioi-es, ' sino que

ella viene a dar mas ainplia idea y cabal concepto de ese

estudio, en el que con tan sinj^-ular acierto viene tijando

su atencion el sabio i)rofesor aleman.

Mala-Ifari se divide en tres partes, ocupandose cada

una de ellas de los si^uientes temas de importancia, en

una forma simb61ica:

I Mata-Hari (La reina Sol) y su sequito: II Viajes

del til61ogo poi- los tres leinos de Mata-TIari: 1 nombres

en el i-eino inorj^anico, 2 Idem vegetal, o Idem animal;

HI Descanso en Bnkit Se^^untanff (Monte sajj^rado Malayo)

y conclusiones. I Extens.i6n ^eo^i'afica de los nombres para

las mas notables cosas naturales, 2 Aire, aspiracion, vida,

sol, 3 Religiosas, eufemisticas y poeticas circunlocuciones

para designar los nombres de las cosas naturales.

La relaci6n de los trabajos del Prof. Brandstteter es

jarj^a y todos ellos contienen en su mayoria estudios re-

lacionados con el lenj?Uaje filipino.
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(;iO) H]l Akchipielago Filipino.— (p. 2Z)—Coleccl6n dc

(l(ilos(/e()(]rd/icos, cronoldglcos // cieuiificos rclutivos a I vilsnio, en-

tresacados de (interlores obras, a obteiiidos con la propia ob-

servacion rj estuciw, por algunos padres de la niision de la

Ccnipafiia de Jesils en eslas hias, IVashuigton. Itnprenta del

ilablerno. 1900

Dos tomos de o2 por 21 ctms.

El tomo primero coiitiene corografia, etnogi'afia, estado

de cultura, notas hist6rico-cronol6gicas, orografia, hidro-

^rafia, geognosia, titogiafia y zoografia. El II trata de

climatologia, focos seismicos y variaci6n cfclica del inag-

netismo terrestre en Manila.

El Prologo esta fechado en Manila el 25 de Dicieiobre

de 1800. Es un trabajo ineritorio, y a no ser por algiinas

diforencias (]ue se observan, debidas acaso a prejuicios

ic'sultanles de epocas pa.sadas, la labor resultaria excelente.

Coino se expresa en el prologo, es una eJHpecie de obsequio

ci la nueva sobeiania establecida en Pilipinas,

(31) Bkandstettek. Prof. Dr. Renwakd:— (p. 24):— 77/-

(jdlen and Madaqassen Malayo-Folijneslsclie. Forschungen von

Prof, Dr. Renward Brandstelter MUglled der GcllescJiaft fnn
Kunste und irissenscJiaften in Bala via and des indlschen Insti-

tales In JIaag Swelte Eel/ie /1 Tagalen undMadagassen Elitesprach

verglelchende DarsteUung als Orientlesriing fur Etlaiograplien

und sprachforsclier Luzern Verlag der Bucliliandslung Geschw.

Dolesc/ial Naclrfolger J Elsenrlng {1 o2 Observo-BucMnuckerej

/. IScJill, Luzon.

De 24i por 15i cmts. Texto 85 pp. con la ultima v.

en b., mas 1 h. en b.

Es un estudio muy detenido, al igual que lo verili-

cado en otros trabajos suyos. debido, segiin dice en cartas

particulares, al interes que para el despiertan las cues-

tionos de nuestro i)ais.

(82) BlUxMentritt, Fernando (p. 2o);—Las razas del

Archlplelago liUplno. I radeniecani etnogrd/ico de FUlplnas. II

Las razas Indlgenas de FUlplnas. Fubiicado en el Boletin
1)10 la SOCIEDAD GEOGRiUi!!!!/ DE MA DiilD. Madrid, Eslu-

bledmlento Tlpogrdfico de Fontanel, Inipresor de la Real Aca-

demla de la Hlstorla, Calle de la Libertad, num. 29, 1890.
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De -8 por 14 ctins.—Texto en junto 70 pp. con un mapa

etnogratico del Archipielaj^o, por el niismo Blinnentribb, y

escala de 1 por 3.000.000. La segunda parte del libro esta

diedicada al Excmo Sr. Don Francisco Coello.

Inserta en este libro las tablas que se transcribeii en

su opiisculo Breve dlccloiiario etnogrdfico de Filipinas, si bien

amplia los detalles, tanto en lo que se refiere a pueblos,

como a las tribus, idiomas, niimero de almas, y otros de-

talles, viniendo asi a resultar el estudio mas completo que

hasta entonces se habfa publicado acerca de esta cuesti6n.

Hablar de Blumentritt es sencillamente repetir lo que

todos hemos dicho de el, considerado como un hermano

nuestro, por no haberse separado de los hijos de esta

tierra, lo mismo durante la dominaci6n espafiola que en la

epoca actual, y de aqui que prescindamos de transcribir

sus rasgos b'iograticos, harto conocidos por todos los fi*

lipinos.

(33) Colin. Francisco, (p. l^y.-^Labor evangclica, Mi-

nlsterios Apostoikos de los Ohreros de la Conipanla de lesvSy

fundacion y progreso de sv provincia en las Mas FlUplnas.

Parte primera, ISacada de los nianvscriptos del Padre Pedro

ChirlnOy el priniero que passo de los Rejjnos de Espa/la d estas

Islas, por orden y a costa de la CatJiolica y Real Majestad.

Con prlvlleglo. En Madrid, Por Joseph Fernandez Buendia,

Ano de MDCLXI/L
De 27 por 19 ctms.—Texto 11 h. s. n., mas 820 pp.,

mas 12 h. s. n., con el Indice, y una carta de Filipinas

grabada en 1659, por Marcos de Orozco.

Los informes alcanzan hasta 1632, y algunos de ellos

son de gran interes, si bien una gran parte del trabajo,

esta inspirada en lo producido por el Padre Chirino. Esta

obra ha sido traducida al aleman, y forma el tomo XXVI
de la Colecci6n Neue Welt-Root del P. Slocklein.

El Padre Pablo Pastells edit6 en Bai*celona y en la

Imprenta y Litografia de Henrich y CompaQfa, en 1900,

la segunda edici6n de esta obra, anotada con informes de

grandisimo interes para la historia de Filipinas, resultando

tres tomos en folio.

Si la obra del Padre Colfn habfa llegado a conquistar
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fama inundial, esta que pnWica el Padre Past.ells, con los

mil lares de documentos y autoridades consultadas sobre la

materia, ha sobrepujado el merito del autor de Labor evaiig6'

ilea, con las meritisimas Aotas, hijas de la importante se-

lecci6n de datos que en su mayorla yaclan olvidados en

los Archivos, como el del General de Indias de Sevilla,

el de la Real Academia de la Historia de Madrid; el de

Simancas; si de la Compaftia general de Tabacos de Pili-

pinas, en Barcielona; los que la CompaQia de Jesiis cuenta

en Europa, America y Pilipinas, asi corao las bibliotecas

oticiales de Bruselas, Roma, Mexico y Manila, : aparte de

aquellos documentos que pertenecen al uso privado del

anotador, y entre los cuales liguran manuscyitos originales

del Padre Chirino, de los que segiin manitiesta el mismo
Padre Colin, tomo antecedentes para confeccionar su obra.

(34) EzGVERKA, Domingo:—Arte de lengiia bisaija de la

Pravineia de Leyte Compuesta par el P. Domingo Ezgverra de

la Conipaflia de lesus, fu Vice—Provincial en las Provincias

de Pintados, y Pector de la Refidencia de Carigara. Tiene

enxeridas algiinas advertencias de la tengiia de Zebv y Bool

con la letra B, y juntaiuente algunos adverbios con fa vfo

para liablar con elegancia. (Ex— libris de la Compafiia de

Jesus) Reimpressa Con las lie necefarias en Manila en la

Imp. de la Compania de lefiis, por D. Mcolas de la .Cruz

Bagay Ano de J 747.

De 21 por 14 cmts.—Texto: Port, orlada y la v en b.

mas 88 hs. ,

v/ El alfabeto que se inserta en nuestro trabajo tigura

en la h. 1 de tan apreciable libro, hoy rarfsimo, hasta

el extremo de que no figura en algunas de las mas im-

portantes bibliografias.

Indudablemente la primera edici6n fue de 1662, a juz-

gar por lo que se dice en las licencias.

Este ilustre fil61ogo es filipino, y naci6 en la capital

de las islas en 1601, siendo alumno int^rno del Colegio

de San Jose, para ingresar en la Compania de Jesus el

29 de Septiembre de 1618, y desempefiar luego la rectoria

de DagamifKatbalogan y Karigara, asf como la dexlos Cole-

gios de Iloilo y Sugbu, y ser Vice-provincial de Pintados



552 CULTUHA FIUPINA

y Superior de la i)rovincia, en 10136. Fallecio lmi Karigara

el 29 de Abril de 1670.

Hablando del Padre Ez^aierra (lice,* p1 1*. Miirillo Ve-

larde ea sn IJiffor'nt (jenenil (p. VA)\\)\
^ "Fne uiuy inclinacio

al ministerio de los Indies, snpo niuy bi(Mi su len^na,*e

liizo uh Arte <^^ra!u1e en liisaya, y olras ohiMs, qiie' corren

con aprobacion de los Indies y Ministorios"

(iQue trabajos I'ueron esos? No licnios loijriado cono-

cerlos, por" mas que reg^istramos las obi'as bibiiogratictas.

Manuel AKTIGAS v CUEliVA.

[Se continuara.]

^Hlr^O^



EXCELSITUDES.
-«=lf —

Dios ha puesto en la cima del monte
plantaciones de vida perenne,

que el sol ha cubierto

eon tules de verde.

Alia arriba, a medidaque vibra

eh electricas ondas el eter,

no$; invita el iman de los cielos

a aeercarnos a Dios, a qulen deben
su azul los espacios,

su luz el ambiente,

la tierra sn savia,

los mares sus peces ....

;Que brisas mas puras!

iQiie troncos tan fertiles!

lC6mo el lalma se Uena de jubilo

y se ensanchan sus alas de nieve!

Mas alia de las crestas sin limites

de los montes soberbios, a veces ^
otean las aguilas,

eai-a al sol, sin que el sol las ^rredre.

Pero abajo, entre cardos inniimeros,

se arrastran la sierpe

venenosa y el oso enemigo

y el le6n sin guarida, que tienen

el hambre en las fauces,

la hiel en el vientre.

Alld en lo alto se esconde la Vida,
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aquf abajo el abismo y la Muerte.

Creo en tf , Dios excelso, que imprimes
armonfa invariable y solemne

en el raudo girar de los astros,

—luminarias del templo celeste—

;

li^z que sobre las patrias montaflas,

cerca a ti, el coraz6n te recuerde,

y que arrastre, cual legamo el rio,

los sentires del siglo presente.

Desligado del mundo tan bajo,

sea siempre, SefLor, mi deleite

aspirar en las cumbres tu esencia,

solazarme contigjo y quererte.

Como el pajaro herido en el bosque
va a esponjarse la pluma en la fuente,

el mortal que san6 del pecado
hacia ti sus miradas convierte,

y entreviendo la eterna ventura
noche y dia en tu amor se mantiene,
on tu amor infinito, que es foco

en donde convei'gen

todos los ensueflos,

todos los placeres.

Tii pusiste en la cima del monte
l^lantaciones de vida perenne,

que el sol ha cubierto

con tules de verde,

de ose verde. color de esperanza,
que en la vida ni mata ni muere.

Manual BERNA,BP1



NO PUEDO VIVIR SIN VERTE.

No puedo vivir sin verte,

Sin verme en tus ojos negros,

Sin oir tu voz querida,

Y sin aspirar tu aliehto;

No puedo vivir sin vertgl,

Sin la embriaguez que yo anhelo,

Sin que tu estes d mi lado

Mirandote mucho tiempo;

No puedo vivir sin verte,

Sin decirte que te quiero,

Que cada dia que pasa

Mi carifio va en aumento;

No puedo vivir sin verte,

Sin verte, porque me muero,

Y me muero de nostalgia,

De nostalgia de tus besos;

Tenme lastima, morena,

Tenme compasi6n, te ruego,

iNo puedo vivir sin verte!

INo puedo vivir! iNo puedo!

TiRSO DE Irureta GOYENA,

'-owi
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FATIGA Y MORALIDAD.

^Puede una persona fatigada ser un buen oiudadano?

cCual es la re]aci6n existente entre la fatiga y la incli-

naci6n a prestar buen servicio social, es decir, Mr vivir

una vida litil en el comercio debido con nuestros seme-

jantes? Esta es. en sustancia, la cuesti6n que plantea el

Dr. Thomas A. Storey, Profesor de Educaci6n Pisica del

Colegio de la Ciudad de Nueva York, en un trabajo re-

cientemente publicado en Oood Health (Battle Creek, Mich.).

La soluci6n depende del significado del vocablo <fatiga*.

Existe una cosa que consiste en estar normal y sanamente
fatigado. Tambien existe la fatiga anormal y malsana. La
primera constituye el mejor promovedor y conservador de

una vida recta, de que podemos contar. La segunda es

todo lo contrario.

Dice el Dr. Storey:

>La fatiga normal 6 fisiol6gica es aquella c6ndici6n en

que los procesos fisiol6gicos pueden restaurar los quebran-

tos experimentados por las funciones organicas y reparar

los daCos sufridos por el organismo 6 la estructura, y
utilizar, 6 neutralizar 6 expulsar los prod uctos t6xicos de los

tejidqs de formaci6n guimica consecuentes a un dfa de

trabajo, y con tiempo suficiente para preparar al individuo

para hacer frente a las demahdas del dla siguiente, con

eficiencia fisiol6gica y sin el menor residuo del exceso de

fatiga del dla anterior La fatiga anormal 6 patol6gica
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se preseiita cuando los procesos fisiol6gicos norinales se

trastornaii y, por consiguiente, resultan incapaces de res-

tablecer totalmente las perdidas de tejidos 6 reparar los

daflos eii el organisino 6 probeger los di versos 6rganos

susceptibles contra los efectos irritantes de la fatiga del

trabajo del dia, de inodo que los resiiltados de un dia de

trabajo persistaii cuando ^e emprende el trabajo del dia

siguiente

>De ahi que sea 16gico considerar ia relaci6a entre la

fatiga y la moralidad desde dos puntos de vista. Uno,
desde el de aquella fatiga normal en la que se evitan los

efectos perjudiciales del cansancio por medio de los pro-

cesos lisiol6gicos normales. El otro, debe ser desde el

do la fatiga a normal 6 patol6gica en la que los efectos

perjudiciales del cansancio no se contrarrestan, sino, al

contrario,^ se emY)eoran y agiavan y se combinan con

los efectos consiguientes a los quebrantos fisiol6gicos y
anat6micos' resultantes de diversos malos habitos de higiene.

Por consiguiente, si existe alguna relaci6n entrfe la fatiga

y la moralidad, es una relaci6n entre la buena salud y
la buena conducta, como en la fatiga normal fisiol6gica, 6

debe ser una relaci6n entre la salud quebrantada y la buena

conducta, como en lo que he dado en llamar fatiga anor-

mal 6 patol6gica.

>Bajo cohdiciones fisiol6gicas normales, el abogado 6 el

operario empiezan el dfa exentos del deprimente tejido de

la memoria del dia anterior. La joven costurera 6 la sefiora

de sociedad, el doctor 6 el delineante, el empleado 6 el

capitalista, la maestra 6 la ama de casa, el poeta 6 el

predicador, cada uno de ellos afronta el dia con un sen-

timiento de suticiencia y con una sujficienciafreal nacida de

la conducta tisio16gica recta seguida en la labor del dfa

anterior. En la fatiga* tisiol6gica 'normal, nos hallamos en

posesi6n de condiciones fisicas normales racionales que son

caracteristicas en cada hombre normal. Es probable, por

Jo general, que tal individuo adopte normas de conducta

morales y normales.

>

En la fatiga anormal 6 patol6gica, al decir del Doctor

Storey, los efectos de la fatiga de un dia se suman a los
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(lei (U'a si<j:uionl(.\ No es posible, en oso caso, ol resW-

bleciaiiento de los quebraiito's experiiiientados. Ademas,
liay que teiier en cueiita los efectos de los nialos habitos

de tisiolojj:ia e hi^iene que son los causantes priiicipales

de la acumulaci6a de los efectos de esa misraa fatiga.

^Teiieinos poi; consfguieutc^, dice Mr. Storey, una fa-

ti^a muscular y de otro genero combinada con indi<?esti6n

nerviosa, dolor de cabeza, irritabilidad 6 cualquiera otra de

la ^ran v^ariedad de sintomas nerviosos 6 fisicos de los

desarre<j:l()s tisiol6gicos. Que estas condiciones influyen eii

la conducta liumana, es evidente en muchisimos respectos.

Existo no solamente una aparente relaci6n intinia entre los

malos habitos de vida y los malos habitos morales, sine

tambien una aparente relacion Intima entre la patologla de

la fatiga, como causa, y la mala conducta moral, como
efecto. . .

>La. asociaci6n de los grandes y los pequeflos vicios

con las causas y los efectos de la fatiga cr6nica es, a todas

luces, constante. Es posible que no se pueda probar cien-

tificamente la relaci6n de causas, pero, desde luego, ahi

esta la relacion de asociacion . , .y debemos juzgar los he-

chos como juzgamos a las personas, por su compaiiia.

«Nuestra experiencia con el niiio travieso e indomito,

en los tribunales para nifios, en las escuelas reformato-

rias y penitenciarias, con los neur6ticos y los eirfermos

mentales, y, en general, con los criminales y suicidas, pa-

rece demostrar que existe una intima asociaci6n entre la

higiene fundamentalmente mala, y la fatiga cronica, ppr

una parte, y las irregularidades morales y mentales y la

mala conducta por otra.

«El hombre que trabaja cada dia bajo un relajamiento

mental 6 ffsico y no logra mantener su vida en condicio-

nes que le permitan reponer la perdida, de energfas, no

es, necesariamente, un criminal; no es, necesariamente,
un inmoral; podra soportar la fatiga diaria y la mala hi-

giene con exito moral. Podra ser solamente un dispeptico

fatigado, irritable y nervioso. Pero semejantes hombres
no son, comiinmente, los m^jores maridps, ni los mejores
padres, ni los mejores ciudadahos. Semejantes mujeres
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ho son, por Ip comiin, las mejores esposas, ni son, por

lo general, madi-es venturosas. Pero, en tales casos, las

nprmas de la moral personal, social, mercantil, clvica 6

iiacional, no son de las que no estan fuera del alcance de la

critica. Esos hombres son menos capaces de discernir en-

tre la vida ordenada y la vida desordenada. Esos hombres,

probablemente, no acerlaran a escoger Ips mejores medios

de distracci6n y reposo. La nublada inteligencia y la em-

botada conciencia que se siguen de la fatiga anormal

liaran muy dificil la selecci6n de un esparcimiento legi-

timo. La irritabilidad, los insomnios, la desafecci6n que

vienen al terminar el fatigoso dia y son consecuencia de

una mala higiene, ha llevado a muchos hombres que iban

en busca de solaz, de un cambio y de placer a lugares

donde el solaz era un nuevo cauce de agotamiento, el

cambio, peor, y el placer, inmoral.»

BAGUIO, CAPITAL VERANIEGA DE FILIPINAS.

Acerca de la capital veraniega, y del veraneo oficial,

los gastos que ha ocasionado y ocasiona la erecci6n, y el

sostenimiento y el desarroUo de la ciudad de Baguio, se

ha escrito mucho y hablado' mas, por lo general, en sen-

tido det^favorable al gobierno. Se han dirigido, dirigen y,

probablemente, continuaran dirigiendose las mas severas.

censuras a la administraci6n americana con motivo de la

capital veraniega, entre' cuyos paladines mas entusiasta;?^

se encuentra el actu&.l Gobernador general, Mr. W. Cameron
Forbes, que es, sin duda alguna, el gohernante que ha

dado ^mayor impulso al embellecimiento, mejora y desarro-

Uo de esta ciudad, en la cual ha construido una casa, la

mejor de Baguio, no obstante existir aqui una Mansi6n

Ejecutiva, destinada a residencia 'de la autoridad superior.

Mr. Forbes explica en lin corto articulo que publica Tke

Teachers' Assembly Herald, (diario que se publica en Ba-

guio, durante la asamblea pedag6gica que tiene lugar en

este punto todos los aQos en el verano) la significaci6n

de Baguio como capital veraniega.

El tema es de actualidad extraordinaria en esto§ ino-



560 CULT UKA FIJLIPINA '

inentos en que la cuesti6a de Baj^uio se viene discutiendo

en Washington. Merece, pues, un espacio on esta revista el

artfculo del Gobernandor Forbes. Lo liemos traducido por

extenso para que fi<?ure en este lugar, en la eonvicci6n de

que nuestros lectores tend ran interes en conocer el alegato,

llememoslo asi, de una de las partes de este sensacional

litigio:

"Es costumbre en los paises tropu^ales erigir y sos-

tener en un punto conveniente a altas latitudes un centro

de salud y recreo a donde puedan ir los residentes en cierta

epoca del afio. En la India existen algunos de estos cen-

tros de salubridad y recreo. Ceilan, Brasil y Madagascar

tienen los suyos, y la existencia de un lugar con un clima,

una temperatura y los atractivos de Baguio, accesible para

Manila, ha inducido al gobierno americanb a seguir el pre-

cedente tan bien sentado por otras naciones en la admi-

nistraci6n de sus posesiones coloniales. En Mexico se ha

ido mas alia. Su capital esta situada sobre una raesetn,

en las montafias, a siete mil pies sobre el nivel del mar.

Aunque no figura todavia en el programa el trasladar la

capital- de Pilipinas a las montafias, es cosa segura que, a

medida que se acrecienten las facilidades y atractivos que

ofrece su aprovechamiento se ira genel-alizando y exten-

diendo cada vez mas; que muchos habitantes de Pilipinas

lo utilizardn como un punto de salud durante todo el afio;

muchos mas vendran en la temporada veraniega, y no pocos

vendraa cuando sientan la necesidad de un cambio del clima

tropical del llaiio. Es probable tanibien que Baguio, con

sus bellos panoramas, venga a ser gradualmente la Meca

de los turistas, y es posible que con el tiempo se convierta

en un lugar de veraneo para los habitantes de los i)aises

vecinos, coino Borneo, Hongkong y otros puntos de la costa

de China, especialmente para los ingleses y americanos que

desean mezclarse con los de su clase y gozar de los de-

portes para los cuales tan excelentes disposiciones se haii

adoptado. El camhio seguido por Baguio desde su naci-

miento hasta el presente no ha estado, ciertamente, sembrado

de rosas. Ha sido muy infortunado el hecho de que el

Gobierno insular, al concebir su proyecto, haya elegidoel
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curso del rlo Bued. No era esta la ruta mas coiiveniente,

como se ha probado haata la saciedad; primeramente, con

el excesivo coste de la construcci6n del camino, y despuds,

por los dispendiosos gastos de conservaci6a del mistno, como
consecuencia de los terribles dafios que las inundaciones

le causan y cuyas proporciones nunca pudieron sofiar los

ingenieros que trazaron el proyecto. La cantidad de 11 u via

mayor que hablan calculado y de que tenlan informes era

de 34 pulgadas. Esta cantidad bastaba por si sola para

requerir reparaciones costosas cada afio; pero cuando la

lluvia alcanza una altura de 34 pulgadas en veinticuatro

horas y. ademas, la acorn i)nfla un terremoto que derriba

media montafia y pone un (lique a la corriente hasta que

esta, roto el muro que la contiene, barre hasta el ultimo

vestigio del camino en una considerable extensi6n, nos

encontramos que nuestra ruta era impracticable y que solo

podia adoptarse temporalmente Bntre tan4)o, se ha conse-

guido persuadir a la compafiia del ferrocarril que construya

una llnea ferrea; pero despues de esa costosa experiencia

traz6 sus pianos en otras direcciones, hallando que era

mejor y mas econ6mico el plan de seguir la llnea de las

colinas fijue la de los valles, evitando asl, en gran medida,

los peligros de los aludes ariiba y de las inundaciones

abajo. Es indudable que el desarrollo real de Baguio co-

menzara con la apertura de la proyectada via ferrea, y

hasta entonces continuara sigui6ndose el m^todo de las

construcciones baratas y transitorias, y la mayorla de las

parcelas de teirenos continuaran despcupadas. Sin em-

bargo, y apesar de las dificultades con que se ha trope-

zado, el desarrollo de Baguio ha sido maravilloso, dando

motivos para esperar que, a la postre, satisfara las mds
ardientes esperanzas.

**Es de recordar que el fin primordial del desarrollo

de Baguio consiste en el que corresponde a un pun to de

veraneo y de salud {resort). Esto es, un lugar en donde

las personas exhaustas 6 debilitadas por el ambiente ca-

lido del llano pueden renovar su energla y vigor y acre-

centar el numero de sus gl6bulos rojos. t)e ahl que

sea necesario hacerlo placentero. No es de esperar que
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Baguio llegue a ser un centre industrial 6 comercial,

como no sea rnas que para abastecer a la frusal y pobri-

sima poblHci6n de las rnontafias de Benguet que le es

tributaria. Su titulo especial al patrocinio del i)ublico

consiste en sus saludables condicipnes, y estaa pueden

acrecentarse grandemente haciendo de el un verdadero

jardin y una ciudad de belleza. La iniportancia de par-

quear {parking) la ciudad, de plantar eii el la hermosos

arboles, y de que haya verdadera exliuberancia de floras

no puede calcularse exageradamente.

"La necesidad del embelleciraiento de Baguio no se

funda en su valor estetico. ''Baguio hermoso" tiene un

aspecto comercial. Invitamos a la gian masa de turistas que

invaden al Oriente que vengan y nos paguen su tributo. Si

conseguimos que la fanna de Baguio atraiga a estas latitudes

al publico, esta idea se vera i^ealizada sin falta y en

proporciones tales que nos reembolse los gastos que

hemos hecho aquf. Y esto lo perderlamos si no invirtie-

ramos en parques y ornamentaci6n la pequetla ca)?tidad de

dinero y la considerable cantidad de atenci6n que se fe-

quiere anualmente. Si este trabajo se lleva a cabo de un

modo met6dico y definitivo, y)articularmente en lo que se

refiere a la p^antaci6n en el presente de la clase mas con-

veniente de arboles, los beneficios seran incom|)arablemente

mayores a los gastos de dinero y energfas. Los ingresos

netos que a la ciudad dejarian las personas que viniesen sin te-

ner necesidad de venir la indernnizarlan de los gastos, y la

gente que necesitase venir por una u otra causa disfrutaria

de las ventajas y los frutos.

"A los americanos, Bagnio les ofrece ventajas inesti-

mables. Perrnite a muchas familias que, en otro caso se

verlan obligadas a inarchar a los Estados Unidos, perma-

necer aquf en las Islas y asi logramos conservar a aque-

llos funcionarios de inejores dis|)osiciones i)ara el cumpli-

nQiento de su misi6n; abrigo la firme convicci6n de que

obtiene la administraci6n piiblica por esta sola causa todo

lo que se ha gastado, sin exceptuar los millones que hemos
imvertido en el camino de Benguet.

VA los filipinos, Baguio les ofrece otra perspectiva,
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ademds. Aqul consiguen mejorar su salud y arapliar su vi-

si6n. Los filipinos de posici6n desahogada que han venido han
quedado cornplacidos al extreme de que muchos de ellos han

, decidido quedarse a vivir aqul. Se han construfdo muchas
"villas", y otras tantas estan en proyecto; los empleados

en el gobierno que han estado aquf y dedicadose a los

^ de|>ortes han adquirido nueva fuerza y vigor ffsicos.

'^Creo que debe establecerse una sucursal de la Uni-

versidad de Pilipinas en Baguio y que los alumnos de

pago tengan opci6n a educarse en estas montaRas.

"No abrigo el prop6sito de exponer en este artlculo

todas las ventajas, que se pueden obtener, a mi juicio, en

Baguio, pero no terminare esbe articulo sin afiadir algunas

palabras acerca de otra clase del pueblo con cuyo bienes-

tar tiene Baguio relaci6n Intima; es decir, Jos mismos ha-

bitantes de Baguio, los igorrotes. La existencia de esta

ciudad les proporciona la oportunidad de gnnar dinero y

de mejorar de condici6n de un mpdo hasta ahora desco-

nocido en la historia de las Islas. Cobran ahora jornales

mas elevados, obtienen trabajo con mas regularidad, y re-

co<?en el ftuto de ventajas similares. El contacto entre

rentes civilizadas y no civilizadas ofrece por otra parte,

ciertas desventajas incidentales. Algunas de estas ultimas

heredan los vicios de la civilizaci6n, sin obtener sus virtudes;

pero lo esencial es que el igorrote ha salido ganando, y

bajo la direcci6n del gobierno de Benguet, se les ha ale-

jado todo lo posible del peligro de caer en esos vicios.

''No es pi-obable, pero si muy posible, <^ue Baguio

llegne a ser un dfa la capital de las Islas Filipinas. Con

el mejoramiento de los medios de transporte y el aumento

de la poblaci6n filipina en este lugar puede ser que el

pueblo filipino ))refiera nn dia tener su capital en este sa-

lutifero clima. El gobierno no ha hecho nada en este sentido,

pero todos los planes de Bf?guio han sido trazados en tal

forma que hacen posible establecer aqul una ciudad, capi-

tal digna y de proporciones adecuadas a las necesidades

del pueblo filipino."

L. G. L.
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Cultura Filipina
ffEVISTA MENSUAL

ARTES CIENCIAS

A5ro in Manila, Arrtl dk 1913 NtJm. 7

IMPRESIONES DE ARTE.
-f1=W-

EL GRECO.

El asunto y el tecnicismo dan valor a las obras de

arte; pero la persona crea el mismo arte. El nornbre del

Greco vuelve a ser conocido de todos. El sujetivismo

de sus obras ha llamado hacia si la atenci6n de los que

siguen las manifestaciones del individualismo, como si el

Greco fnese el precursor del arte moderno, como si su

pintura basada en personallsimas apreciaciones, pudiese

y debiese ser la depuradora de todos los defectos internos

y externos del arte moderno, la imagen del estado de

intranquilidad de los- espiritus, 6 de uno intencionalmente

extraviado en sendas hasta la fecha no holladas por 'nadie,

como si, en fin, fuese la norma y el modelo que el arte

contemporaneo debe imitar. .

El haber permanecido el Greco como solitario en el

campo de la pintura hale modernizado, y ha excitado la

excesiva admiraci6n hacia el, como tambien la contradic-

ci6n. Si algo prueba esto, es que se trata.de algo no

comiin, pov lo ijual no sera inoportuno hablar algo del

Greco y de sus principales obras. Los que mas se han
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ocupado en este asunto sou Carlos Justi y Augusto L. Ma-

yer. (1)

El verdadero noinbre del Greco f ue Domingo Teotoco-

puli, el ciial, seguu confesi6a propia, era cretense, si bien

durante mncho tiemi^o se i<fnor6 conipletamente, hasta per

ol mismo interesado, que hubiese nacido en dicha isla.

Tloy tampoco se sabe, pero se da por supuesto, y se le

asi<?na a Candia como su ciudad natal doade debi6 venir

al mundo hacia el ailo de 1547.

Creta estaba entonces en poder de la Repiiblica de

Venecia. Los venecianos alli residentes no se olvidaban

de ^astar en el extranjero el mismo 6 mayor lujo que

era ordinario en la Patria, De su amor a la magniticen-

cia dan testimonio los magniticos palacios rodeados de

hermosos jardines en cuyos paseos y descansos procuraban

reunir con el trascurso del tiempo y a impulsos de la

moda obras de la antigtiedad griega. Solian celebrar sus

periodicas reuniones en casa de los principales a donde

concurria lo mas selecto de la sociedad; y era costumbre

de buen tono mostrarse protector y fomentador de las be-

ll as artes, suavizando asf las asperezas del poder politico,

y la nostagia de la Patria.

Bs probable, y hasta muy probable, que el joven Do-

mingo llamase por entonces la atenci6n de alguno de

aquellos Mecenas, si bien esto no es mas que una pura

fantasia por la cual se puede explicar porque el joven

artista empez6 su carrera en Venecia. En hecho de ver-

dad nada absolutamente sabemos de sus principios 6 pri-

meros pasos de su vida hasta el punto de no poder afir-

mar si en efecto naci6 en Candia, 6 mas bieu, es la misma
Venecia, y tom6 el nombre de «Cretense» por el origeu

de sus antepasados.

Considerable numero de griegos vivfan en Venecia desde

antiguo, y se multiplicaron en el siglo XVI a consecqencia

del sitio de los turcos. En 1539 posela ya la colonia

griega de Venecia su i)ropia iglesia, la de S. Jorge el

Griego, que aiin siibsiste; y cuyos adornos pict6ricos de-

(1) Lo mas definitivo del Greco lo ha jescrito Cosj^lo.—[N. de la R]
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bieron hacerse por griegos. Por esas pinturas se ve aiiii

que no faltaban en dicha colonia hombres de talento y de

ciencia. Al empuje de la floreciente colonia griega se atri-

buye con raz6n gran parte del adelanto de la cultura y
la restauraci6n de la literatura antigua griega en la Ciudad

de los lagos y en toda Europa.

Domingo sale repentinamente de la oscuridad y con-

tribu.v6 a hacer mas dificil la informaci6n de su vida la

existencia de otro joven contemporaneo, llamado tambien

Domingo y pintor, creyendose por largo tierapo que los

dos eran una sola persona hasta que liltimamente se vino

en conocimiento de que el segundo Domingo fue un gra-

bador que llam6 la atenci6n con sus ilustraciones.

De nuestro Domingo no se sabe mas que fue discfpulo

del Tiziano, lo cual es suficiente para conjeturar aproxi-

madamente el momento en que empez6 a manifestarse el

talento artistico del joven. Hacia el aBLo 6, del siglo XVI
debi6 ser cuando el Tiziano, ya anciano, exhibi6 aquella es-

pecialidad que le hizo aparecer despu^s d los ojos de nues-

tros modernos impresionistas como un precursor, los cuales,

y acaso para siempre, han de contentarse con admirar esa

especialidad del Tiziano sin poder Uegar a igualarle en

ella.

Tampoco su discfpulo Domingo le igual6, sino solo con-

serv6 algunos rasgos geniales del Maestro, los cuales le

sirvieron para desenvolver mas tarde su propia especialidad.

La estancia del Greco en la Ciudad Seflorial coincidi6

con la fecha en que Felipe H, Rey de EspaQa, en su deseo

de adornar el Escorial con las, obras de los mejores maes-

tros, mand6 a Venecia una comisi6n para contratar a los

mejores artistas. No fue el Rey afortunado en esto; pues

ni Paolo el Verones, ni Robusti llamado el Tintoreto, qui-

sieron cambiar el esplendor de Venecia por la proporci6n

que se les ofrecia en EspaQa. Parece ser que el Greco
dirigi6 al principio sus miradas a Espafia v>ara conquistar

alli los laureles que otros despreciaban; pero su intento no
se llev6 a efecto por entonces.

La naturaleza hablale dotado de excelentes cualidades,

su educaci6n su,ministraba]e no pocps importanties conoci-
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mientos; podia teorizar sobre las reglas del arte, no des-

conocia las leyes de la plastica, a lo cual afladia mas que

regfular conocimiento de la Arquitectura. En su epoca es-

paHola fue active y original en estas dos ramas del arte,

y su especialidad en los cuadros se coin[)rende mejor sa-

biendo que coiMaba las figuras de modelos hechos por el

mismo de yeso, cera 6 cosa semejante. Pero sobre todo

era pintor de gran talento de cbinposici6n, con el cual de-

sarroll6 su gusto de colorido hasta fundar la magnifica es-

cuela en la que forma parte tambien su tecnica especial.

No se sabe porque, cierto d/a sali6 Teotocopuli de

Venecia, y se dirigi6 a Parma y despues a Roma. Es muy
l>robable que se deba tal resoluci6n al influjo de otro artista

tambien griego que pasaba entonces en Roma por el pri-

mero, a Giulio Clovio, de unos 50 aflos mas antiguo que

el Greco.

Por lo menos Clovio acogi6 al joven y le allan6 el

camino en Roma. Aiin existe una carta en la que Clovio

le recomienda al cardenal Alejandro Parnesio en la cual dice

asf: ''Ha llegado a Roma un joven de Candia, discipulo

de Tiziano. Pareceme que lia de ser una notabilidad en

la pintura. Entre otras cosas, tiene un retrato propio

que ha llamado la adn}iraci6n de todos los pintores de

Roma. Deseariai ponerle bajo la protecci6n de V. E. No
necesita subvenci6n alguna para vivir, sino solo una ha-

bitacidn en el Palacio Parnesio, y aun esto sera por poco

tiempo. Ruego, pues, a V. E. mande al conde Luis, vuestro

mayordomo, que prepare a dicho joven una habitaci6n en

los altos del palacio. V. E. hara con esto una obra buena

digna de S. Ema.; y yo le quedare agradecido y obli-

gado."

Nada 'se sabe del paradero de este auto-retrato citado

en la carta: en cambio existen muchos cuadros suyos que

indudablemente pertenecen a la epoca italiana del autor.

Mencionaremos algunos. ^

El primero es un retrato de Clovio, que se halla en

el museo de Napoles. Debi6 hacerle por los aflos 1571-1576;

porque en este ultimo alio fue el autor a Espatia de

donde no volvi6; y ademas Clovio muri6 en 1578. La fi-
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jifura de este retrato, a medio cuerpo, aparece eu una ha-

bitaci6n con un libro abierto lleno de miniatuias hacia el

cual apunta con la mano. Por una ventana se ofrece a

la vista nn claro y bermoso paisaje.

^ Kl sej^undo cuadro es el de la Curacioji del ciegOy

que se halla en la pinacoteca de Parma, una sef^unda

copia del cual se halia en la galeria de Dresde. El su-

ceso se verifica en una plaza enpedrada con losas cua-

tlranjjfulares; en segnndo teimino ^^^arece un palacio con
una facbada abovedada y sostenida poi* columnas; debajo

aparece una i)uerta de arco redondo y frontis ti'ianj^ular.

Estos, elementos arquitect6nicos pertenecen a los distin-

tivos de las primeras obras de Teotocopuli. Al lado de-

recho y en ultimo termino aparece bosquejado un paisaje

de montafias: en lo primerito del antefondo vense ancbas
^^radas que conducen a una liondonada. Las personas estan

oidenadas en dos grupos unidos por dos personas que forman
j^rupo a parte '^ el fondo medio. A la izquierda esta de
pie el Salvador con su dulce miVada vuelta hacia el ciego

que se halla arrodillado a la izquierda y junto a el. El
ciego parece pertenecer a la clase mas pobre, pues esta

vestido con una simple tunica, y de tal modo represen-

tado que quedan al descubierto la parte superior del cuerpo

y los biazos. Al cogerle Jesiis por el brazo con la mano
izquierda, y untarle los ojos con la derecha, la actitud del

ciego expresa grande fe y conlianza. Un joven inclinado

observa si el ciego recibe en efecto la cura deseada. El

grupo de la derecha representa a los discipulos en diversas

posiciones y expresando v admiraci6n. Sobre todo es muy
animado el juego de las manos, que, por lo menos en
parte, estan escorzadas. Hermosas y tfpicas son las ca-

bezas. Las dos personas del fondo medio no toman parte

en la curaci6n, como tampoco otro grupo de cuatro hombres
del ultimo termino de la izquierda, uno' de los cuales tiene

la cabeza, vista de pertil, de perfecto tipo cesareo. La
adici6n de esta clase de desatenci6n es, sin duda* una falta

de la obra, que solo sirve de relleno. Es muy frecuente

en el arte italiano que solia usar de ella con el unico fin

de poner de manifiesto las facultades t^cnicas del artista.
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La descripci6n anterior esta heeha a vista del cuadro

de Dresde; en el de Parma hay algunas modificacibnes, la

mas importante de las cuales es la de que junto & las

dos personas principales se halla de pie y de espalda un

joven en traje de gala que se dirige a un compaflero, quizas

un hermano del ciego, y sefiala a algo fuera del <iuadro

no visible para el observador. Grave falta, pues con eso

se distrae la atenci6n del asunto principal sin motivo ni

recornpensa que lo jusfeifique.

Tambien pertenece a los primeros tiempos del pintor,

una pequefia ^Afiunciata^ que debe ser del 1575, y se

halla en el Prado de Madrid. En este cuadro se des-

cubre de nuevo la inclinaci6n de su autor 'al arte veneciano.

Otra vez aparece aqui la magnffica arquitectura palacial

y un espacioso retiro. Delante y a la izquierda se halla

la Madonna arrodillada sobre un reclinatorio con el aire

humilde y la vista vuelta hacia el Angel que se halla a

la derecha y sobre una nube. La ropa forma graciosos

pliegues que dejan ver las extremidades no muy bien

modeladas, excepci6n hecha de las manos. La parte su-

perior del cuadro esta ocupada i)or nubes iluminadas de

entre las cuales sale la Paloma, y haces de rayos lumi-

nosos e inclinados hacia la sefiora. El Angel ^se inclina

ante la Madonna; las posiciones estan bien distintas, el

artista ha sido arriesgado en las proyecciones; pero al

disefio en general no se le puede achacar ninguna falta.

En general los cuadros citados ostentan tendencias a

restaurar el pasado, a crear contrastes, y. a describir po-

siciones excitantes. Ahora hay que hacer una observaci6a

respecto' de las obras del Greco en la epoca espaQola.

En ella el asunto es mas importante y el estilo mas na-

tural que en las primeras obras aunque aun inlluenciado

por el arte veneciano. Como este, daba Teotocopuli gran

importancia y valor a la distribuci6n de la luz y del

color y al efecto general de la decoraci6n. Despues del

Tiziano dejase llevar el Greco por la influencia del Tin-

toreto y de Paolo el Verones. A este principalmente se

habfa propuesto por modelo nuestro joven artista de tal

manera que su cuarta obra pas6 mucho tiempo por del
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Verones. Esa obra es el cuadro que represeuta a Jesu-

cristo arrojando del templo a los mercaderes. Hay mu-'

chas copias de ella. Una se halla en la colecci6n Pric

de N. York; otra en la de Yarbourough en Londres; otra

tercera, y quizas la mas antigua, en lade Cook en Rich-

mond; y otra cuarta en la Galeria Nacional de Londres,

la que ciertamente es mucho mas moderna. Hablaremos
aqui de este cuadro, si bien pertenece al tiempo de Es-

paiia en que el autor habia progresado.

En este cuadro vese el interior del atrio del templo,

uno de cuyos rauros, adornado con fuertes medias co-

lumnas, forma el fondo superior, que tambien esta adornado

eon bajos relieves, uno de los cuales representa a nues-

tros primeros padres saliendo del paraiso, A la derecha

se ve una salida lateral abovedada, y por una puerta de

arco romano vese el camino para una de las mejores ca-

lles formada de altas y hermosas casas. De pie en medio

del atrio se halla^ Jesiis que ha derribado ya con su pie

una de las mesas. Es notable la vuelta de la parte su-

perior del cuerpo hacia la izquierda, a la vez que tiene el

brazo levantado hacia la derecha. En la mano tiene el la-

tigo hermosamente escorzado, La mirada es dura y pene-

trante, y el pliegue de la tunica muy acentuado. Grupos
de hombres llenan el espacio. Perfectamente visible y a

la izquierda del Salvador, hay un joven temerosamente in-

clinado hacia atras, el cual casi pisa a una mujer caida

en el suelo, que con la derecha tiene fuertemente asida una
cesta, y con la izquierda detiende su cabeza. Esta mujer

esta muy bien escorzada, lo mismo que otro joven que en

el primer fondo se afana por buscar 6 coger una moneda
de oro. Otros estan en la idea de retirar sus generos, y muy a

la izquierda se ve a un hombre de traje espajCtol que se va.

Todo el lado izquierdo del cuadro, rico en figuras, forma

notable contraste con el lado derecho donde se hallan los

adictos a Jesiis. Este hace hacia ellos un suave movi-

miento de mano que es lo que sirve de uni6n entre las

dos partes del cuadro. En el primer fondo aparece acu-

rrucado un anciano al que esta hablando otro mas joven

algo inclinado.
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Uii poco mas lejos aparece otro grupo de jovenes y

ancianos hablando entre si; y del todo a la derecha viene

acercandose una joven con una cesta en la cabeza.

El cuadro es bastante animado; pero tiene el defecto

de no dar a entender por si mismo y claramente el re-

sulbado, a lo cual hay que aSadir que resalta muy poco

el caracter divino del Salvador. Se ha descrito aqui este

cuadro por ser muy semejante a las primeras producciones

de Teotocopuli.

El que esta en posesion de Lord Yarbourough, y que

es de 20 afios mas tarde por lo menos, merece tambieii

especial menci6n. En el angulo derecho inferior se ha-

llan cuatro retratos de medio cuerpo. Pacilmente se re-

conoce al Tiziano, a MigueK Angel, a Clovio; y junto a

este y a la derecha se halla un joven que con el dedo

indica hacia si mismo, y que sin duda es el mismo Tec-

tocopoli. Con esto demostr6 el pintor tal deferencia a los

hombres representados como la que el obtuvo despues; y

ademas, este extrafio conjunto indica un buen grado de

conocimiento propio. La arrogancia de este joven fue lo

suliciente para hacer de el un espaflol. Grande debi6 ser

en efecto, el motivo que le decidi6 a cambiar hacia 1576

la brillante Roma por la ciudad de los Reyes, la solitaria

Toledo, situada sobre el Tajo, donde se trataba a los ex-

tranjeros con desconfianza y menosprecio. Esta ciudad,

vista desde el puente de Alcantara, se eleva repentinam.ente

sobre una roca escarpada. Severas torres se ofrecen a la

vista, como tambien los muros que rodean la ciudad, y

estan coronados de almeuas. Solidos y sombrlos edilicios

por todas partes, mas por encima de todos sobresale una

masa cuadrangular de cuatro torres, el Alcazar, cuyos m.u-

ros de piedra dan al rio.

Formas imi)onentes, adusta poesia como la que rodea

a todas las ciudades que solo viven del recuerdo. Desde

que en 1085 Alfonso VI la arrebat6 a los moms hasta

155U fue Toledo residencia de los Reyes; pero de repeute

traslad6se la Corte a Madrid, y Toledo cay6 en un letargo

del cual no debia despertar. Desapareci6 la riqueza y bie-

iiestar por la decadencia de la industria sedera de que
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hasta entonces se habfa mantenido. Seguramente que To-
ledo se habrfa arruinado por completo, si la Iglesia no
la hubiera librado de esa suerte. Toledo sigui6 siendo la

primada de la Iglesia de Espafla, el baluarte de la fe

cat61ica y de la floreciente vida religiosa. Aun hoy dan
testimonio de esto los claustros 6 iglesias; y del floreci-

miento artfstico las magnfficas obras de arte de todas las

las epocas con que esta enriquecida. En ella se hallan
obras de espafloles con las de flamencos, holandeses, 6
italianos hasta mas atras de la escuela de Giotto.

En el aSo de 1575 levant6se en Toledo la iglesia de
Sto. Domingo de Silos cuyo altar mayor fue dibujado y
ejecutado por el Greco. Este retablo consta de tres cuer-

pos con un temi)lete en medio en el cual se ostentaba an-

tes, y entre las estatuas de las tres virtudes teologales

un cuadro de la Sma. Trinidad rodeado de angeles. Mas
tarde desapareci6 ^este cuadro y fu^ sustituldo por otro

tambien del Greco, <Za noc/ie buena>^ que por su distri-

buci6n de luz recuerda a sns semejantes del Corregio. En
los paSos principales de altar se hallan cuadros de cinco

Santos; y para el del medio hizo el Greco el <Trdnsito de

la Virgen^, que hoy se halla en el Instituto Artlstico de
Chicago, y en el altar de Sto. Domingo estd reemplazado
por una copia del mismo.

Es digno de notarse que el Greco introdujese ya en

este cuadro nuevas ideas para lo cual su arte no aguar-

daba iiias que un suelo propicio para desarrollar su es-

pecialidad, su genio, su manerismo. Lleno y grave es el

color, adusto el tono general, raro temple, mucho sujeti-

vismo, y quizas no pequefio deseo de distinguirse de los

demas. Tales son los caracteres de la <^Asu7ita> del Greco,

afin, no obstante, en la composici6n, a la de su maestro

el Tiziano. Pero, dd6nde esta aqul aquella. gran hermosura
de la Madonna, aquella animaci6n del coro de angeles, y
aquel tormentoso suceso recordado por el Ap6stol?

En su lugar el Greco nos ofrece un coro de oscuras

formas genuinamente terrenas, hijas del pueblo bajo es-

pafiol tan pronto y tan bien comprendido por este emi-

grado artista, raajestuosamente recatadas en la exteriori-
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zaci6n de sus sentimientos, y por eso de efecto tan mo-

numental y decorativo. Los aires que rodean a la Sra.

que se dirige al cielo estan ya iluminados por aquella

gloria futura de lo alto, pei'O no libres aun de la luz de

la vida terrestre. La primera obra del Greco en tierra

espaQola muestra ya aquel su arte que, cofi todos los es-

fuerzos [)ara elevarse a lo sobrenatural. ni aiin en los san-

tos acierta a librarse del dolor, del senbiiniento de lo pa-

sado, y desfallece en esta luclla. t^

Ni este primer cuadro, ni los posteriores, hechos para

las ij^lesias, tienen el verdadero arte, propio de la Iglesia.

No obstante el fin, las as|)ii-aciones de esos cuadros, se

obtuvieron i)]-ecisamente bajo el dominio de la Iglesia. Al

lado de esta lucharon en los dfas en que los errores re-

ligiosos llenaban todo el mundo. Ademas otras circuns-

tancias exterioi'es vinieron a caracterizar tambien las obras

del Greco; ante todo el colorido, las altas esbeltas figuras,

el gusto de las posiciones y los arri^-^sgados rasgos de la

ejecuci6n. Las del Greco son obras de un temperamento,

que, educado en la escuela de un anciano muy ensimis-

n)ado, no ha aprendido a refrenarse.

Pero precisamente las propiedades de esta <AsuntaT^

debieron agradar a los espatloles. Solo ofrece algiin vis-

lumbre del arte veneciano; corresi)ondia mejor al arte es-

paQol y debi6 levantar cierta animosidad contra la inde-

finida eje(tuci6n de los pintpres nacionales. Y asi. al poco

tiempo recibi6 nn nuevo encargo que debi6 halagal' la v^.-

nidad del artista. Llam6sele a pintar para la catedral de

Toledo El d^spojo de las vestiduras hacia el aQo 1580, y el

cuadro, como obra de aite, tuvo tal aceptaci6n que hubo
de repetirle muchas veces La segunda copia de 1580 esta

en la antigua pinacoteca de Mnnzater, y de ella suelen

ser las laminas 6 grabados que se dan de este cuadro en

las re vistas, etc.

En este cuadro aparece el Salvador llegacio al Calva-

rio, de pie, lleno de resignaci6n y los ojos vueltos al cielo,

y la mano derecha extendida sobre el pecho. A su al-

rededor hormiguean la gente del pueblo y los verdugos;

el oficiai romano, con vistoso arreo, en el que se refleja la
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tiinica de Ci'isto, esta al lado del sentenciado; pero no pa-

rece tomar parte en la escena del cuadro. Ya han echado

mano a la tunica del Sefior los groseros soldados, en el

pr6ximo momento sera desgarrada. Bs un hermoso rasgo

del artista no haber representado el suceso en el momento
de su entera ejecuci6n, sino al principio. El resuitado se

adivina clara y facilmente por el mismo cuadro. Ademas,
en el fondo primero esta un hombre ocupado en hacer los

agujeros para el lugar que han de ocupar los elavos en

la cruz;'y al pie y la izquierda aparecen las Santas Mu-
jeres llenas de dolor. El color del cuadro es tranquilo y
saliente; y carece de los mas sombrios .tonos y desagra-

dables tintas oscuros usados por el artista en otras oca-

siones. El cuadro ostenta gran serenidad que se destaca

principalmente en la figura de Cristo de profunda y com-

prensiva mirada. -El verdugo ocupado en horadar la cruz

esta disetlado en atrevido escorzo; el grupo de gente esta

tan propiamente arreglado que de el se entiende facilmente

que el asunto tiene lugar en la cima de la montafia. La
composici6n tiene algun resto de la antigQedad que aparece

especialmente en la posici6n simetrica de los grupos. Con

todo; el cuadro esta lleno de vida, de notables contrastes;

es en verdad una obra maestra del genero descriptivo, y

arrebatadora por el matiz general que domina en el cnn-

junto.

Quien ahora contempla ese cuadro en la catedral de

Toledo "*podria pensai' que por tal obra de arte no reci-

biria su autor nms que satisfacciones y parabienes; pero

lo contrario es lo cierto.

El Greco recibio por adelantado, como precio del cuadro,

150 ducados cada vez en dos ocasiones. Mas cuando en

1578 lo tuvo terminado ^ present6 su cuenta. apesar de

ser esta algun tan to menor a la usual en Roma y Venecia

levant6 gran alarma contra el. Pisputabase porfiadamente

jicerca del valorv del cuadro; deciase que era inconveniente

que por encima de la cabeza de Cristo, se viesen otras

cabezas, y se pretendla que las Santas Mujeres debfan

oeupar ptro lugar. por que el evangelista S. Marcos decla

que estaban alojadas. Todo esto no eran mas que pre-
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textos para que rebajase el precio; y se origin6 una fasti-

diosa contienda. Tas6se de nuevo el cuadro por ambas

partes con lo cual, como era de esperar, se lleg6 a em-

peorar el caso. Finalmente nombr6se un tercer juez que

el 23 de Julio de 1578 di6 la siguiente sentencia. "Puesto

que el cuadro en disputa es uno de los mejores que yo

he visto, y que conforme a sus muchas excelencias hubo

de tasarse tan alto que pocos 6 ninguno podrfan pagarle;

creemos que habida consideraci6n a las circunstancias del

tiempo, y al precio que se suele pagar en Castilla por

cuadros de los mejores pin tores; que, por este, se pueden

y deben pagar 3500 reales (350 ducados)." Es caracterls-

tico y notable que el Greco tuvo que dibujar ademas un

cuadro de madera para su obra por lo que se le pagaron

182 ducados, mas que por el cuadro.

Esto debi6 contribuir sin^duda al gran desd^n mani-

festado hacia su pintura, cuyas grandes cualidades le sus-

citaba ya tantos enemigos. Ademas haclasele sentir que

era un extVanjero, y sus enemigos procuraban amargarle

la vida. Con todo, no se desalent6 el Greco, antes bien,

quiso e intent6 ganarse el api.ecio y protecci6n del Rey.

Alguien, cuyo nombre se ignora, le recomend6 al Mo-

narca.

Ya por entionces habfa pintado el Greco un cuadro que

ahora se halla en el Escorial, <^El sueflo de Felipe II,> la

gran visidn de la adoraci6n del nombre ^e Cristo, un cua-

dro de genial distribuci6n lleno de figuras entre las cuales

se hallan la del Cesar y la del Rey. Alrededor de la Celestial

Alteza se regocijan coros de santos, mientras que abajo

gimen los condenados. Este cuadro, no facilmente inteli-

gible, casi en demasfa recargado de fantasticos tonos y
matices, parece, no obstante haber agradado al Monarca,

pues de lo contrario no habrfa recibido el encargo real

de trabajar tan pronto en otro cuadro. Pero si se consi-

dera el valor de dicho cuadro por lo que sigui6 se que-

dara uno no poco asombrado. En 1584 recibi6 el Greco el

encargo de pintar para el Escorial un cuadro de altar de

<^S. Mauricio y la legidn tehana.T^ Sabese que se amold6
facil y prontamente a esta nueva vida; y que su nada co-

j
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mun distinci6n de tal modo atrajo la atGnci6n de los mn-

jores circulos'que su casa era el punto de reuni6n de los

dQSOCupados. Los Sastos que esto le ocasion6 cuando es-

taba ocupado en el cuadro de S. Manricio pusieronle a

voces en tal aprieto que hubo de suspendei; su obra por

falta de dinero para comprarse coloi-es. Felipe II, que lo

supo, acudi6Ie con ayuda efectiva; pues esperaba de el un

magniflco cuadro del arte veneciano. Grande fue su de-

sencanto cuando llego a yer el cuadro. Este representaba

en el antefondo gran niimero de personas que, como en los

cuadros de altar italianos, estaban de pie al parecer tran-

quilos, no solo con ale{i:re continente como aquellos, sino

muy al natural, pero sin que ninguno estuviese especial

-

mente animado. La muchedumbre del pueblo aparecla en

el trasfondo como empujada y poco reconocible, sin formar

parte esencial def asunto, como expresamente se le habfa

ordenado en el contrato. En los aires multitud de ange-

les en atrevidas posiciones, y todo en frecuentes contras-

tes de color, de diseflos y de rasgos, que recordaban el

cuadro del <Suefi()>. La ]>ai;fce de arte veneciano que apa-

cfa en este cuadro y que era un conjunto de rarezas no

era ni con raucho lo que el Rey deseaba, por lo cual este

apart6se de alli descontento. El cuadro fue declarado in-

digno de adornar el altar, y se le retir6, dando a otro pintor el

encargo de hacer el cuadro deseado. Pag6sele al Greco el pre-

cio convenido; ))ero esto no pudo resarcirle del fracaso. Por

lo que que hace a los honorarios no hubo ninguna dificultad

en cobrarlos, caso bien raro para el Greco, que las mas

de las veces habia tenido disgustos y dificultades pai-a

cobra r. Tenia use sus precios por demasiado altos, porque

estaba la gente acostumbrada a comprar por casi nada

las obras de los pintoros espafioles. Aai, en 1586, el cua-

dro hntierro del coiide de Orgaz di6 lugar a tal contienda

que el pintor perdi6 de hecho todo favor. El cuadro re-

presentaba la hermosa leyenda, segun la cual un ca-

ballero Orgaz, por ser piadoso bienhechor de la Iglesia,

mereci6 ser puesto en su tumba por los Santos Agustln

y Esteban, enviados del cielo para eso. Ante todo es

notable en este cuadro la fiel ''comitiva del duelo, com-
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puesta de los personajes importantes de Toledo muy

al vivo y uatural retratados. En el se hallan tambieii el

Greco y su liijo Jorge Manuel, aiin joven. El movimiento

de las personas corresponde al genuino arte espafiol, y

las eabezas son excelentes. Distingui6se tambien el Greco

desde su juventud como pintor de retratos de prihcipales.

Existe gran numero de esos retratos, en su mayor parte

hombres, rara vez mujeres. Como muestra, describiremos

aqui dos retratos de nobles, que se hallan en el Prado

de Madrid. El uno representa, a medio cuerpo, a un

noble de unos 30 aflos. Es notable y de mucho efecto

la cara por el collar de puntilla bianco, lleno de pliegues

que rodea el cuello y esta un poco inclinado hacia ade*

lante. Con el brazo izquierdo emi)una la espada, y la

derecha esta extend ida sobre el pecho en una forma muy

frecuente en los cuadros del Greco, y de lo cual puede

servir de hermoso y exacto ejemplo la figura de Cristo

en el cuadro del Despojo. Este cuadro debe ser de prin-

cipios del aQo 1580. De mas tarde es el otro, que tam-

bien es obra maestra del genero descriptivo. Lo festive

y alegre no sobresale en ninguno de los cuadros del

Greco, y asi este segundo cuadro representa a un noble

melanc6lico de ojos hundidos y casi cerrados, y la boca

algo torcida expresando cierto dolor. El cuadro lleva la

firma del pintor como siempre, en caracteres griegos;

pero falta el sobrenombre de El cvetense que casi siempre

suele estar.

El numero de encargos al Greco aumentaba de dfa

.

en dia. Habfanse acostumbrado a su arte, y algunos

temas debieron repetirse muchas veces. Ya hemos indi-

cado la copia de algunos de sus cuadros; posteriormente,

y en previsi6n de futuras demandas, tenia el Greco re-

puesto de La ajiimciacioji, de La crucifixion, de S. Fran-

cisco, etc., para poder servir cualquier pedido que le hi-

ciesen. Por esto ban quedadb en la posteridad tantos cua-

dros suyos de los que se conocen y existen por lo menos

115. Algunos de sus Santos y personajes bfblicos eran

muy estimados, en los cuales se admira aquella mezcla de

natural is ipo y sobr.ena^turali^mo^ aquella e;5:pi';e?,i6n mistic?'
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que se acentu6 en el a medida que iba envejeciendo. Un
jS. Jerdnimo, de 1586, que existe en la Galerfa Nacional

de Londres, es de este genero. Es un cuadro grande
que representa al Santo de nnedio cuerpo, en traje de

cardenal, y ocupado con un libro abiertp sobre el cual

apoya la iiiano derecha cerrada. Es admirable su pene-

trante y r(^concentrada inirada.

A los ultimos aQos del siglo XVI pertenece una cabeza

de Madonna de grandes y admirables ojos que existen en

el Prado. Del mismo tiempo es un Cristo llevando la

Cru7.. tambien del Prado, del cual hay copias algo modi-

ficadas en varias colecciones, especialmente en la rica

eoleccion del Greco hasta hace poco existente en la Casa
consistorial de Nimes, Budapest, y ahora trasladada a

Mannheim. Pocas imagenes del Salvador habra que pro-

duzcan tan grande impresi6n, y en que resalte tanto

como en esta el dolor, la resignaci6n, el amor divino, ven-

eedor de todo.

No menos hermosas son otras imagenes de Santos,

que se haH)in tambien en el Prado, y pertenecen al

mismo tiempo. Tal es, vg., un S. Antonio con cara muy
caracteristicamente dibujada; un S. Bernardo en habito de

la Orden, al que sirve de fondo un paisaje meramente
bosquejado con los mas indispensables rasgos. Es notable

el aire de este Superior, algo inclinado hacia la izquierda,

aunque de aspecto joven, el cual tiene en la mano el

baculo, en cuyo remate es visible el monograma de Cristo

rodeado de rayos. Afin con este, es un S. Basilio del

cual hay varias reproducciones. Puera de la impresi6n

que causa el cuadro por la pintura entera, y especialmente

por la cara, recomiendase por el colorido, por el con:

cierto de la materia tint6rea, no menos 'por la posici6n del

paisaje, que estd muy bien calculado pai'a producir efecto

en el observador. Con esta ocasi6n se recuerda que el

Greco repetidas veces ha pintado los paisajes a capricho, 6

mejor dicho, segiin el efecto que el medio ambiente producia

en el. Atrevidas, aparatosas, rudas, son las obras en las que
Toledo juega un papel mds 6 menos importante.

Pe sus cuadros de Santos, existe, tambien en el Prado,
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el que representa a S. J. Evangelista y a S. Francisco.

Ambas imagenes, de pie una junto a la otra, ofrecen se-

flalados contrastes por su tranquilidad y simplicidad; y en

sus aires pensativos se rettej.an pensamientos que nada tienen

de comiin con la tierra. Ambas son muy hermosas por la

delineaci6n general, y la distribucion de luz y de sombras

es de un efecto notable. Con este j)robleina, en especial

con el estudio y expiesi6n de gusto y efecto que puede

dar a un cuadro la vaguedad de la luz, ocup6se de con-

tfnuo el Greco, aunque no con tanto tes6n como en el mis-

terio del colorido. Esto ultimo fue lo que asegur6 a sus

cuadi'os efectos tan extraordinarios. Poco dificil es reco-

nocer en esto el influjo del arte v^eneciano aiin en sus lil-

timos tiempos, y es digno de admirarse que apesar de ese

influjo haya seguido raros y especiales caminos precisa-

mente como colorista.

Muchas son las faltas que se achaean a las composi-

clones del Greco, y no sin raz6n ciertamente. Considerando

su obra, vg., de La crucifixidji del Prado nadie negara que

la composici6n es extraordinariamente severa y dura. El

efecto del cuadro se produce en parte por la placidez

creada por esa misraa severidad y parte poi- el acabado

y misterioso encanto de la esbeltez de las liguras, rasgo

genuinamente greguesco, y por la nerviosidad del aspecto

de las mismas. Pero precisamente esto impide considerar

el cuadro como obra propia de iglesia. Este defecto, 6

como se quiera llamar, fue siempre inherente al pintor

hasta en sus ultimos dias. Su cuadro La veiiida del E, Santo

tiene mucha unidad de composicion, admirable gusto en el

diseflo de los hombres, y es arrebatador el extasis que se

ha apoderado ^e todos los presentes; y el color y la luz

producen en este cuadro notable efecto y casi no igualado

triunfo. Pero nadie podra alabarle, ni dira que constituye

una obra perfecta y propia para un altar. El arte de

Iglesia exige la exclusi6n de continentes personales y evita

singularidades que pudieran distraer la atenci6n y el afecto

de los asuntos sagrados y voh^erlos hacia el artista.

El Greco, cuarido vivia en Toledo, habitaba en el pa-

lacio del Marques de Villena, donde falleci6 d principios de
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Abril de 1614. En la misma casa hallase hoy uu Museo
dedicado al arte del Greco. Espafia posee, naturalmente,
la mayor parte de sus obras; muchas de ellas se ha-

llaji en el Prado de Madrid: })ero otrns obras del Greco,
rebasando los terminos de su segunda patria, y no siem-

pre legalmente, se haii extendido por todo el mundo viejo

y nuevo, pues algunos ricos americanos han pagado por
cuadros de este Maestro sumas fabulosas y los han lie-

vado a enriquecer y adornar museos piiblicos y privados

de America. Las obras del Greco estan actualmente ejer-

cieiido muy gran influencia en el mundo de la pintura; si

esa influencia sera en buen 6 en mal sentido los artistas

del futuro podran decirlo mejor que nosotros ahora.

J. GOMEZ PINEDA.

^^-^ir^ij^



LUIS PASTEUR Y EL ORiGEN D£ LA VIDA.

'H\ »-

Hace ya mas de 50 afios que apareci6 en el volumen
64 (ie los AiKiles de Fislca ij Q'uimlca una memoria ti-

tulada Los corpusculos organlzados /iotantes en la atnwsfera,

6 exanien de la doctrlna sobre el orlgen de la vida, por Z.

Pasteur.

Dicha memoria es pequefia en tamafio; peio en cuanto

al cohtenido equivale a muchos libros infolio; pertenece a

los libros clasicos de la llamada Ciencia de la Naturaleza

y es el punto de j)artida de las modernas investigaciones

biologicas, en especial de las referentes al bienestar y
crecimiento de la Humanidad.

Pasteur, aunque menos conocido, 6 aplaudido que Dar-

win y otros, no ha contribuido menos que ellos, come
declara Emilio de Bering, a ensanchar con su adivinadora

intuici6n los horizontes del saber bumano 6 de la Ciencia

en el campo de las cuestiones actuales e importantes acerca

de la vida y aun podriase afirmar sin exageraci6n que ha

contribuido mas y mas eficazmente que cualquiera de sus

contemporaneos 6 de su siglo.

Desde antiguos tiempos venian ocupandose los liombres

mas notables en cuestiones relativa's al origen de la vida.

Arist6teles y otros zo61ogos fueron de parecer que ciertos

animalitos, como, v. g., las ranas, las anguilas, y en ge-

neral los insectos, procedian del lodo en el cual viven.

Y aunque mas tarde se averigu6 que tales animalitos po-

nian huevos, de los cuales salian las crfas, crefase, no obs-

tante, probable que muchos otros seres vivientes provenfan,
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6 proviiiieron por algiiii tiempo de los humores de los

enferinos, de la porquerfa, de restos de cadaveres y de

u)aderas y cosas en putrefacci6n,

, Aiin en el siglo XVII muchos escri tores daban reglas

sobre el modo de obtener los citados animalitos, del cieno,

de los lagos 6 de los rfos, segiin liace notar el mismo
L. Pasteur. Cuanto dominio debia tener esta opini6n so-

bre los espiritus, se deja entender claramente de los cono-

cidos versos de Goethe que liace decir a Mafist6feles:

«E1 aire, la tierra y el agua contienen millares de

gennenes, 'tanto en la sequfa como en la humedad, en el

frio como en el calor>. El espiritu critico de los siglos

XVI y XVII reinante en toda Europa no podia soportar por

uias tienii)o tales errores.

Redi, afamado mieinbro de la Academia del Cimento,

y el abate Spallanzine levantaronse como adversarios de

la doctrina llamada de la generaci6n espontanea, e intro-

dujeron en la Ciencia el principio de que Orniie animal

])er anlniales parentes. Redi fue el primero en afirmar que

los gusanos de la carne podrida eran larvas procedentes

de los liuevos depositados por las moscas, y que para

evitar el que se criasen bastaba poner la carae bajo una

campana de cristal, pues entonces ya no podrian las

moscas depositar los huevos sobre la carne sino sobre el

distal.

Mas tarde dijo Reamuor: Sorprendi6se a las moscas en

su tarea de poner los buevos en las frutas; y al ver un

gusano en las manzanas sabiase que la podredumbre no

era causa del gusano, sino mas bien el gusano causaba

la podredumbre de la fruta, como atirma el Dr. Pasteur.

En contra de las persuasivas indagaciones de Spallan-

zine sobre la generaci6n espontanea, alz6se la doctrina

de la generaci6n primitiva hacia el aflo 1800 en el campo
de la Historia Natural de los seres mas infimos, como los

gusanos de los intestinos y los Uamados protozoes. Por

entonces multiplicaronse las observaciones microsc6picas,

y vi6se con admiraci6n que en va^os de agua completa-

mente esterilizados despues de algiin tiempo notabase en

ellos movimiento vital de animalitos y plantas. El origeu
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de estos seres, llamados bacterias, infusoiios, etc., no se

pudo explicar por la Ciencia sino diciendo que la materia

contenia cierta potencialidad vital, origen de los citados

seres por f?eneraci6ii espontanea.

Para llevar a termino esta cuesti6n, en 1745 Needham,
sacerdote catolico de Londres, liabia ya hecho experi-

mentos con vasos hermeticamente cerrados, llegando a la

l)ersuaci6n de que los infusorios no podian tener mas
causa que la jjeneraci6n espontanea. A los dos alios fue

Needham nombrado miembro de la Real^ Sociedad de Lon-

dres, y mas tarde admitido en la Academia de Ciencias.

Con todo, la generaci6n espontanea sigui6 discutien-

dose aun entre los sabios. Por lo que hace a los gusanos

de los intestinos de algunos animales, al principio de su

vida libres sin duda de tales parasitos, demostr6se clara-

mente por descubrimientos de Leukarb y de Siebold que

en estos casos tenia ciertamente lugar una infecci6n pos-

terior, fuera por huevos, 6 por recientes larvas de para-

sitos; pero que de ninguna manera podian proceder tales

parasitos intestinalcs de la materia alterada del cuerpo

enfermo.

Por lo tocante a la generaci6n de los infusorios en

agua expuesta al aire, y especialmente en la leche, cer-

veza y otras materias alimenticias, aiin las conservadas en

vasos cerrados, pudieron demostrar Shwamm y Schultsse

que solo la preexistencia de un principio desconocido en

la atm6sfera podia ser causa de esas manifestaciones de

la vida en la infusi6n, el cual principio, siendo descono-

cido, suponiase que era algiin gas, algun Hquido sutil 6

algiin principio quimico que daba origen a las miasmas.

La cuesti6n estaba aiin tan poco aclarada que; la Acade-

mia de Paris instituy6 un premio en 1860 para los que,

con experlmentos inequfvocos, indagasen algo mas sobre el

origen de la vida, y diesen alguna mas luz sobre esta

espinosa cuesti6n. «A la comisi6n nombrada para exami-

nar los trabajos presentados fueron asignados los hombres
mas ilustres del ramo correspondiente, como los zo61ogos

Geofroy de S. Hilaire y Milne Eduardo, los ge61ogos Se-

rres y Brongniart, y el fisi61ogo Flourens. La Comisi6n
'
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exigla experimentos exactos e incontrovertibles encaminados
destudiar en todas sus relaciones los problemas relatives al

caso; que de esos estudios pudiese obtenerse algun resultado

practice especial libre de todo error proveniente de los

mismos 6xperimentos.»

L. Pasteur satisfizo estas condiciones, Ante todo pro-

curd indagar el origen de las faltas que a otros indaga-

dores habfan conducido a error.

Ide6 nuevos procedimientos y solucion6 la cuesti6n de

la manera mas satisfactoria y brillante. V6amos c6mo:

Ante todo pens6 Pastpur en la posibilidad de que los

infusorios de los Ifquidos procediesen del aire del cual

hubiesen caido, desarrollandose luego en los Ifquidos.

Partiendo de esta sospecha, la prirnera cuesti6n a res-

ponder era esta: <(iHay germenes en el aire?> a la cual

se podia afladir esta segunda c^Son suficientes en niimero

para dar origen a las apariciones de los infusorios?> A
la resoluci6n de estas dos cuestiones encamind Pasteur

los siguientes experimentos:

Por la ventana de su laboratorio hizo pasar un tubo

de cristal previamente esterilizado, y provisto de un tap6n

de algod6n, en el cual, y mediante un sif6n, hizo entrar

aire de la calle pasando por los intersticios del tap6n

hasta que este estuvo sucio. Despu^s diluy6 este tap6n

en una mezcla de alcohol y eter, en la cual qued6 depo-

sitado un v)olvillo, que, con ayuda del microscopio, parecla

tener mas 6 menos niimero de corpusculos organizados.

«Algunos, dice Pasteur, eran esfericos, otros ovalados, de

contornos mas 6 menos perceptibles. ya unidos, ya sepa-

rados; pero aiin. estos tenlan un centro en su interior que

les hacla adiafanos. Los de contornos mas claros aseme-

jabanse mucho a las esporas del moho ordinario; pero

en ellos no podia hallarse diferencia ulguna ni con el

mas exacto microscopio. Puesto que con este aparato

puede uno cerciorarse de la existencia del susodicho polvo

proveniente del aire es tambien facil formarse idea del

niimero de corpiisculos suspendidos en el mismo aire*.

Al cuarto de hora, cuando por el tap6n de algod6n del

citado tubo habian pasado unos 15 litros de aire, pudo
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asegfurarse Pasteur de la existencia de 20 a 30 corpiiscu-

litos organicos en cada gota de agvia puesta al micros-

copic. Crefa el que se podrian hallar muchos mi I lares de

los mismos en cada litro de aire no purificado, durante

el estfo; y que varfa mucho el resultado variando las

circunstancias del experimento, como el lugar, el tiempo,

antes 6 despu^s de la lluvia, 6 mas 6 menos pr6ximo al

suelo, etc.

Tales fueron los primeros procedimientos exactos sobre

los germenes cohtenidos en el aire. Cuantos sean esos

animalitos, cualquiera puede imagenarselo con solo hacer

entrar en un cuarto oscuro un rayo de sol y observar

el numero de atomos que contiene y que en el se descubren.

Ese mal llaniiado polvo del sol se reune de los teji-

dos 6 vestidos, de trozos de madera, carb6n, etc.; de pie

dra, cal, cabellos; y en estfo hasta de las flores, rosas,

moho, hongos, heces, bacterias e infusorios. Miguel conto

en condiciones ordinarias de cinco a diez mil de las ulti-

mas en un centlmetro cubico de agua. de aire; pero des-

pues de un temporal pueden llegar hasta 100.000.

Cuando Pasteur estaba i-ealizando sus experimentos,

adelant6 la idea de que serfa de gran interes extender los

estudios de este genero y repetn- las observaciones en

un mismo Ingar a diversos tie.npos del dfa y del afio y

en un mismo tiempo en diversos lugares, para comparar

los resultados. «Parecenos que las enfermedades conta-

giosas en tiempo de epidemia podrfan ser mejor estudia-

das y remediadas con trabajos pre|)aratorios de este g6-

nero.> De estas palabras se desprende que Pasteur es el

fundador de la moderna higiene publica.

Pero no se c(^ntent6 el genial investigador con haber

descubierto que Jos esporas y germenes se contenlan en

el aire; quiso cerciorarse tambien de lo que sucederia su .

mergiendo el polvo ya citado en agua azucarada 6 albu-

minosa. En 8 de Enero de 1860 introdujo Pasteur algu-

nos tapones impregnados en vasos de Ifquido esterilizado.

Refiere que a las 6 de la tarde del 9 velanse bien cla-

ramente pequefias agrupaciones como de moho. procedentes

del polvo de los tapones; pero que el liquido conservabase
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perfectamente diafano. Mas tarde formaronse en las pare-

des del vaso llneas blancas que crecieron de modo que el

dfa 11 el agua habfa dejado de ser clara. Por observa-

ciones microsc6picas se vi6 que la turbulencia era produ-

cida por una raultitud de bacterias diminutas y de movi-

mientos veloces que parecian vitales. Esta fu6 la primera

cultura cientffica de las bacterias, a la que se di6 el nom-
bre de ^Bacterium fermo'>, y que se halla en tod.as partes

donde hay materias en putrefacci6n.

Pasteur sif^uid en sus experimentos diversos caminos

a fin de evitai- todo error y llegar hasta el fondo de la

cuesti6n. Ya habia descubierto los germenes; pero ^c6mo
se habian estos cuando el aire se calentaba? dSeguirlan

aiin las colonias de infusorios con el aire 6 el Ifquido ca

lentados? Para responder a estas cuestiones, el naturalista

hizo pasar aire --eomun por una serie <ie tubos de cristal

pulimentado a un globo tambien de cristal con el interior

reconocido: luego fundi6 el cuello del globo. El liquido,

agua azucarada, permaneci6 invariable durante 18 meses,

pero dando entonces paso al aire a los dos dlas llen6se

de bacterias y se descompuso. Cinco veces repiti6 Pasteur

este experimento siempre con el misino resultado; pero hixo

notar que debe tenerse mucha pi-ecauci6n para que en el

manejo no se introduzca ninguna clase de germenes en el

aire esterilizado 6 en el Ifquido del globo. Con todas las

precauciones, cuando el tap6n, en vez de algod6n, era de

abeto, no se obtenian tan buenos resultados. El fuego ha-

bia aniquilado todos los germenes. <En vista de estos

resultados considere como matematicamente demosteftdo que

toda forn)aci6n organica procedente del agua azucarada y

aire comiin previamente esterilizado deblase a las parti-

culas suspendidas en el aire.>

En prosecucion de una idea ya antes iniciada, Pasteur

instal6 su gabinete de experimentos en el observatorio del

famoso astr6nomo Le Verrier, y en dirersos otros puntos

de montes. Todos los vasos hormigueaban de infusorios al

ser expuestos en el laboratorio; pero solo en uno de los

diez que llev6 al observatorio de Le Verrier pudo com-

probar 1^ existencia de infusorios. <EI aire, dijose Pasteur,

- ^^
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es allf tan tranquilo, que todos los g^rmenes flotantes caen

al suelo donde permanecen pueis allf no les levanta en re-

molinos ningiin movimiento de la tierra 6 pisadas de nadie,

Asi pues, el aire tranquilo, esta poco contaminado, pero

se hace rico en g:ermenes a consecuencia del movimiento

de hombres, etc., 6 •del mismo aire.>

En 5 de Noviembre de 1860 present6 Paste^jr ante la

Academia de Ciencias de Paris 60 globos de cristal Uenos

de agua, heces de cerveza y aire cogido en diversos lu-

gares. Veinte de esos globos tenian aire de las mesetas

del Jura; otros 20 de un alto pico del mismo monte & la

altura de 850 ms. ; y los 20 restantes del monte Avert a

2,000 ms. de altura y en las cercanfas del mar glacial.

Despues de exponer por breve tiempo los globos previa-

mente esterilizados al aire libre, fundi6 las bocas, ope-

raci6n que le cost6 bastante. El resultado fu^ que mien-

tras en los 20 primeros globos aparecieron agrupados, los

ultimos permanecieron casi completamente limpios; porque

el aire de las alturas esta mucho mas libre de germenes.

De este experimento sac6 Pasteur la ley de que el nilmero

de germenes del aire varia en proporcidn inversa d medida

que se asciende,

Ademas hizo f^asteur observaciones acerca de las bac-

terias, germenes, etc., y el calor, cerciorandose de que no

todas aguantan igual grado de calor. El bacilo del cud-

gulo de la leche aguanta hasta 100 grados por alglin

tiempo. Si se guarda la leche sujeta a esta calefacci6n,

despu6s de algiin tiempo se corrompera aunque haya es-

tado en vasos cerrados guardada; pero ^no se enmohece.
Pasteur explic6 esto diciendo que el polvo del moho se

destruye ciertamente a los 100 grados; pero bacterias de

otras podredurabres pueden soportar ese grado por algiin

tiempo. Debido d estas bacterias que existirfan ya de

antemano en la leche, y donde caerian probablemente al

tiempo de ordefiaria, se corrompi6 la leche del experimento,

y se corrompera en cualquier otro caso. Cuezase la leche

por largo rato, 6 a mas de 100 grados, y entonces ya

no habra ni cuagulo ni corrupci6n. En 12 de Agosto de

1860 pudo afirmar Pasteur que las esporas de ciertos
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mohos (penicillum glaucum)^ podfaa soportar el calor hasta

120 grados; pero que a lo^^ 130 quedaban destrufdos ins-

tantanearaente. Cualquier Hquido alimenticio cocido a esa

teinperatura permaaecera invariable, rnieritras no sea de
nuevo expnesto al aire y contraig^a nuevos germenes,

Como suele suceder, los resultados obtenidos con tan

penosos trabajos por los cientfftcos fueron aplicados 6
utilizados en grande escala por los practicos. El cocinero

parisien, Francisco Appert, utiliz6 ya en 1884 el m^todo
de Pasteur para conservar largo tiempo la carne y otros

artfculos. Ponla los artfculos en • recipientes de lata en
donde no dejaba mas que un pequefto orificio por la parte

superior. Luego ponfa a los recipientes por largo tiempo
al baflo-marfa 6 incontinenti soldaba los pequefios orificios

de las latas. *Auh hoy esta en uso tal procedimiento de

conservar los alimentos.

En los cfrculos de cientfficos fueron varios los pa-

receres emitidos sobre la causa eficaz de conservar inco-

rruptibles los alimentos del modo dicho preparados. El

c6lebre qufmico Gay Lusac, que hizo un analisis de las

conservas de Appert, hall6 que el aire en ellas contenido

estaba falto de oxfgeno, y a 6sto atribuy6 la incorrupti-

bilidad; pero otros pensaron en el nitr6geno 6 azoe, en
la electricidad, en el magnetismo, cosas olvidadas de puro

sabidas como dijo Pasteur. «Nada absolutamente hay en
el aire de las conservas, fuera de su3 particulas adhe-

rentes, que sea causa de la corrupci6n del Hquido en los

ensayos hechos por nosotros.> Pasteur mostro que los

guisantes cocidos con agua en un recipiente no se corrom-

pfan, aiin dando entrada al aire, con tal que el cuello

del matraz no fuese recto si no acodilladQ. En este caso

las bacterias, 6 getmenes, se quedan en el cuello sin poder

llegar hasta el Ifquido con el aire. iExperimento bien sen-

cillo, a la vez que ingenioso!

Al reparo de Pochet de que «algo podrla haber en

la materia albuminosa de los alimentos que fuese base de

donde procederian las bacterias y bibriones>, contest6 el

genial experimentador con otro experimento de un Ifquido

alimenticio compuesto de elementos qufmicamente puros,
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sal amoniaco y fosfato. Nada aparecfa en dicho Ifquido

que demostrase vida; pero, tan pronto como se echarori

en 6\ esporas y bacterias, se desarrollaron en artificial

colonia tan bien como en las materias organicas, y piidose

influir en su crecimiento a voluntad aGadiendo 6 quitando

algunos elementos. Con esto qued6 demostrado que la

corrupci6n de la materia organica en nada provoca la vida

de esos seres, ni la muerte de los raismos da origen a la

corrupci6n; sino que la vida de esos seres invisibles, que

usan de alimento como todos los vivientes;, se causa de

]a eorrupci6n.

Apesar de tan claras pruebas como di6 Pasteur, va-

rios naturalistas no se dieron por vencidos, y siguieroa

apegados a la posibilidad de la generaci6n espontanea de

infusorios, etc. Ademas de Pouchet, Joly y otros sabios

de Prancia, pertenecen a esta clase, y merecen especial

menci6a SchafiEhaussen, de Alemania, y Bastian, de Ingla-

terrai Este ultimo crey6 poder demostrar la generaci6n

espontanea originaria de los infusorios con algunos expe-

rimentos que hizo en 1872. Solo en la infusi6n de heno

hecha con agua caliente, fall61e siempre la producci6n de

esos animalitos, ya veremos despues porqu6; y Pouchet en

correspondencia epistolar di61e la respuesta caracterfstica:

^^0, jamds, jamds encontrards un solo infusorio en la ejpe-

riencia del agua caliente.'> Notable fu6 la conclusi6n de

-este largo y poco glorioso capftulo de la Ciencia, como
dice Buchtle,; pero aun continu6 por ajgiin tiempo como
vamos a ver.

Pasteur escribi6 tambien al citado Bastian en Julio de

1977 aunque en diferente sentido que Pouchet: «dSabeis

porque pongo tanto interns en haceros la contra y vence-

i-os?—Porque sois representante de una doctrina m^dica

que, a mi juicio, es perniciosa para el progreso del arte

de curar; de la «procedencia automatica de las enferme-

'dades.> Perteneceis a una escuela sobre cuya fctcliaua fi>e

iialla escrito «La enfermedad esta en nosotros, de, y por

nosotros.* Todo se reduce a la patologfa, lo cual, repito

de nuevo, es un error y un impedimiento para la Medi-

cina progresista.>
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Uno de lo$ primeros en aplicar a la vida prdctica los

procedimientos de Pasteur fu6 precisamen te un medico
jngles, el famoso Lord J. Lister, muerto el 11 de Febrero

del alio pasado, a la edad de 85 alios, en Londres. El es

el inventor de los vendajes antisepticos, y por ello uno
de los grandes bienhechores de la Humanidad. Luego que
Pasteur detnostr6 haber g^rmenes en el aire, tuvo Lister

el pensamiento de que esos g^rmenes podrfan ser los exci-

tadores del pus en las heridas.

En el alio 1867 public6 en la ga^cets. <^Lancet^ un tra-

bajo suyo, que form6^poca, en el que se hablaba por pri-

mera vez de los vendajes antisepticos, y del nuevo trata-

miento de las heridas. Lister envolvfa todo el campo de

operaciones en una niebla de Karbol que mataba los mi-

crobios del aire circunstante; y empapaba el vendaje en

gas de carb61ico, y recubierto de goma. Este tratamiento

condujo despues en todas partes al moderno m^todo as6p-

tico que hace cu rabies casi todas las heridas con tal que

de suyo no sean mortales; y Ueva a cabo sin peligro las

mas diffciles operaciones.

Despues de lo dicho, no desagradara a nadie que demos
algunos detalles m&s de la vida de Pasteur. Fu6 hijo de

un curtidor, y naci6 en Dole del Jura el 27 de Diciembre

de 1822. Su casa natal compr6se, con ayuda del millonario

araericano Rochefeller, por 120,000 marcos en 1911 para un mo-
numento en donde se ha instalado un Museo-Pasteur. El

padre debi6 ser de naturaleza |)acata y pensativa; su madre
era de gran inteligencia, viva imaginaci6n y rapida per-

cepci6n. Pasteur consagr6se a las artes al principio; y no

parece haber obtenido malps resultados como pintor de re-

tratos. Pronto, empero, cambi6 su aficcidn por la de Cien-

cias Naturales en las que lleg6 a ser Doctor en Paris el

alio 1847. Entonces fu^ nombrado profesor de Fisica en

el Liceo de Dijon, despues de Qufmica en Strasburgo, que

entonces pertenecla i, Francia, y en Liile.

El afio 1860 traslad6se a Paris donde trabaj6 todo el

resto de su vida.

Al principio de su estancia en Paris, se ocup6 en el

ramo de la Ffsica y cristalografia; hizo dos memorias en
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1860 sobre la asimetria de los grupos organicos en los que

di6 el primer paso, despues de Bering, para la doctrina de

la estructiira geom^trica 6 el camino en el que en 1874

entraron Hoff y Lebel que aprendieron de Pasteur a con-

vertir las raoleculas organicas en atomos de materia car-

b6nica.

Pero ya entonces cultivaba Pasteur los estudios biol6-

gicos, explic6 el suero qufmico del feimento, y Meg6 a

ser el primer maestro en las cuestiones del mundo de los

seres vivos microsc6picos por su doctrina acerca de la

generaci6n originaria, de tal modo que Napole6n III puso

en 61 su atenci6n y le nombr6 para el estudio de las

enfermedades de los gusanos de seda en el sur de Prancia.

No sali6 fallida la esperanza puesta en este hombre ex-

traordinario; pues ' en breve conoci6 dichas enfermedades

y di6 & conocer el modo de criar los gusanos libres de

parasitos. Asf hizo que la industria sedera volviese a ser

lucrativa, lo cual le vali6 el que en 1874 ~ la Oonvenci6n

Nacional Francesa le asignara la pensi6n vital icia de

12,000 francos.

Entre tanto habla descnbierto tambi^n los germenes

tan peligrosos para la crfa de ganado, que dan origen i

la peste del mal del bazo. Ya antes habfan visto alguaos

experimentalistas corpiisculos pulviformes en la sangre de

los animales enfermos; pero solo Pasteur fue el primero

que descubri6 que esos corpiisculos eran la causa de la

enfermedad, en 1863, lo cual constituy6 otro de los frutos

de sus investigaciones sobre la generaci6n espontanea.

Cuan exquisitos fueran los metodos de investigaci6ri

de este sabio, declaranlo bien las siguientes an^cdotas.

Pasteur hall6 que el bacilus de la iaflamaci6n biliosa

solo se hallaba en la sangre de los mamlferos a los 37

grd. Celsius; y que en la sangre de las aves, mas calida

que la dicha, desaparecfa, raz6n por la cual, las gallinas,

V. g., nunca adolecfan de dicha enfermedad. Uno de los

mas mordaces adversarios de Pasteur, Colin, afirm6 que

era posible trasmitir a las gallinas dicho bacilus; pero,

apesar de las instancias de Pasteur, no present6 las

pruebas, antes bien hubo de confesar por fin que no era
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posible. Pero Pasteur sigui6 adelante con sus estudios

particulares sobre el asunto y coDsigui6 que las gallinas

fuesen atacadas de dicho bacilus. Para ello ptisolas en
agua hasta que el calor baj6 a37grd.; despu^s trasfundi6

el bacilus d la sapgre del ave En esta temperatura
conserv6se el bacilus exuberante, pero vuelto el calor

nornaal de la gallina pos6se de nuevo en el fondo,

Los tan en boga hoy dia metodos medicos de inmu-
nidad se deben a la sabidurla de Pasteur, si bien alguna
vez fueron anteriormente aplicados como en el conocido

ca^o del siglo XVIII. llamado de vacunaci6n de Jenner. Des-

pues de Bering, Pasteur fu6 quien hizo aplicaci6n al arte

m^dica del principio de que <el virus dehilitado es medio
adecuado para contrarrestar las epidemias>. La irrefutable

prueba de este principio obtuvola en Junio de 1881 con
el famoso experimento de 50 ovejas. 25 de ellas, no ino

culadas con el virus, murieron; y quedaron vivas las 25

restantes, infestadas tambi^n; pero protegidas con el virus

del bazo, artificialmente cultivado por Pasteur. En oposi-

ci6n a Rob Kock que pretendla tachar el citado experi

mento de Pasteur, con vino Bering con Ducleaux en que
dicho experimento de las ovejas <habia inmortalizado el

ya Men conocido nomhre de Pasteur^.

Paso a paso fueron sucediendose cada dla otros nue-

vos descubrimientos, como el del excitativo del c61era en
las aves, pr6ximo afin del del bacilus del contagio, el

de la erisipela y el de la rabia, ese tremendo azote de la

Humanidad. No basta corifesar el mucho bien que Pas-i

teur ha hecho a la Humanidad con sus investigaciones; hay
que decir que cerr6 el paso a la rauerte cuando se pre-

senta bajo alguna enfermedad de las susodichas, entendidas

y tratadas segiin las ideas antiguas. En su consecuencia,

en todas las naciones cultas hanse levantado Institutos

Pasteur para la cura de esas enfermedades, y todas las

contagiosas. Disclpulos de Pasteur fueron los que descu-

brieron la causa de otras terribles enfermedades, como el

c61era, la peste blanca, etc., como el aleman Robert en

1863, medico e investigador c^lebre muerto hace uu afip;
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y fen 1893 Yersin, iuoaediato disclpulo de Pasteur y de

Kitasato.
.[

(1)

Pero no solo contribuye Pasteur con sus trabajos a la cura

de las enfermedades, sino tambi^a al 'auge de las industrias,.

del vino y de la cerveza, etc. Tan relevantes fueron lbs ser-

vicios de Pasteur para mejorar las condiciones de su pa-

tria que los francpses dicen que solo 61 ha devuelto i

Prancia los milionHS de francos quf^ su naci6n hubo de

pagar por indeainizaci6n de guerra a Alemania.

En agradable contraste a otros sabios y naturalistas,

Pasteur era cat61ico, y habla frecuentemente a los suyos

de la fe en Dios, recibida en casa de sus padres, del Evan-

gelio; y no solo era cat6lico, sino cat61ico practico, con-

vencido, y hasta fervoroso. Cuando fue nombrado para la

Academia Prancesa, tuvo el discurso contra el positivismo

de Littre, en cuyo lugar entraba. En ese discurso se

pronunci6 contra el concepto positivista del UGiundo que se

entrega sin llmites ai espacio, al tiempo y a la grandeza,

y considera la materia como la vida eterna sin fin. Poco
importa, decla el, afirnaar que mas alia del cielo estre-

llado visible, hay esnacio, tiempo y grandeza sin fin. Nadie

puede prometerse nada con esas palabras. Los que reco-

riOcen la existencia de lo infinito, (y nadie puede sustraerse

d esa creencia), comprenden en esa sola afirmaci6a de so-

brenaturalismo mas que lo que se haila encerrado en to-

das las maravillas de todas las religiones; porque la idea

de lo infinito tiene doble caracter, a saber, ser atrayente

y ser ininteligible. Cuando esa idea se apodera del pen-

samiento, nada queda que hacer sino arrodillarse; y en ese

momento de obligado respeto rogar por el buen sentido

de la raz6n. Toda la maquinaria amenaza disolverse, y
si^ntese uno pr6ximo a entregarse a la sublime locura de

Pascal

Uno de sus discipulos debi6 preguntarle cierto dla:

iCdmo podfa ser cat61ico despu^s de tanto pensar y tan

brillantes descubrimientos? A lo cual respondio Pasteur:

(1) En EspafLa el mis ilustre de sus discipulos es Jaime Ferrdn.—
(N. de la R.)



LUIS PASTEUU Y EL ORIGEN DE LA VIDA 31

cprecisamente porque he estudiado tanto he permanecido

cat61ico como un bret6n; y si hubiera estudiado y medi-

tado mds serfa tan creyente cotno una bretona*. No eran

estas frases huecas, no. Pasteur se acercaba d los Sa-

cramentos como cat61ico practico.

Muri6el 28 de Septiembre de 1895 en Garch sobre el Sevre,

donde se completaron los primeros arreglos para el bene-

ficio del suero difterico. «Muri6, dice Emilio Bering, teniendo

agarrado el crucifijo con una mano, con la otra las de su esposa,

y rodeado de sus hijos, y de numerosos amigos y disclpulos.>

Pasteur fn6, sin duda, el franees mas afamado del siglo XIX.
Monumentos de marmol y bronce, calles, institutos y otros

establecimientos llevan su nombr^: numerosas son las bio-

graffas de 61; y tiene asegurada la gratitud, no solo del

pueblo trances, sino de todo el mundo; porque llev6 d cabo:

hechos con el fin-,de aminorar el sufrimiento de la Huma-:
Didad y acrecentar el bienestar de los pueblos. Bering,:

autor de las anteriores palabras, pudo llamarle el Prome-

teo moderno que trajo al genero humano, falto de cono-.

cimiento, aquella luz del cielo cuyo brillo nunca debe apar-

tarse de nosotros; pero & nosotros nos agrada mds com-

pararle con Rafael, el dngel que no se contenta con di-

rigir sabiamente a los que le son encomendados, sino que

adeoids les ofrece la salud aprovechindose de las fuerzas

ocultas de la Naturaleza.

Cuan arraigado est6 en los pueblos el nombre de Pasteur

pru6balo el hecho de haberse declarado por 6\ los mds de

los votantes, mill6n y medio, respondiendo a esta cuestidn.

que hace dos alios propuso un diario de Par£s: guienera^

el Jiombre mds cilebre y afamado del siglo,

LUIS qarcIa aldeguer.
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Paseando una tarde poi* un bosque de pinos, vinoseme

d las mientes el siguiente pdrrafo de un discurso del pre*

sidente de la Universidad de Leland Stanford, David Starr

Jordan {The Gall of the Twentieth Century), que copio direc-

tamente del libro:

<There is need of men in the forestry ; for we must win

back the trees we have slain with such ruthless hand. The

lumberman of the future will pick ripe trees and save the

rest as carefully as the herdsman selects his stock."

El pinar aquel cubrla las dos vertientes inmediatas de

doa montallas hermanas. Como el hombre, el pino es un

ser gregario. Le repugna el aislamiento y vive en la so-

ciedad de sus semejantes, multi plica udose maravillosamente

'en fel seno fecundo de la tierra donde habita. Es incon-

cebible un pino solitario. Si encontrais uno solo separado

algunos metros de otros pinos, alloso 6 tierno. estad seguros

de qiie. alguil bdrbaro ser de los que, segiin el P. Astete,

fueron hechos d imagen y semejanza de Dios, ha ejerci-

tado en el pinar sus instintos crueles. Cada pino equivale

k ua. bo§q.u0-d<^ pinos,, d v^rias generaciones de pinos. Per

eso vereis siempre^ al pi6 de cada individuo adulto, cre-

ciendo bajo su paternal sombra, individuos de todas edades,

agrupados, casi juntos, como empinandose unos sobre otros,

cual si fuesen chiquillos que apostasen a quien es el mds

alto. Y nacen con tal espbntaneidad que a veces los ve-

reis surgir enmedio del sendero que acostumbrais cruzar,

en un punto donde el dia anterior habeis puesto vuestra
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planta seguros de que no podlas hacer datLo al ser mds
insignificante de la naturaleza. Y tras de este diminuto ar-

bolito, con aires de drbol adulto, & qui^n se le parece y
de quien solo se distingue por la altura. nacen otros &

medio metro de distancia, pero— iph, dolor!—con la misma
facilidad con que nacen, con que crecen, desaparacen piso-

teados por los bfpedos que son trasunto del Ser omnipo-

tente, 6 tronchados bajo las ruedas de una carreta, 6 barri-

dos por el fuego de un Jcaingin, 6 ahogados bajo el peso de

un terrapl^n, 6 cortados al golpe del bolo de un hombre
sin entrallas

En aquel pinar estdn representadas varias generacio-

nes, existiendo d la sombra de los mds afiosos un espeso

bosque, un verdadero matorral de j6venes, que se yerguen

separados unos de otros a penas medio metro y bajo cuyas

copas corretean i>4acenteros algunos nitlos.

Fue alll donde record^ aquel paisaje de Jordan, y otros

discursos sobre la conservaci6n de los recursos naturales

de America pronunciados por los hombres piiblicos mas
eminentes en estos liltimos tiempos, y las leyes sobre bos-

ques, y cuanto se ha escrito sobre la riqueza forestal de

Filipinos. Habla visto en aquel pinar umbrio, en que corre-

teaban placenteramente unos nifios. yo no s^ cudntos de

aquellos pinos j6venes. en plena vicia, lozanos, destilando

trementina y exhalando sus salutiferos aromas, los habla

visto, digo, tronchados, cafdos, despedazados. en el suelo.

No s6 qtie raras sensaciones agitaron mi esplritu al

contemplar aquel destrozo injusto, y cruel, y torpe. Record6

tambi^n las impresiones que recibl al penetrar por primera

vez en la regi6ii de los pinos, la Idnguida miisica, como
de lejano lamento de almas en pena, que la fragante brisa

l!ev6 d mis oidos al subir por el «zigzag> una tarde memo-
rable. ...

.

Yo no s6 tampoco qu6 extra&a seducci6n ejercen en

mi esplritu esos pinos, cuya utilidad, cuyos eminentes ser-

vicios, cuya simpatica majestad, me hablan al coraz6n y
me convida d protejerlos contra la torpeza, la irrespon-

sabilidad de hombres desalmados, la sordidez de ciertos

industriales y la delictuosa complicidad de las autoridades.
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Existeu leyes-(f,c6mo no? que protegen esa riqueza na-

ciente, y fomentan la explotaci6n de la riqueza en su auge,

de los arboles madui-os, de los que tronch6 el viento 6

derrib6 la temppstad. Pero el caso es que, impunemente,

se puede en Baguio, y quizas en todo Benguet, profanar

los pinares sagrados, poner las manos sacrflegas en drbo-

les j6venes, cuando debiera ser tan severa la pena que

se impnsiera a los sac ri legos como la que sufri6 aquel

sacerdote al tocar, con la mejor de las intenciones, el Area

de 1h Alianza.

Con rpspecto a los arboles debieramos ser como los pa-

rias de la India: cada pepita de manga, de mabolo, de

santol, de todas las frutas, serabrarla donde pudiera ger*

minar, para que algiin dla nos brinde el arbol de ella nacido

frutos abundantes. Y coii los pinos, en j)articular, debiera-

mos conducirnos con «la misma solicitud con que el gana-

dero selecciona su ganado.>

El gobierno ha cuidado y cuida de conservar el arbOr

lado en Baguio. Mas aiin, ha sembrado. siguiendo un plan

de embellecimiento de la naciente ciudad. alcanfores y qb^,

caliptos. de los que tiene un bien provisto vivero. El gq-r

bierno quiere hacer de Baguio un parque, un verdadero

jardfn, creyeiido, muy aceiftadamente, que el arbolado, que

los jardines, que las flores, que todo lo que signifique be-

Ueza estetica, act ecentara las condiciones salutlferas de estas

alturas. Pero (^por que tolerar esas talas de pinos en. el

dominio publico? iPor que no evitar que se pierdan por el

descuido, la indiferencia 6 los instintos atavicos los pinos

j6venes que deben constituir una herencia que esta gene-

raci6n progresiva leg-ue a la generaci6n que viene, y un

ejemplo que esta debe seguir para ensell^r a su vez d sus

hijos a conservar los arboles como una riqueza inaprecia-

ble, una riqueza inagotable, cuando se sabe cuidar debi-

damente sus fuentes y veneros?

El pino esta desempeflando un papel iraportantlsimo en

el progreso de estas regiones. En la construcci6n de edi-

ficios es indispensable, insustituible. y lo es tambi^n en la

ebanisteria, en todo. Es un factor muy considerable en la

salubridad de estas montalius, en el conjunto de los pane-
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ramas. Ejerce, en fin, la misi6n natural de los bosques

todos en la distribuci6n de las lluvias, en la contenci6n

de las aguas que se derraman de las montaftas. <iPodran

snstituir algiin dfa los arboles ex6ticos que estd plan-

tando el gobierno en Baguio para fines de ornato, princi-

palmeute, 4 los natives pinos,' en la alta, civilizadora misi6n

que estdn desempellando por ''designios provideticiales"?

Es rauy de dudar.

Leoncio GONZALEZ LIQUETE.

Baguio. ^

"The Fidelity and Surety Company of tiie Plillippine isiand"

ISB—lSy, Bseoltcu Telefono, -^dS.

Fianzas de Fidelidad, Seguridad, Rentat Internas, Adnana, Comerciales:

tambien Fianzas del Juzgado en Causas Civites y Criminalet.

RRIM^S RAZOINABUrES*



RESENA DE LA PROVINGIA DE LEYTE.
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II.

PrOCEDENCIA DE LOS BISAYAS;—FaCCIONES;—TaTUAJE;—
Mas inpormes sobre Trajes;—Otras costumbres;—Como
ESTABAN CONSTITUIDOS;

—

De LA RELIGi6n;—IdEA QUE TOMAN
DKLPRINCIPIODELMUNDO;—SUPERSTICIONES;—LEYENDAS;—

CAf^TOS Y BAILES POPULARES.

iQu6 diversidad de pareceres acerca de un asunto tan

debatido y de tanto interes como el de la procedencia de

una raza! Apenas podran hallarse dos autores que en deta-

lies se encuentren de acuerdo, aun cuando lo est6n en el

fondo. Igual las mds antiguas obras que los autores mo-

dernos, exteriorizan criterios distintos.

Bastante hemos dicho ya en el capftulo anterior, pero

es de necesidad insistir acerca de este punto concreto, ya

que no para de^cifrarlo eu absoluto, siquiera para aclarar

conceptos y venir & establecer una base s6lida, que sefiale

la procedencia verdad de la raza, venga 6sta de un sitio

u de otro. Lo importante es, deducir a qu^ raza pertene

cen los habitantes de Filipinas, y ^sto parece tocar a su

fin, despues de los estudios que se ban venido realizando

con una fe y constancia bien plausibles.

Si cogemos a CoHn, tenemos que, segiin el, hay en

medio de Sumatra, una espaciosa y dilatada laguna po-

blada alrededor de muchas y variadas naciones, de donde

es tradici6n que salieron en tiempos pasados las gentes a

poblar diveisas Islas, y que uno de estas naciones, ha-

llandose alll derrotado y descaminado por varios aconteci-

mientos, un/ pampango de naci6n (de quien lo he sabido,

agrega) avferigu6 que hablaban en sino (lenguaje) pam-
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panffo, y usaban el traje antiguo de los pampangos. Y
preguntando a un viejo de ellos (de los malayos de Su-

matra) respondi6: Vosotros sois descendientes de los per-

(iidos, que en tiempos pasados salieron de aquf a .poblar

otras tierras y nunca mas se ha sabido de elios. Asi que

los tagalos y pampangos y otros de naciones politicas,

sfmbolos en el lenguaje, color, vestidos y costumbres, se

puede creer vinieron de las partes de Borney y la Sumatra.
El P. Delgado por otra parte, retiriendose a las len-

guas, se expresa asf:

«Estas reconocen un solo origen. asf por las muchas
palabras coraunes, aunque diversaraente conjugadas y a

veces mudadas las siSnificaciones, como jwr el modo de

pronunciarlas, gangoso 6 gutural. Kste origen es la len-

gua malaya, de donde infieren los autores, que los natu-

rales de estos archipielagos proceden de los malayos, cuyos

colores y fisonomfa« son iguales, difeienciandose muy poco

a causa de los climas en donde nacieron.

>Ademas, es cierto y evidente que las dos lenguas ta-^

gala y bisaya discrepan muy poco 6 nada en el arte y las

raices de donde se foi-man los verbos, siendo casi iguales

en todas partes; y aun las conjugaciones en uno y otro

idioraa son las mismas, y siendo en Visayas mas univoca

la lengua, son tan diversas las pronunciaciones, que pa-

rece distinta a los que no ban pasado en el pafs algunos

aftos.

>Prueba evidente de esta sentencia, son los caracteres

que usan una y otra naci6n, semejentes en todo a los

.raalayos, con las mismas faltas de letras que ellos, com-

parados con las de nuestro abecedario espafiol; porque en tie

las consonantes les falta la F, entre las vocales, solo tienen

las que corresponden a la A, E, I, la una, y la otra a

0, U, aunque en algunos vocablos pronuncian a veces mas
blandamente y suena a A, E, otros Id haceii con mas du-

reza y suena a I, todo lo cual es propio y natural de la

lengua malaya.

>

Oigamos ahora al P. Alcina, quien por los estudios

especiales que sobre este particular hizo, puede ser con-

siderado como entendido:
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<De que estos bisayas descienden de Malayos, me pa-

rece no hay duda, porqiie sn lengiia lo confiesa, cuando

oti'as circunstnncias lo dudaran, pnes la lengua bisaya es

raina de la Malaya, asf en lo sustancial de su sigaifica-

ci6n, coa)0 en lo artificial de su composici6n, si bien en

la pronunciaci6n, se diferencian no poco; causa que ha

dividido. a la lengua Malaya, en muchas lenguas que pa-

recen (por los muchos accidentes que se le ban alladido)

otras, siendo de verdad unas con ella.

>Pero no por constar que sale de la Malaya la lengua

bisaya, podenrios faciiraente determinar quien la trajo a

estas islas, pues son sinnumero las naciones que en casi

todas las islas y tierras de la India extracanem que Ua-

man a este Archipielago, usan de ella, 6 en su ser na-

tural, 6 alterada como lo esta en estas islas, en tanta va-

riedad como haj'^ en ellas, que aunque embolican casi todas

en el artificio, varian en la pronunciaci(^n y significaci6n,

que aunque sea una misma la palabra, la tiene diferente

en varias partes de otras, sin la multitud de naciones que

en la tierra firme de Malac^, y en el extendido reino de

Achen, en Samatra, en las dos Jayas en Macasan (6 is-

las de Maiheo que 11a man otros), en Burney, y otras mu-
chas, usan de la dicha lengua Malaya.

>Y asi algunos les ha parecido que los bisayas vi-

nieron de Macasar, y no sin fundamento por haber eu

aquella estendida isla, alguna naci6n que se pinta, como
se pintaban los Bisayas; pero por esta misma raz6n, pu-

dieran haber venido a ellas de otras muchas partes, donde
sabernos que se pintan; como los qne vi6 y refiere Pedro
Fernandez de Quir6s, en una isla que llamaron la Mag-
daleiia (1) en KiHduaci6n de 109 de esta parte del Norte,
que es la isla \nks cerca de estas islas que Macasar y
u)as a bnrlovento [)ara venir a ellas, en particular ea
tiemiH) de brisas; pues ha pocos aflos que vinieron i pa-

sar a la de Ibabao junto a Giguan, varios Indios, hom-
bres y mujeres, en una embarcaci6n que derrot6 la brisa,

6 viento del este, sin saber ellos dar raz6n de donde ha-
bian partido, y ^stos eran tambien pintados, aunque d§
diferentes modos y asi de otras naciones.
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»A otros bisayas he oido decir que vinieronsha duda
de Burney, y pruebanlo porque antes que viniesen . los es-

paQoles, solfan venir todos los afios etnbarcaciones de Bur-

neyes y les trafan varias cosas que rescataban aca con

fruto's de la tierra y algiin oro que tenfan, y con sus hijos

que los vendfan 6 daban a los Burneyes por trueque de

alguna ropa 6 comidas, en especial en tiempo de hambres

generales, y grandes que padecieron antiguamente, como
veremos en otro lugar.

^

>Per6 si del trato con los Burneyes se puede colegir

que descienden de el los, tambien lo tuvieron muchos afios

antes con los bisayas, los chinos, que venian a comerciar

eon ellos, ropa y oro, platos 6 porcelana, y otras vasijas,

y mas si estas islas (como se tiene por cierto) fueron su'

jetas antes, como los demas adyacentes d la India, al go-

bierno de los chinos, como lo dicen algunos de los his-

toriadores de aquel gran Reyno, y apuntan otros de la

India oriental en sus escritos. (*)

>Pero por no dejar indeciso este punto, si mi alucina-

ci6n (fundada en varias preguntas que repetidas veces, y
en diferentes pueblos e islas he hecho a los naturales mas

viejos) puede fijar algo lo que tan sin fundamento se dice,

digo que me parece que no todos los naturales de esta^s

islas de pintados (y lo mismo digo de los tagalos, y otros

que habitan este Archipielago) vinieron de una parte, sino

de muchas y varias, pues son rauchas las naciones cir-

cunvecinas, asi de la tierra firme, como de otras islas,

naciones de donde se pudo hacer esta transmigraci6n; 6

ya por guerras que los apartaron, y obligaron a los ven-

cidos a dejar sus tierras (como dicen les sucedi6 a los

que poblaroh la isla de Manila 6 lo maritimo de ella, que

segun retiere en su Parenetico el Liz. de Dn. Salvador

Gomez de Espinosa, Oidor que fue de la Real Audiencia

de estas Islas) fue un hermano mayor, qile vencido del

menor, (que es muy antiguo en el mundo y usado en el)

se vi6 obligado a dejar sus tierras, y venirse, con los

(*) Esto no ha obtenido hasta la fecha conJ5rmaci6n, aiin ouando

el Padre Mendoza lo asegura, sin citar texto.
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le quisieron seguir en su adversa fortuna, y se embarcaron en

Unas embarcaciones de remos (que aca Hainan Baranf/aies) y en

la division que aca hizo entre los suyos, a cada cabo, 6 ca-

pitan de su embarcaci6n, con su gente. dividi6 sus tier-

ras, y de aquf ha quedado el uso de llaraar cabezas de

Barangaj% a los princi pales, y aun a las famiiias suelen

Uamar con este noinbre de Barangay, costumbre entablada

en todas estas islas.

>Como ellos vinieron asf de la India y poblaron en dicha

isla de Manila, pudieron poblar otros en las de bisayas,

con la misma ocasi6n, 6 ya viniendo para el comercio de

otros pueblos, pudieron con los tiempos desgaritarse, y qne-

darse para siempre en otras, como ^n las islas de los La-

drones, con que sin tratar ni contratar se ban hallado por

esta causa arrebatados de los vientos en varias ocasiones,

navichuelos que echados a las costas de estas islas de bi-

sayas, se ban quedado para siempre en ellaS; y hay hoy
en algunos pueblos de Ibabao, gente de esta generaci6n,

mezclados con los antigups que aca estaban, y en esta ma-
nera- pudieron venir chinos, cainboias, asianes, u otros de

los que comerciaban por estos mares, y quedarse perdidos
- j)or ellos, que si traian mujeres, fue mas connatural y mas

facil para la„ propagaci6n, y sino traian, las pudieron res*

catar y buscar de otras parted, cosa aiin usada entre estos,

que con tenerlas en su tierra, las buscan de lejos, y mas^
cuanto mas principals son y mas poderosos.

>Tambien de^^Tas islas mayores, como la de Mindanao,
Burney y otras que estan mas cerca de la tierra firme de
la India, 6 Malaca, pudieron venir e irse poco a poco es-

tendiendo, como la experiencia pnuestra que en la i>arte de
la isla de Leyte que mira a Caraga, en talles, facciones

y rauchas de sus costumbres, son hoy como los Caragas,

y hablan 6 pronuncian como ellos, y tienen recfprocos con-

tratos de casamientos y otros, con que parece conservan
^en |>arte la antigua comunicacidn y dependencia, la cual

tambien se halla y con mucho parentesco, en la costa de
Ibabao, 6 palapas, que hace embocadero con la isla de Ma-
nila y montes de Bulacan, mucha semejanza en la lengua

y costumbres, etc., con los caraarines>
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No vainos a tomar en serio lo dicho por el dominico
F^r. Gregorio Garcia () ni las aseveraciones de Geler, (2) ere-

yendo arabe a esta raza, ni las poco meditadas conclu-
sibnes de Pedro A. Paterno, (3) ni menos vanaos a convenir
con Montano (4) en que los bisayas sean lo que el deno-
aJna subraza mestiza de cliino, y como es l6gico, tampoco
adinitireraos la es|)eciota de Hackel de ser los uf'gros que
pueblan estas comarcjvs, el Homo Pithecoides, 6 sea el

n)ono, pues sin duda esa aseveraci6n fu6 lanzada en mo-
ujentos de buen hunaor, sin darse cuenta de que solo con
una sonrisa podrfa acogerse aquel criterio. En cambio,
nos parecen muy atinadas las observaciones del Dr. Sem-
l)er, quien al referirse a las emigraciones de los malayos
en los siglog^ XIII al XV, asevera que la raza malaya
«e habia extendido ya sobre todas las islas cercanas a la

Indo-China y las*^ Pilipinas, antes de que los arabes co-

lueiciantes y creyentes del Islam, lograsen hacer que sus

doctrinas fueran asimiladas entre algunas tribus orientales,

y, 'nos hallamos de acuerdo con este criterio, al conocer

quo el Abate Fabre en su Grammaire de la Langue Ma-
laise. Vienne 1876 (5) expresa que la influencia del idionaa

inalayo se deja sentir en gran parte de las lenguas de
la Oceania.

Isabelo de los Reyes (6) haciendo un estudio de la

FUiacldn de los Visayas; resume su pensar asf: 1.^ que no"

aparece del todo probado que los aetas fuesen los abori-

genes de Visayas, pero es mas posible que lo sean; 2.^

que los indigenas de Visayas, de color algo mas claro,

son indisputablemente malayos; pero los malayos en ge-

neral, asf los de este pafs como los de Sumatra y otros,

tienen origen desconocido, como los aetas, y se ignora

la fecha en que aportaron a estas playas; y 39 respecto

a los mestizos de chino, de espafiol, etc., ya dicen sus

propios nombres su origen; pero los cruzamientos no tu-

vieron lugar antes de la conquista por los espafioles.

Conviene no olvidar, por la relaci6n que tiene con

estos estudios, lo dicho por el Sr. Jordana al hablar del

(•) Origen de los indios.
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Origm y fenomeiios geologicos del ArchipUlago Magalldiiico,

(7) cuando expresa sus conclusiones en esta forma: <\^

que en epoca sumamente remota, debi6 existir un iamenso

continente que abrazaba ea su totalidad 6 en su mayor

l)arte, el vastlsimo espacio que se extiende desde las Ce-

lebes y demas islas orientales del Archipielago malayo,

hasta las mas distantes islas de la Polinesia por la parte

E. y desde Nueva Zelanda por el S. hasta las islas Ma-

rianas y Sandwich por el N.; 2* que este continente per-

maneci6 siempre separado del resto de la superficie te-

rrestre, 6 si estuvo unido al continente asiatico, debi6

ser en una 6poca anterior a los primeros tiempos del

perlodo secundario 6 mesozoico; S?* que en tal csiso, la

separaci6a debi6 tener lugar antes que las islas de Su-

matra, Java, Borneo y Filipinas, se desmembrasen del

citado continente, del cual han formado parte en epoca

relativamente moderna, y 4?' que otros fen6menos y cata-

clismos parciales, han ejercido indudablemente mas tarde,

su acci6n en las grandes masas de terreno desmembradas,

determinando la actual estructura y condiciones fisico-natu-

rales de todas las islas que de ellas proceden. (*)

Un autor moderno, el P. Agustin Jesus Barreiro (8)

luego de hacer un minucioso estudio de las razas ma-

layo-filipinas, resume su labor con este parrafo:

«Despues de fijar con la mayor claridad posible aquellos

caracteres linguisticos que pueden considerarse como base y

fundamento de la relaci6n entre las razas y su lengua, y de

concretar el sentido de nuestra tesis, entramos en el es-

tudio comparativo de los idiomas malayo filipinos y caro-

lino, enumerando antes los principales dialectos que se

hablan en el Archipielago Magallanico, y haciendo despues

la exposici6n asf de estos como de los anteriores, expli-

cando su fonologia, escritura y procedimientos morfol6gicos

para formar las palabras; la propiedad de los nombres y

adjetivos, el mecanismo de los verbos, el valor e impor-

tancia de las particulas; pretijos, sufijos; y los preceptos

[] En esto me fundaba al decir [p. 18} que Borneo habia for*

mado parte de nuestras Islas en alguna ^poca.
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referentes a la sistaxis, terminando esta parte con ligeras

indicaciones acerca de la poesia entre los malayos, el exa-

mea de sus lexicds respectivos y exposici6n del lenguaje

que hemos Uamado psico fisiol6gico y del que bemos de-

sigiiado con ^l norabre de lenguaje emocional.

>Partiendo de las anteriores investigaciones, bemos de-

ducido en la segunda parte de nuestro estudio, el origen

comiin y la semejanza completa entre el idiotna de Java

y Sumatra, y las lenguas filipinas, y asimismo de estas

eatre;sf>

Retana al bablar de la notable obra de Hervas y Pan-

duro, dice en su Aparato Bibliogrdfico. T. I. p. 450: (9)

«Resumiendo; pues, todo lo dicbo, asentamos las si-

guientes conclusiones:

>1* Que los aetas que constituyen la raza aut6ctona

de Filipinas, descienden de los malayos primitivos; que por

acci6n del tiempo y del miedio ambiente de la nueva re-

gi6n que pasaron a ocupar, transformaronse en subraza, que

ha ido lenta, pero progresivamente, degenerando; subraza

que acabara por extinguirse.

>2* Que a los aetas, tras largo periodo de tiempo,

siguieron los malayos^ que ocuparon las islas de Mindanao

y otras del grupo de las Bisayas, y mas tarde, una zona de

la parte meridonal de lj\xz(>n.—Bisayas.

>39' Que a estos, poco tiempo despues, siguieron nue-

vos malayos.-Tagalos^ que ocuparon primeramente las pro-

vincias de Manila, Batangas, La Laguna, Cavite y qtras

de la costa del centro de Luz6n.
>4^ Que todas las demds que ordinariamente se llaman

nozas indigenas de Filipinas, son resultantes de cruzamientos

diversos entre unas y otras tribus; aunque debeh sus le-

ves diferencias, mas que al influjo de distintas sangres,

per decirlo asi, a la influencia del medio, exceptuadas

aquellas agrupaciones de filipinos de modernisima historia,

descendientes de chinos e indias malayas.^

Agrega a estas manifestaciones, la siguiente nota: «Los

chinos antes de que Magallanes descubriera las islas Fili-

pinas, iban a comerciar con los indios. Pero ni ese comer-
cio debemos remontarlo a demasiada antiguedad, ni, en todo
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caso, las tribus mtstizas de la parte N. de Luzon, son

anteriores a la conqnista de Pilipinas por Legazpi. Los

poqulsiraos esqneletos de hombres de alguiia mayor talla

que la ordinaria de los rnalayo:^, hallados en ciertas par-

tes de la casta de Luzon, no constituyen un dato de valfa:

deben coiisiderarse como de cJiinos aventureros, tal vez

naufragos a quienes inataron los filipinos. Estoy del todo

conforme, en este punto concreto, con el profesor Blumen-

tritt: ni la lengua ni la historia, ni otra porci6n de circuns-

tancias, demuestran antiguos cruzamientos entre las gen-

tes de raza amarilla y la de raza parda 6 malaya>
El P. Delgado dice, y es cierto, que una de las mas

eficaces razones para probar que los naturales de estas Is-

las son descendientes de los malayos, es la tomada de la

figura, numero y uso de los caracteres y letras de estos

pueblos.

Vease, sino, como ya en 1604 el P. Chirino, trasladabaa

su famosa RdacioUy el alfabeto tagalog, siendo tambien verdad,

que en 1696 Thevenot coloc6 en sus Relaciones de divtrm

viajes ciiriosos (10), el mismo alfabeto, y en 1813 Jacquet (11)

formulaba el primer estudio critico de algunos alfabetos fili-

pinos, varios de los cuales transcribe, y en 1624 el P.

Francisco L6pez, (12), da la escritura propia de los taga-

log, y Sinibaldo de Mas, como ya hemos dicho en el Apen-

dice al cap. I de este trabajo, coloca en su Ijiforme, un

cuadro paleografico con distintos alfabetos de varias de nues-

tras provincias, y otros autores tambien los han citado.

No cabe, por lo tanto, dudar acerca de la procedencia

de las gentes que pueblan las Bisayas, despues de las in-

vestigaciones practicadas, teniendo que admitirse como punto

de partida, que pertenecen a la raza malajja.

En cuanto a las facciones del bisaya, hay que convenir

como dice Delgado, que no son muy morenos, es gente bien

lieclia y bien agostada, asf hombres como mujeres, los cuales

algunos son blancos,, sobre todo las ultimas, en los primeros

tiempps, 6 sea en la epoca pre—hispana, por lo que refi-

riendose a ellas, Alcina se expresa asf:
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«Las mujeres son comunmente tn&s blancas, las medi-

terrdneas, apartadas del mar, y entre ellas las principales

que llaman binocot con notable diferencia, porqueMas tales

(que^ 6sto quiere decir binocot) se conservan encerradas en

sus casas, sin bajar, sino raras veces de ellas, y algunas

sin poner aun el pi^ en el suelo, pues las solian cargar

en brazos cuando tal vez era necesario, y asi ban conser-

vado siempre el color como las facciones, mas blancas.

>En casi todas estas Lslas, como es comiin a los chinos

y japoneses, de quien sin duda se les peg6 a los de estas

Islas como circunvecinos, en los dientes tienen mucha cu-

riosidad, amolandoselos, asi hombres como mujeres (que para

esto hay oficiales que tienen sus piedrecillas largas conque

los amuelan y emparejan), y aun tal vez quitarse la mitad

de un diente 6 c^lmillo, si acaso feamente se apartaba de

los otros; conque asi no solo en lo largo, sino en lo con-

tiguo, los traen muy parejos; usaban antiguamente asi hom-

bres como mujeres, el teflirserlos de negro, con un betun

que los ponia como si fuesen de azabache; pero enmendaban

las mugeres, poniendose en cada diente, asi de arriba, como

de abajo, una puntilla de oro que llamaban baiicil^ era la

encia; taladraban cada diente por el medio, y con un cla-

villo que cada punta tenfa en medio, los claveteaban en

los dientes, remachdndolos por dentro, con que nunca se

les caia, sino con el los adornaba algo; y de este uso to-

maron ocasi6n algunos que escribieron que estos indios (aun-

que no he visto que ninguno los usase) trayan dientes de

oro, pues a la verdad, no ey%, sino oro como adorno que

ya lo dejaron, que con otros muchos usos antiguos se han

abandonado.

*En las orejas. asi los hombres como las mujeres, traen

arracadas de oro que el los llatnan panicas 6 pamarang,

con esta diferencia, que aunque es verdad que todos se

agujereaban las orejas haciendo dos 6 tres agujeros en

ellas, el de abajo que hacian en la paletilla de los oi-

dos, lo venian a ensanchar tanto con el tiempo, que podia,

sin exageraci6n, entrar todo el pufio dentro del agujero,

haciendo crecer 6 ensanchar tanto el pellejo como eso; en

este primer agujero, encajaban unas que llaman pamarang 6
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harat enredandolos como una rueda de carro pequefio,

algunas con sus rayos que atraviesan de banda a banda,

y con su flor de oro tambi^n^^n medio, en que suelen

encajar sus perlas 6 piedi^aspreciosas, y otras, sin tener

cosa en medio, a modo de un viril redondo, aunque con
los bordes mas salidos hacia afuera y labrados; estas que
por el borde 6 circunferencia, estdn acanaladas 6 concaras,
las encajan en dicbo agujero, de modo que se cubre la

piel y no se ve sino el oro; otro segundo, abren algo mds
arriba, que ensanchan de modo que puede caber un dedo 6
dos, y en este lugar* ponen otra arracada, redonda tambien,
aunque vacia de dentro, del grosor de un dedo, que llaman
Panica\ que eslabonandola con el agujero de dicha oreja,

no se puede caer; a estas suelen poner unas lentejuelas,

tambien de oro de varias hechuras, que cuelgan de la parte
de abajo como rapacejos 6 arpiteria, que llaman cayong-
cayong que les aQade gala, estas dos d manera de arra-

cadas, se usaban comiinmente por los horabres y mujeres,
las de los hombres eran de otra forma, y las encajaban
en particular en la parte de abajo, de distinta manera, 6
sea, (por ser huecas dichas arracadas y hendidas por la

parte superior 6 interior, y por ser redondas, aunque no
cerradas totalmente por arriba), apartando un poco el borde
de la hendidu'ra, y en la piel que quedaba colgando de lo

ultimo de la oreja, lo encajaban, de modo que quedaba
escondida la piel. vi^ndose solo el oro.

>Otra tercera arracada usaban solo las mujeres. y aiin

no todas, encima del tercer agujero, que hacfan en los

ofdos, en la parte superior a las dos citadas, aiin cuando
siempre en la membrana gruesa 6 cartilaginasa, sin lleKar

a lo mas s61ido, y este aSujero era como el usado por los

espafioles en sus ofdos, 6 algo mayor, y en ^1 encajaban
una rosa de oro bastante pequefla, que llamaban palvar 6
pasU'pasoc, encajando el pezoncillo que tienen en medio
dichas rosas, el cual esta agujereado, de modo que por
la parte de atras, le atravesaban uno como alfiler (tambien
de oro), conque ase?uraban que no cayese, y de esta forma
en cada oreja, traian tres arracadas, la mayor que serfa algo
menos que la palma de la mano, abajo, arriba, como una
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flor pequefia de mosquete die EspaQa, y la de en medio que
tendrfa dos dedos 6 algo mas de ancho, redonda como el

dedo mefiique, aiin cuando chata en la parte interior y
media.

>Ademas del mencionado adorno de las orejas, suelen

traer las indias mucho oro en el cuello, en las muSecas,

y anillos en los dedos, con gargantillas, que en la anti-

gttedad era con cuentas de oro, entremezcladas con gra

nates de varios colores y tama&os. -

Del mismo oro usaban unos cordones gruesos y bru

flidos, que Uaman camagi. tantb los hombres como las mu-
geres, y otros cordones cuadrados que hacen de hilo de oro

'maciso, que llaman Pinarocmoc^ estos eran tan largos, que

rodeando el cuello, les solian arrastrar a los hombres hasta

el suelo, pero los mugeres les daban muchas vueltas por

el cuello, llegand6les hasta los pechos*

Los hombres se pintaban, 6 mejor dicho, se tatuaban el

cuerpo con artisticos grabados, valiendose de unas peque-

fias agujas mojadas en tinta. que al ser introducidas en

la piel, haclan que el dibujo quedara indeleble. Una dife-

rencia habia sin embargo en esto de los dibujos, y era,

que mientras los hombres se los colocaban incluso en la

cara, en carabio las mujeres. conservaban esta intacta.

Tanto los varones como las hembras, llevaban el cabello

largo, y estas ultimas, solfan hacerse un mofio a cada lado

de la cabeza.

En cuant'» al traje, ademas del que usaban los

hombres, y que se transcribe en el capftulo anterior, po-

demos decfr, que para taparse la cabeza, usaban ordina-

riamente un a manera de turbante, que llamaban pudung,

que entre el elemento pobre, era de abaca, dando dos

vueltas sobre la cabeza, cuya parte superior dejaban des-

cubierta, mientras que entre Ja clase adinerada el turbante

era de lienzo grabado, y generalmente, de seda, colocdn-
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dose con muchas vueltas y distingui^ndose los valientes,

en que dejaban caer hacfa la espalda una de las puntas.

Las mujeres usaban faldas cortas que les llegaban algo

mas abajo de la rodilla, las del elemento adinerado, del

cual se diferenciaban las esclavas, en que lo llevaban mas
cortas. Las primeras gastaban tejidos de riqufsimo lienzo

labrado, 6 de seda, y para el cuerpo usaban lo que se

llamaba y hasta el dfa aun se conoce, con el nombre de

barOS

f

Para dormir gastaban petates, de la propia manera
que hoy dfa.

Aparte de que el bisaya desde los tierapos mas anti-

guos fue de naturaleza valeroso, sin duda las incursiones

del enemigo exterior, como aconteci6 con las de los min-

danaos, joloes y karagas, y aun el propio instinto de

conservaci6n, les harfa pensar en medios de defensa, y para

ello usaban y aun usan, un cuchillo grueso que todos

llevan colsado de la cinfcura, y llamado sundang, que
les sirve para sus faenas de campo y para otros usos,

si bien en las sementeras, para limpiarlas, tienen hachas,

que ellos llaman uasay, usando tambien del balarao, que

es de poco mas de un palmo de largo, ^con filo por ambos
lados, y terminado en punta, y ademas, tenfan Janzas lla-

madas hanJcaw, sujetas en un asta de bejuco, y que eran

anchas, conociendose por budiaJc, otras mas estrechas, que
tienen aplicaci6n en la caceria, llevando asimismo arcos

y flechas, y en sus peleas, para resguardar el cuerpo, te-

nfan un escudo oblongo, conocido por Jcalasag, que era aproxi-

madamente de seis palmos de largo por dos de ancho, usando
tambien lo que denominaban. tamili 6 sea una rodela, que
podfa ser de distintos tamaflos.

Solfan tambien llevar cafias delgadas llamadas baga-

^dy, y otras algo quemadas, que son las sogob, que ser-

vfan para arrojarlas a largas distancias, y cuyas heridas,

ademds de ser venenosas, producfan gran dolor. General-
mente tambien se cefifan al cueipo, una vestidura de piel, que
llamaban limbuton.
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Aun cuando hemos dicho algo en cnanto a las costum-
bres, agregaremos otras rauy generales entre los bisayas,

y que deben de ser conocidas.

'Para comer, mientras los mas priuci pales gastaban una
mesa baja donoininada /afok, colocandose sobre ella plates

y fuentes de pon^elana. (*.omo refiere Pigafetta, y se sen-

taban en cuclillas, sobre una estera de cafifv, comiendo pes-

cado, raorisqueta. legumbres y caiMie, asi como tambiea
bastante caldo y vino; la gente baja, en cambio, colocaban

sobre el suelo los platos, y estos eran de cascara de coco

() de madera.

En cuanto a los casamientos, son muy curiosas las no-

tas que encontramos, asi en la i*elaci6n hecha por Loarca,

como en la del P. Juan Francisco de San Antonio (13) y aun

en la del mismo P. Delgado, y hasta en Francisco Javier

de Moya. (14)

Si se trata de un principal, este llamaba algunos //'-

jnawuas, para tratar acerca del casamiento, y uno de ellos,

llevando una lanza en la mano, se dirigia a la casa

del padre de la desposada, y parado en el umbral de

la puerta, daba un golpe con la lanza en la escalera de la

casa, invocando a sus diwatas, para que le contestaran

favorablemente. Sal fa entonces el dueflo de la casa, y
SB concertaba en aquel sitio la boda, mediante una dote

que el hombre pagaba a la mujer, y que generalmente

era de cien taes en oro, en esclavos, y en alhajas, repre-

sentando todo un valor de siescientos pesos. El comisio-

nado salla entonces en busca del novio, a quien comunicaba
el resultado de su trabajo.

El novio acorn paCado de otros, iba por la desposada

a casa de sus padres, y la trafan en hombros sobre un
papa (J y u^na vez llegada al pie de la escalera del despo-

sado. que salia a recibirla a la puerta, la novia hacla

como que no quei'ia subir, y entonces el hombre la acariciaba

y rogaba, saliendo luego el suegro, quien la ofrecia un 1

esclavo si subia, lo cual le obligaba a entrar en la casa,

pero cuando ya estaba en ella, volvla a hacerse la mimosa,

y el suegro le ofre^eia un esclavo mas para que penetrara

en la ^asa, otro para que se sentara, ofero para que co-
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miera y otro mds para que bebiera. Cuando ya los dos

novios se hallaban juntos en la mesa, comiendo y bebiendo,

que es lo que llamaban liimaya, un viejo se levantaba, y

en alta voz, iinponia silencio a los comensales, y anun-

ciaba la boda, poniendo como condici6n, que si el hombre

abandonaba a la mujer, y ell a no recibia el sustento ne-

cesario, tenia derecho d dejarle sin devolverle la dote,

quedando libre para poderse casar con otro. y si la novia

fuera egoista con su marido, este podrfa desposeerle

de la dote y dejarla para casarse con otra. Hechas estas

advertencias, requerfa a todos los presentes para que

fueran testigos de lo que acababa de pasar, y tonaaba un

plato de arroz cfudo, mientras que una vieja cogfa las

manos derechas de los desposados, las colocaba encinia del

arroz, las juntaba, y derramaba el arroz en las cabezas

de todos los presentes, profiriendo luego un grito, que era

contestado por todos, en sefial de haberse consumado el ma-

trimonio, y despu^s de este acto, la mujer era entregada

al presunto marido.

Si el casamiento se habfa realizado por tercera per-

sona, y el novio se arrepentfa antes de haberse unido k su

proraetida, perdfa la dote, y si en una borrachera 6 en con-

versaci6n, decfa que se querfa casar con alguna y luego no

lo hacl9, se le penaba.

La dote se Uamaba higaykaya, y se tasaba segiin la

situaci6n social de los novios, y si los padres de ella so-

licitaban mayor dote de la que de ordinario se exigfa, te-

nfan el deber de proporcionar d los casados algiin obse-

quio, como un par de esclavos, alguna alhaja de oro, 6

un pedazo de sementera, denominandose k esto pasoiior.

En e\ bigayJcaya, iba envuelto en lo que se conocfa con

el nombre de panhimuyat
,
que es lo que se pagaba^ & la

mad re por haber criado y educado k la novia, y ademds,

habla el pasoso^ que era una cantidad de que debfa pa-

garse d la chichiva 6 ama de pecho que habfa criado & la

mujer.

A las bodas acudfan los principales de la localidad,

parientes, y las relacipnes de los novios.

Al igual que los pueblos europeos, asf los pari enters
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como los amigos, daban a los reciea casados algiin obsequio,

acostumbraiidose a hacer figurar los regales en una lista

para conociraiento de los amigos de los desposados.

Estos casamientos solian ser celebrados con grandes

fiestas y borracheras, pues que la gente de Bisayas era

muy dada al vino.

Habfa durante la fiesta baile y canto, siendo por lo

general este ultimo, que llamaban Stray, de inventiva de

memento, y era contestado por otro que componfa un verso

refiriendose al acto, pero con sirabolismos especiales, que

(lenotaban la manera de ser de estos habitantes.

Usaban en sus fiestas unos instrumentos pastdriles con

cuerdas, que de ordinario eran del cabello del dueflo del

instrumento, y tenlan ademds una especie de guitarra con

cuerdas de alambre, que llamaban Kiiriapi que tocaban

a manera de las bandurrias, con una pluma. (15)

***

Cuando se morla alguno de los principales, acudfan d

la casa no solo los parientes, si no todas aquellas personas

que hablan estado ^en relaci6n con el difunto, y se

soHa nagar un tanto d varias plafiideras, que entonaban

cantos ante el cadaver, ^del cual hacfan su biograffa, bom-

beandolo d su placer, y enalteciendb las cualidades que

mas le adornaban. Durante esta operaci6n, el cadaver era

embalsamado y lavado con estpraque y benjui; despues lo

colocaban en un ataud labrado, adornandole de alhajas, y
asl permanecfa sin enterrar durante cinco 6 seis dfas, en

cuyo lapso de tiempo se celebraba lo que se conocfa con

el nombre de pangasi, 6 sean grandes comilonas y libacio-

nes. Al cabo de este tiempo, eran deposi tados los ataudes

en las cuevas de los montes, y ponfan a su lado platos

con comidas y ropas, asi como las armas del fallecido, si

6ste habla sido guerrero, colocando al lado del sepulcro cen-

tinelas de vista, pues que el quebrantar esta costumbre,

era para ellos mal visto. (16)

SoUan colocar tambi^n centinelas en la casa del muerto

y ponfan fuego debajo de ellas, para ahuyentar al difunto,

por si ^ste jntentaba volver.
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Eran tan fanaLicos en esto, que, sejjfiin vemos por lo

dieho en Labor EvangiJica del P. Colin, un principal de

Bohol, se raand6 enterrar en una de las embarcaciones que
ellos llamaban halaiioan , rodeado de setenta esclavos, con

armas, municiones y vituallas, como cuando el en vida solfa

salir a piratear, coino si on el otro mundo hubiera de ser

corsario, cual lo habfa sido en este.

Tja familia de los inuertos se rapaban la cabeza y las

c*ejas, y vestfan trajes blancos, que era la seflal de

luto en ellos, y tanto la viuda como los huerfanos, pro-

metfan abstenerse de comer carne y pescado, alimentandose
solo de lej?umbres en poca cantidad.

Si el fallecido era un princi[5al, tenia lugar lo que se

conocfa con j^ nombre de larao, 6 sea la suspensi6n de

todas las fici^s, mientras que de las copas de los arbo-

les pendian puercos, gallinas, pescados, y arroz, por miedo
que tenian a Ips jjauas^ demonios.

Las mujeres para, quitarse el luto, marchaban a una
rancherfa amiga, y allf, con gran orgia, pasaban el tiempo,

y asf terminaba la viudez.

Usaban unas embarcaciones de bastantes dimensio-
nes, que llamaban viraies, en la^ que se acomodaba bueri

niimero de bogadores, habiendo ademas distintas clases de

buques de mas 6 menos grandor, y entre ellos, los que

conocieron los espaColes con el nombre de piraguas, que
no son nada mas, que las llamadas en el pafs iancas, y
entre esas embarcaciones, habfa unas de mayor tonelaje,

que se llamaban caracoas,

Vivian los bisayos, al igual que los de los otros pue-

blos de Pilipinas. formando agru|)aciones que se denomi-
naban balangajjs, nombre tomado de los embarcaciones.
Componiase esta agrupaci6n, de cien cailianes, que eran

gobernados por el mas viejo, que llamaban fjuinoo 6 dato,

y si era mujer, la denominaban binocod,

Ya hemos dicho (veanse fmginas 11 y siguientes) al-

gunas de las lej;es que regulaban estos pueblos, entre las
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que citamos la del acatamieiito que se debfa al matanda
m iHiyoiig, instituci6n que per cierto fue objeto de consi-

raci6n por parte de niiestro malogrado compatriota el sefior

Felipe G. Calder6n, (17) quien hablando de ella. se ex-

pres6 en estos tenniiios:

«Gloriase el pueblo ingles de la in8tituci6n del Jurado;

y la justi(tia popular iniportada al continente eui'opeo se

ha impuesto de tal iiianera a las modernas nacionalidades,

que no hay pueblo civili/>ado que no la adniita coino tri-

bunal de justicia.

>Esta instituci6n, con justicia llamada conquista del

moderno derecho, existia en Pilipinas antes de la venida

de los espafloles, y aiin subsiste en nuestros pueblos, cu-

yos habitantes zanjan sus pequefias diferencias sometiendo-

las a la decision de personas caracterizadas de la localidad>

Y retiriendose al derecho consuetudinario tilipino pre-

hispano, afiadia aqu^l inteligente tilipinQ: «Estas institucio-

nes eran coinunes en todo el pais, venlan a ser, como lo

son aiin actualmente, el commoJi'law del pueblo tilipino, y
eran de observancia general en todo el archipielago, i,

(liferencia de lo que pudieramos cahticar coiflo derecho

consuetudinario local, de observancia particular en las dis-

lintas circunscripciones en que se hallaba dividido este

territorio. que si bien cada una forjnaba una especie^de

estado indei)endiente, tenian lazos muy estrechos Stt sus

instituciones sociales y juridicas, formando una especie de

confederacion y auxiliandose mutuameiite en sus necesidades.>

En cada localidad segiin Pigafetta, habla un jefe y
varios principales,- como occuri6 en Sugbu, donde Hamabar
envi6 ocho jefes de la isla, y ua yerno suyo, que era el

lieredero, para tratar con el adelantado Magallanes.

Pero ademas y para dejar sentado de una vez. que exis-

tia una organizacion, que auu cuando no escrita, (*) se cum-

() Auu cuando cuuveugamos que no son uece«arias las leyes que

se iraducen al papel, cuando estas no se cumplen, y que tienexi mas,

mucho mayor valor, aquellas que, fundadas en la tradici6n, se ponen

en vigor por el pueblo con el mayor respeto, como ocurrla en Fili-

pinas al decir de los histori6grafos hispanos, creemos un deber ^xpre-
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plia al pie de la letra, vnmos a citar el testimonio de un

documento oticial, del inforine de Fr. Juan Plasencia, (18)

quien se expresa en estos tertninos:

€Todo estos (se refiere a los lyalangays) se governaban

por nn genero de leyes 6 policia, que para barbaros no

era muy barbara. Consistia en tradicciones y costumbres

guardadas con tanta puntualidad, que no se juzgaba posible

quebrantarlas de ninguna manera; como respetar a los pa-

dres y mayores, tanto, que ni aun el nombre desu padre

habian de tomar en la boca, al modo que los hebreos el

de Dios; seguir los particulares al comun, y otras cosas

semejantes.

>E1 averiguar y juzgar sus competencias, el data lo

hacia.entre los de su barangay, y si alguna de las partes

se sentfa agraviada, de conformidad de todos nombraban un

juez arbitro de otro barangay 6 pueblo, fuese dato 6 no,

que para esto habfa algunos conocidos por hombres desa-

pasionados y que decian que juzgaban la verdad segiin sus

sar aquf que aiin no heraos lle^ado al convencimiento de la caren-

cia de esas leyes trasladadas a las hojas de palmas 6 de platan.os, cono-

cietido, como sabemos, por confesion de los mismos dominadores, que

los escritos de la antigtiedad fueron echados al fuego para destruirlos,

dentro de aquel prejuicio de que estaban imbuidos muchos de los que

por estas playas aportaron^

gQu^ motivos hay para suponer que no destruyeran esos escritof,

cuando con otros se procedio asi, cuando todos los anitos y lo que

tuviera relaci6n con el culto de los nativos tambien se destruyo?

Por otra parte ^habian de ser tan fleles g-uardadores de sus tradi-

clones los nativos, que las respetaran sin aJgo que diera fuerza a esas

leyes?

Ademas, esas costumbres que repetian cantandolos bogadores y cuando

la <,''ente del pais se dedicaba ?i las labores del campo r,de donde

procedieron?

<,No parece lo mas natural que en alguna forma escrita se hubiera

dado conocimiento al pueblo de esas leyes, y que obedeciera a ^sto

el haberlas aprendido y que fueran motivo de asunto para sus canticosV

Porque hay necesidad de hablar con franqueza, con verdadera sin-

ceridad ^cuando vemos que en cuevas 6 encerrados en el interior de algiin

arbol, se encuentran ahora escritos de la ^poca prehispana, podrd du-

darse de que algiin dla saiga a relucir cualquier documento salvaijo

de aquel naufragio?
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eostumbres, y si era el pleito entre principales, cuando
querfan excusar guerras, convocabaii jueces arbitros, y si

era entre dos di versos barangayes, asimismo, y siempre
para esto, habfan de vivir convidando al que apelaba a los

demas.

»Las tierras donde poblaron, las repartieron en todo

el barangay, y asf conocia cada uno de cada barangay las

suyas, en particular la que es de regadfo; y ninguno de
otro barangay labraba en ellas si no se compraban 6 here-

dandolas. En los «tingues> 6 serranfas, no las tienen par-

tidas, sino solo por barangayes, y asf como sea de aquel

barangay aunque haya venido de otro pueblo cualquiera,

como haya cojido el arroz quien comienza arrozar una
tierra las siembra y no se las puede quitar. Otros pueblos

hay, como Pila de la Laguna, en que pagaban estos ma-
berlicas al Dato cada uno cien gantas de arroz, mas esto

era porque cuando ^vinieron alli a poblar, tenia ya tierras

otro principal ocupadas y comproselas, el que de nuevo
vino, con su oro; y asf los de su barangay le pagaban
este terrazgo y repartia las tierras a qulen querfa. Agora
despues que hay espatioles no se lo dan.

»De las herencias los hermanos legftimos de padre y
madre heredaban igualmente, salvo si el padre 6 madre
mejoraba a alguaa en algo, poco, como dos taeles 6 tres

de oro 6 una joya tambi^n. Cuando los padres al dotar

a algiin hijo 6 por casarlo con alguna persona principal

excedia en el dote mas de lo que daba a los otros hijos,

aunque fuese por alguna necesidad, como declarasen los

padres que les daban aquello fuera de la herencia, con
los otros hijos.

>Si uno tenia hijos de dos mujeres legftimas, cada
uno llevaba la herencia y dote de su madre con el mul-

tiplicado que le habia y lo que era del padre se repetfa

entre todos.

>Si juntamente con hijos legftimos habfa algiin hijo

de esclava suya, no entraba en la herencia ni habfanle de

dar su madre libre y a sus hijos alguna cosa, si era

principal, un tael 6 un esclavo, y si daba algo mas, era

lo que ellos querian.
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>Si con los hijos legftiraos habla tambien algiin hijo

de soltera libre a qnien daban dotes, mas no le tenfan

por mujer verdadera, estos todos eran como hijos natu-

rales aunque el hijo de soltera lo hubiera habido siendo

casado. Estos todos no heredaban igualmente con los

hijos legitimos, si no la tercera parte; que si eran dos,

llevaba dos partes el lej^ftimo, y una el de inasaua.

>Cuando no hay hijos de legftima sino hijos de soltera

6 de inasaua, estos heredaban todos, y si habia algun hijo

de esclava, dabanle lo que arriba dijimos; sino habia hijos

legitimos no natural ni de inasaua, aunque haya sido de

esclava, no heredaban sino el padre 6 abuelo, 6 hermanos

6 parientes mas cercanos del difunto y estos daban al

hijo de la esclava lo que dijimos arriba.

>Si tienen hijos de muger libre y casada y que le hubo

siendo -ella casada, si el marido pena al adultero es como

dote y el tal hijo entra en la herencia con los otros hijos

si aquel heredan los hijos 6 parientes mas cercanos, y aquel

hijo igualmente con ellos, mas si el adultero no fue pe-

nado del marido de aquelia de quien tuvo el hijo, no es

tenido por hijo ni hereda cosa alguna. Y adviertase como

con la pena que se da al agraviado, ni el queda deslion-

rado, ni se aparta de la muger y el hijo qUeda legitimado

del padre y asi conviene se penen.

>Los hijos adoptivos, que entre estos se usan muclio,

heredan el doble de lo que dieron cuando los prohijaron,

De manera que si el dio un tael de oro porque lo prohi-

jasen, muerto el padre le dan dos taels; mas si este hijo

adoi)tivo murio antes que el padre que lo prohijo, no he-

redan esto sus hijos, que alli se acabo el concierto y este

es el peligro a que arriesga su dintu-o, y tambien por ser

amparado como hijo, y por eso es li'cito el tratado de adop-

cion que i\stos usan.»

Las princii)alias se heredaban de padres a hijos y a

lalUi de descendicntes, pasaba a los hermanos y a los pa-

rientes mas cercanos, siendo estos njuy respetados, por lo

que cobraban un tributo en especie.

Era tanta la superioridad, que podian hacer de sus

siibditos cuanto les venfa en gana. .
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La sucesi6n de los cargos nos la refieren tank) Morga,

como Fr. Juan Francisco de San Antonio, y el mismo
Blumentritt, asegura que acontecla lo descrito por los

otros autores, sucediendo asl que los empleos y los car-

gos de mayor jerarqula, eran desempeliados por los prin-

ci pales y sus hijos, en virtud de la herencia.

Veinos, por ejemplo, que Morga refiriendose a esto, se

expresa en los siguientes terminos:

>Si algiin principal era Sefior de Barangay, en este

sucedfa el hijo mayor de inasaba, y a falta del, el siguiente,

y a falta de hijos varones, las hijas por la misma orden;

y a falta de sucesores legftimos, volvfa la sucesidn al pa-

riente mas cercano de la Ifnea y parentela del principal,

ultimo poseedor.

>Estas principalfas y setlorios se he/edaban por filia

ci6n y sucesi6n de padres a hijos y descendientes y en falta

del los, sucedian los hermanos y transversales; su oficio

era regir y gobernar sus subditos y parciales, y acudir a

"sus causas y necesidades; y lo que dellos recibian era ser

dellos muy venerados y respetados y servidos en sus gue-

rras, navegaciones y labores, sementeras y pesquerias, y
edificios de sus casas a que acudlan siempre que eran lla-

mados de su principal, con toda puntualidad. Tambien les

pagaban tributos en los frutos que cojfan que llamaban

Buis, unos mas y otros menos; de la misma^^anera eran te-

nidos y respetados los descendientes de fcales principales

y sus deudos, aunque no hubiesen hereaado el sefiorio,

siendo todos estos tenidos por nobles y personas exemptas

de los servicios que los demas Plebeyos a. quienes Uaman
Timaguas. (*) La misma noblezay principalfa seconservaba en

las mujeres, como en los varones (**>, y cuandoalgunos deesos

(*) Tlmagwa.
(*) Segiin Rizal, en esto obraban los filipinos muy en conformi-

dad con las leyas naturales, habi^ndose adelantado £ los Europeos,

cuyas mujeres pierden su nobleza si se casan con plebeyos, y que

hacen consistir la descendencia en la linea masculina, cuando esta

especie de descendencia es la que menos garantias puede ofrecer. Esto

prueba ademas la alta consi<ieraci6n de que desde antiguo disfrutaba

la mujer en las Islas.



56 cur/ruKA fh.ipina

principales era mas alentado que otros en la guerray otras

ocasiones, este tal llegaba (***) asf mayores parcialidades

y gente, y per su cabeza se gobernaban los demas aunque

faesen principales (**); retenlan en si el seQorfo y gobierno

particular de su parcialidad a que entre ellos llaman Baraji"

gai (*****)^ teniendo datos, y otros mandadores particulares

que acuden a los rninisterios del Barangai.>

Ferdinand Blutnentritt, por su parte, aflade a esto lo

siguiente:

«A la cabeza del Baranffa^ er^tdb^i un Principe, al cual

llamaremos accidentahnente Datto, aun cuando en Luz6n
era designado con el nombre de Magiiinoo. En general, la

dignidad de los dattos era herediciria; a la muerte del

reinante le sastititufa el hijo mayor (de legitimo matrimo-
nio); si no tenian hijos, j^asaba el poder- a las hijas; si

faltaba descendencia directa, raciia la soberania en los pa-

rientes varones mas cercanos; sin embargo, de[)endia el ejer-

cicio del poder real de la aptitud personal.

>El sistema hereditario del poder, solo podia prevale-

cer, bajo tales circunstancias, cuando el hijo sabfa con-

servar el merito y las propiedades de su padre, pues no

habfa otro apoyo moral que satisfaciese las supersticiones

de los indios. Sabemos efectivamente que, segiin sus cren-

cias, las almas de los padres 6 abuelos nuertos, se ocu-

paban siempre, desde el otro raundo, de los asuntos terre-

nales poseyendo la facultad de favorecer 6 de daBar a sus

descend! en tes.

>E1 anito (asi se llamaba al alma-duefide de los ante-

pasados) de un poderoso cacique, pra temible, en tanto que

('•') Nuestro Rizal crefa que debiera decirse llevaba 6 allegaba a
.v/, etc.

('"•) Formdndose especies—dice el Dr. Rizal—de confederaciones
como los estados de la Edad Media con sus barones, condes y duques
que eleglan al mds valiente para grobernarlos 6 aceptaban el poderfo
del mds principal. -«^

(
) En la nota puesta por el Dr. Rizal en el Morga, se ex-

presa asf: cDel T^l^, balangay, nombre de una embarcaci6n en que
se supone hayan venido A las Pilipinas los Indios que hoy las ha-
bitan.>
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el hijo no acababa de tributar el debido homenaje a los

manes del difunto>

Los hijos del adulterio y los havidos en esclava propia,

(fK3e Fr. Juan Pcanciseo de San Antonio, (no obstante la

libei-tad qne troz/iban ella y ellos) y mncho menos los ha-

vidos en esclava de oti-o Aino (no obstante que en la prefie^'Z

pagabin su Oro) no sucedian en la Nobleza de los Padres,

ni en sirs Privilegios, sino que siempre erantenidos por

Gente de naoimiento bajo, y se numeraban entve \os Timavas
en los Pueblos.

Existian tambien las herencias civiles entre hombres li-

bres y entre siervos.

Los bisayas eran aficionados al prestamo usurario, acep

tando para fechas en sns contratos, el mes lunar, de donde
resultaba para ellos el afio, compuesto de ocho meses,

que denominabaft' ulalen al primero; dagan-cahoy al en

que se talaban los arboles; daganen anhulan al tercero,

6 sea, cuando recolectaban los ffutos; kalinJces^ al cuarto,

6 sea A, lo que en taj^alog se llama Jcainguin, que es la

reuni6n de las malezas, para quemarlas luego; inabuyaily

6 sea la quinta 6poca; kabajj, la sexta, era cuanho rotula-

ban los campos; ivalcajmn, cuando se sembraba el arroz,

y, manululsut^ la ultima, que coincidla con la ^poca de

rpColecci6n.

Para conocer la hora, se fijaban en la situaci6n del

sol, en el canto el gallo, y en otras practicas de esta

fndole.

El uso de la moneda era desconocido, aiin cuando el

comercio existfa desde antiguo en Filipinas, como nos lo

derauestra la lectura del documento del chino Chau-Yu-
Kua, del sislo XII, siendo la base de los negocios, al de-

cir de Morga, el cambio de unas cosas por otras, 6

bien, el pago en oro, segiin convenio hecho de antemano,

contandose tambien los pages a plazos con fiadores y pa-

gando reditos, que a veces eran usurarios, como ya lo

hemos expresado en otr^ parte de este trabajo, notandose

transacciones mercantiles de una localidad a otra, que las

verificaban con barcos, estableciendo asf el comercio de

cabotaje,. y siendo la tarifa, segun Pr. Juan de la Con-
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cepci6n, de una onza de oro eii polvo, por seis de plata

y por cincuenta y ocho reales castellanos, dos arrobas y
diez y seis libras de cera. Tainbi^n se coiiocfa el comercio

de alta mar, que represeiitaban las expedicioaes extras de

Borneo, China y Jap6n, asi coino algunas que se dirigfan

a Malaca.

Para las cooipras, tenian el talaro 6 peso de balanza,

en cuyds platillos colocaban el oro en polvo 6 en pepibas,

designando el mayor peso por un talaro. La unidad lo

era el tael que equivalia a ocho pesos en sus primeros
tiempos, que despues aument6 su valor a veinte y dos

pesos, al dictarse el Arancel de 1727.

Veamos lo que dice el P. Fr. Juan Francisco de San
Antonio, k prop6sito de esto:

«El oro (a quien Uaman guinto) iba tambien por Pesos.

La mayor es un tael que es peso de diez reales de plaba

como si dijeramos un Escudo. El medio tael es tinga,

que son cinco reales de peso; cuarta parte es sapaha, (\\x^

son dos reales y medio.

«Tambien usaban otros terminos meteoricos y decfari

sansaga que es el peso de un frixoUllo Colorado con una
pinta negra en medio. Para pesar cosas mayores, como
eran cera, seda, carne, etc., tenfan unas Romanas que
Uamaban sinantan, que hacia diez cates de a veinte onzas
cada una. La mitad Uamaban banal, que son cinco cates;

y la mitad de cate Uamaban soco, de manera que regulaba
estas pesas antiguas (por arancel del alio 1727) a las pesas

castellanas; un cate se regula por una libra y seis onzas;

conque un quintal de ochenta cates. antiguos, corresponde
a cuatro arrobas y diez libras del Peso nuestro. Y un
peso de cien cates^ vale cinco arrobas doce libras y media
en el nuevo arreglamenbo. Asi como el oro, un tael se

se ha de pesar por una onza y una cuarta de nuestro

Peso.

<En cuanto a las medias concavas que usaban los an-

tiguos, son las que ahora vemos. CavdUy ganta, media ganta

y chupas, las cuales tiene la ciudad arregladas de este

modo. El cavdn vale una fanega de la medida del Toledo.
La ganta vale el medio almudtoledano, que es el medio
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zelemin en otros territorios. La media ganta vale un cuar-

tillo, que llama pitis 6 caguitna el tagalo. La cliupa es

la, ochava del medio almud-toledano que se llama en ta-

galo gatan y tambien galiman, porque es la raci6n bas-

tante para comida de un hombre de arroz limpio. Y el

acto de medir de este mode, se e:?^plica con la palabra
tacal entre tagalos. Tambien median por brazas y palmos.

«La braza la llaman dipa. La de la ciudad es de se-

senta puntos en que se reparten seis pies que tiene de lar-

go. El pal mo es dancal, tumuro es un geme, sandama es

todo lo ancho de la mano f*.on los cinco dedos. Sangdali es

lo ancho de un dedo. Y siicat el act© de medir de este

modo.>

Nos hemos referido al documento del sij^lo XIX, porque
el confirma de un modo que no cabe dudar, como desde
bastante antiguo,^ se realizaban transaciones mercan tiles,

demofttrando de ese modo que habia organizacidn, y ella

sola basta para destruir la serie de leyendas que vemos
escritas en los libros en que se narran los usos y cos-

tumbres de estas Islas,

Los naturales se reunian en j?ran numero para dirigrirse

a los buques que llegaban a la bahia de Manila; transport

tando a tierra las mercancfas en unas cestas apropiadas,

sin que se hubieran dado casos de desperfectos, ni menos
de p6rdidas. Con estas mercancfas traficaban por otras

Islas, incluso en los puntos del interior, invirtiendo en sus

operaciones ocho y nueve meses, durante cuyo lapso de

tiempo los buques que venfan del exterior con esas mer-
cancias, aguardaban pacientemente el regreso de aquellos

agentes 6 viajantes de comercio, como hoy dfa se les de-

nomina,

El arribo de los buques era anunciado a los habitan-

tes por medio de tambores, y canto el capitan como la

oficialidad, y los tripulantes de las embarcaciones, aguar-

daban a bordo la llegada de los nativos, que acudfan en

pequeQos hilos, llevando algod6n, cera amarilla, pafios cu-

riosos, nueces, cebollas y petates finos de industria del

pals. En cambio los buques extranjeros importaban para-

guas de seda, porcelana y cestos de bejuco, debiendo te-
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nerse en cuenta que recibfan estos importadores como ga-

rantla en sus efectos el doble y triple del importe de

las mercancfas que entregaban.
" Tenemos, adenaas, que cuando Legazpi visit6 por pri-

mera vez a Bohol, obser.v6 que acudfan a aquella isla

buen numero de moros llevando cobre, estafio, platos, por-

eelanas, campanas, benjuf, ropas pintadas, sartenes, hierros

de lanzas de bucin temple, cuchillos y otras coaas, que

cambiaban con oro, cera, esclavos y sigayos.

En Bntnan, el patache San Juan, encontr6 doa juncos

procedentes de Luz6n, que contratabau con los naturales.

Las transaccionea se verificaban dando los comerciantes

una onza de oro por seis de plata y dos arrobaa diez y

seis libras de cera, por cincuenta y ocho reales castellanos.

Por an parte Berchaus en au Memoria geoMdrogrdfica^

denauestra que en 1511 la lala de Malaca era viaitada

por buques procedentea de Luz6n.

Claro ea que aiin cuando laa liltimaa citaa que se

tranacriben no son precfaamente todas fellas de Bisayas, sin

embargo, facil ea presundir que, al igual de los tagalos,

tambien realizaban eataa operaciones y viajaban al exterior

los habitantea de loa puebloa bisayas.

***

^ Se ha dicho y haata repetido con alguna frecuencia,

que el mahometiamo privaba en Bisayaa. fundandose en

que cuando loa espafSoles llegaron a estaa lalaa, encontra-

ron en eliaa algiin numero de hijos del Profeta, pero esto

ha sido deamentido por un iluatrado filipin61ogo y muy
querido en el pais, por el hoy Rector del Ateneo de Leit-

meritz, Dr. Ferdinand Blumentritt, en su trabajo Spanien

and die Inset Borneo.

Con bastante desenfado ae ha dicho tambien, y negado

sin motivo de ningun genero, que tanto los tagaloa corao

los bisayas no crefan en Dios y carecian de religi6n pro

pia, solo por el hecho de que no profesaban la religi6n

de los nuevos dominadores, quienes, como es natural, deu-

tro de ese fanatismo propio de cad a una de las sectas

reiigiosas, pretendlan que la suya era la linica verdad, y
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que las demas eran todas falsas, sin caer eu la cuenta

que, con un nombre u otro, que para el caso da lo mismo,
puede adorarse d Dios, como acontecia en Pilipinas, siendo

buena prueba de ello, que algunos sacerdotes cat61icos asl

lo reconocen. como ocurre con las aseveraciones de los

Pajdres Chirino, Delgado, Murillo, y Plasencia, asl como
Miguel de Loarca, quieti fue precisamente Encomendero
de la provincia de Leyte, Este ultimo manifiesta que

crelan en Dios. a quien llamaban los bisayas Loan^ mien*

tras que los de Limasawa le desenminaban ^5Jfl^ y el padre

Fr. Francisco de San Antonio quien circunscribe mas esta

cuesti6n, aseveia que creian en un Ser Supremo, y te-

nian fdolos Uamados Divata que era el anito de los tagalos,

y que de ellos poselan figuras de oro, piedra marfil, paio,

hueso, y diente de caiman.

El mismo padre Chirino, que es el autor mas antiguo

que ha escrito sobre estas cosas, dice que tenfan dioses,

entre los cuales habfa uno principal, y superior de todos,

i quien denominaban Dios fabricador 6 hacedor; que ve-

neraban a sus antiguos, y que adoraban a animales y d

las aves.

Respecto a los templos. generalmente se ha negado

que las distintas razas de Pilipinas los hubieran construldo,

aun cuando el padre Chirino asegura que inuchas casas

tenfan al lado una pequeQa habitaci6n dedicada al anito,

que servla de sacrificadero; tenfan sacerdotes que, bien eran

hombres 6 mujeres, y a quien denominaban BahailaJi.

Entre los dioses los habfa de distintas clases, a quienes

se conocfa con los nombres de Kaguined^ Makhariibaky Aro-

payang, Mangalo, PandaJcesita , SiguinarugaTiy Simuran, MaJca--

lantog, Mahosog, Labaodumgug, Banog, Asuang y varios mas,

que eran adorados y acudfan a ellos para determinadas

cosas; tenfan tambien obispos conocidos por Sonat, y dies

sacrificios los denominaban maganito.

Es cierto, asegura el padre Juan Francisco, que los

infieles de estas islas conocian que despues de esta vida;

habfa otra de descanso, y que a este sitio iban solo los

justos, los yalientes, los que tenfan virtudes morales yvi-

vfan sin hacer agravio a alguno. Del mismo modo crefan
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que existfa un lugar de pena, dolor y seiitimiento, que

llamaban Kasanaan, a donde iban los malos, y a donde decfan

habitaban los demonios.

Sus jurameatos, segiiri Morga, todos eran diciendo per

ejemplo, que el Buhayaii te coma si no dijeres verdad 6

no cumplieres lo que prometes.

Moya, refiriendose a la religi6n de Iqs bisayas y coiri-

cidiendo con las anberiores manifestaciones, se expresa asf:

"Suponfan un lugar de goce y placeres, Ilamado ologan

(cielo), y otro de pena, solad (infierno); un dios del bieii

conocido por Sidapa, a cuyo cuidado estaba el arbol de la

vida humana que crecia en las cumbres del Mayas (monies

de la isla de Panay) y dos dioses del mal, llamados Si-

muran y Siguimarugan,

<Cuando morfa alguno, suponian que iba primero al in-

fierno, bajo el poder del espfritu PaJidakesita, del cual salfa

para el cielo en yirtud de los sacrificios y fiestas baquicas

que hacian las BahailaJias. Eran estas fiestas verdaderas

vacanales, en las que se cometian toda clase de excesos,

y no se diferenciaban en sus ceremonias de los tagalos.

Por otra parte Sinibaldo de Mas, nos habla de la vi-

sita hecha a unas cuevas, y el doctor J. Montano refiere

haber visto otra, que pasan por templos de la anti^riiedad,

de la propia manera que otros paises, como Egipto, con-

taron con ellos, lo cual no tiene nada de particular, si se

tuviera en cuenta que en el Bisaya existe la palabra Iglesia

Singhahan lo mismo que en el tagalog.

Por lo curiosos de los informes que acer-ca de estas

cuevas ban transcrito aquellos escritores, los darnos a co-

nocer a continuaci6n:

«A1 nordeste del pueblo de San Mateo piovincia de

Toado,—dice el selior- Sinibaldo de Mas—y a distancia de

poco mas de una hora del barrio de Balete, se juntan dos

montes de pjedras que Uaman Pamiiitaii y Sablayan; por

su falda comienza el camino hacia un brazo diel rfo prin-

cipal, y en el raonte, que esta a la izquierda. hay una

cueva cuya puerta raira al Sur. Este monte tendra unas

cien varas en Ifnea perpendicular, y la cueva esta a unas

treinta varas distante del rio. La entrada se halla casi
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cubierta de enredaderas; su figura es arqueada, dando vij=iOs;

may agradables con el resplandor del sol, pues.la piedra

es toda marmol; desde alll sube uii pared6ii alto y de-

recho, en forma de una fachada de iglesia, rematando la

cima en una cavidad cual si fuera una capillita muy blanca^

El camino interior de la cueva es llano y sobre cuatro

varas de ancho con la altura ordinaria de seis varas, aun-

que en algunos parajes esta tnuy alta y muy ancha. Rl

techo forma mil figuras vistosas, semejantes a unas gran-

d6s pendientes, que se forman de la continuada filtraci6n

de las aguas. Hay algunas tan grandes que tienen dos

varas en forma acanalada, y otras piramidales, cuyas

bases estan en el techo, y en algunas partes hay arcos,

per debajo y por encima de los cuales se puede pa-

sar. No a mucha distancia de la puerta y al lado derecho,

h^y una especie de escalera natural: subiendo por ella

se encuentra un aposento grande, en cuyo costado de-

recho se halla otro camino, y siguiendo por el aposento

adelante, se encuentra otra escalera, por donde se vuelve

al camino principal; colgados de una ala duermen en la

pared gran cantidad de murcielagos, hallandose diferentes

bovedillas y cuevezuelas en el techo. En algunas partes

se halla tierra y lodo en el suelo; pero lo general es

piedra dura, y dando con un palo suena a hueco cual si

liubiera otro camino subterraneo. Caminando por dentro

.(le esta cueva como medio cuarto' de legua, se oye un

gran ruido, y a poco se reconoce un rio de agua buena.

clara y fresca, cuyo manantial lleva en. su cutso ordina-

riamente bastante agua, y por el mismo cauc'e del r^q.

tiraiido al Noroeste, prosigue la cueva, y el raudal so

(lespefla hacia el Sureste. El cafl6n de la b6veda es como
aico escaizano, exce|)to algunas bovedillas menores y
medias naranjas que se forman i^epresentando columnas

(le tiguia g6tica. Esta cueva es una de las cosas mas
sjngulares que se . cpnocen en Pijipinas, por su materia,

forma y, circunstancias, siendo de iparniol )os months de

8u inmediacj6n; si llueye al menos mas de veinticuatro

boras, se desgajjan grajU canticlad de pedazos de piedra,

de la buaV se sirvei^ ,lo$ c?tJeros oara la fabricaci6n de la
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cal, sin mfis trabajo que coger las npuchas que se en-

cuentran rodadas por aquellos terrenos.

Al cabo de una hora y media de navegaci6n—manifiestw

el Dr. J. Montano—alcanzamos la punta Cagragay al S/ E,

de la isla. En este punto la costa, cortada k pico, pi^esenta

una larga montafia calcdrea orientada directamente al Este.

Esta marcada en toda su altura de arrugas irregulares y pro-^

fundas. Pudiera ser que hubiese cuevas en el fondo da

estos pliegues entreabiertos. Echamos el ancla y comenza-

mos la inspecci6n de la cordillera, trepando sobre las an-

fractuosidades de la roca. A diez metres arriba del mar,

una larga cornisa sostiene un amontonamiento de trozos

de mdrmol, desmorpnados; trepamos estos marmoles y nos

hallamos frente a un rasg6n 6 desgarre alto, estrecho,

anfractuoso, penetraraos lOh, dicha! La hendidura serpea,

se alarga y se ensancha pronto en una magnffica sala se-

pulcral. El suelo esta cubierto de huesos y crdneos, mez-

dados con algunos vasos de porce/ajia china, donde se de-

posita una ofrenda de arroz. La b6veda, las paredes, es*

condidas baj(^ largas cortinas de estalactitas, pareclaa

vestidas con i^na intenci6n funebre; la gruta esta sumidq;

bajp una media obscuridad; por la abertura anfractuosa que
da alii acceso, se v^ los puntos de Batan, de Rapu—Rapu,

y mds lejos la mar sin Ifmites, el inmenso Pacffico; sin

duda, d la llegada de la noche, las almas de todos estos

muertos, siguieiido las tradiciones indfgena^, deben extender-
su vuelo 8obr6 las aguas.

<Todos los huesos son humanos; no henaos eucontrado
entre ellos mas que un humero de coreoptero, Parece que
algunas golondrinas, salanganas, son los unicos habitantes
actuales de la gruta. Antes de ser abrigo de los muertos^
ella ha debido ofrecer refugio a los vivientes, porque en
la pared del fondo esta caido^uoo de esos luzdn cujr*

forma aiin. esta en uso en el pafs.

«Esta 1)6veda, estas rocas, estos crdneos, sumldos en
la tinta tranquila del claro oscuro, tienen ua aspectg tan
imponente y de tanta calma, que nos paramos algunos ius-*

tantes antes de turbar su eternal reposo. Pero ique an*
tropologisfca dudarfa largo tiempo delante de setaejante tesow?
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<Pronto, coil gran placer nuestro, reconocimos a la

claridad del dia, unos e^neos magnfficos, muy bien con-

servados; manifiestamente la injpresi6n de deformaciones ar-

tifix^iales, analogas a las que se practican aiin hoy dfa

entre ciertos pueblos de Borneo. El craneo de los habi-

fcantes actuales de la provincia de Albay, no ofrece mas,
deformaciones semej antes. Su crd^neo, como el de todos

los malayos, esta muy aplastado en su parte posterior; pero

no creo que este aplastamiento sea resultado de maniobras
ejercidas durante la infancia; muchas veces, y de repente,

he entrado en las casas, y he visto siempre a los nifios con

la cabeza desnuda, libres de todo vendaje y todo aparato.t

Tenemos, pues, que cuanto se ha dicho sobre materia

religiosa de los habitantes de las islas, desde los antiguos

tiempos, ha sidp pura fabula, y las crfticas expresadas en

el sentido de llamarles id61atras, de creer que no co-

nocfan un Dios, y que no poseian templos, a poco que se

verifique un estudio serio de los mas antiguos y veraces

documentos, quedan por los suelos, y se v6 de una manera
palmaria, que solo el mas lamentable fanatismo, y el pre-

juicio que por lo general se exteFioriz6 en estas cosas, han

sido la causa primordial de que se sufrieran los errores

que hasta la fecha se vienen sosteniendo desgraciadamente.

Se ha dicho y repetidp con exageraci6n, que no exis-

tfan monumentos, ni alguna otra seflal que recordara la

antigttedad de estas razas^ ni las costumbres q«e en los

mas pristinos tiempos tuvieron los habitantes de estas Islas,

y este es otro de tantos errores cometidos por los que se

ban dedicado a tratar estas cuestiones.

El padre Chirino, tan sincero en sus maniffestaciones,

no puede menos de hacer constar estas significatiyas pala-

bras: «Qued6 el lugar tandesengafiado desta vt?te> q-ue dur6

muchos dlas por una parte el traer Idodillos, ropas^ vasijas, y
otras cosas de sus antepasados; con que no quedd rastro

desta raza: y por otra, grandfsimo fervor y frecuencia de

confesiones generales, con que quedaron limpias las con-

ciencias.*

De la propia manera que se destruyeron las capillas

y los fdolos, tambi^n se destruyeron cuaatos documentos
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hablan de cosas antiffuas de esfcas razas, se<?un manife.staci6ii

propia de algunos sacerdotes, y esto responde perfectamente

a esa carencia de cosas que se^un aljfunos escri tores, impidie

la posibilidad de demostrar el statfts en la epoca prehispana.

r,Qne era el Laoii, los dirat(fs, y los otros idolos, mas

que la viva representaci6n en el catolicismo, de Dios, y de

los Santos, a quienes tambien se presta adoraci6n? r.Qne

eran aquellos babailajfes y los sonat, uuis que los saoerdotes

y los obispos que introdujo luej?o !a <fente del oatoli-

ci^uTio. ? iQue eran aquellas curas aplieando un cannto en

la parte donde el enfermo sentia mas el dolor, que nos

cuenta el P. Chirino, que a|)licarse la coi'rea de la Virgen

de este nombre, el acudir a la Virgen de Lourdes, con-

fiando en que curara alguna enfermedad? ^Que eran aquellos

antifjuos que fueron respetados luegro que murieron, mas

que los mismos santos del eatolicismo, que tambien vivie-

ron entre nosotros, y luego inurieion en oloi- de santidad?

No se ban meditado bien la aseveraciones estampadas

en los libi'os que, conrio hisfcoria del pais, se ban i)ublicado,

y ese es el motivo de que se continuara con creencias a

todas luces insostenil)les en los liernpos que corremos.

Generalmente todas las sectas relii?iosa.^ tienen una

opini6n formada acerca del principio del mundo, y asl

como la cat61ica que se establecio en liempo de la domi:

nacion hispana, tiene en esto su creencia/ los bisayas, i

su vez, aiin cuando los ci'eian poco menos que en estado

• selvatico, tenian tambien su idea fonnada acei'ca de este

particular.

Hablando de esto el P. Deljfado, dice que suponian

no baber tenido ])i*incii>io el (?ielo y la tierra, y que po-

Sevan dos dioses que se llamaban Kaptan y Maquajjitv,

afladiendo lueoro, «que el viento teri-al y el de la mar, se

casaron; y el de la tiei-ra. vornito una cafia: aquesta cafia

la sembr6 el dios Kaplan: y estando ya <;rande, revent6,

ecbando de si dos caflutos que tenian dentro un 'horabre

y una mujer; ai bombie llamaron >iSV^/z/r/r, de .doijde U'aman

a todos los hombres saJac, y a la mujer, llamaroJi • SiCQ:
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/}(lf/, de donde llamaron a las mujeres, despues aca, dd-

[)a!/(^s. El var6ii le dijo a la inujer que se casasen en-

trariibos, pnes no liabia otios en el mundo; ella dijo que

no queriri, porque ei'an lieriiianos salidos de una cafia,

y que no habia liabicio mas que un nudo enfcrambos, y
que no se queiia casar*, por ser hermano suyo. Al tin se

concertaron de iflo a pre^untar al teniblor de la tierra,

el cual dijo que era necesaiio que se casasen para que

hubiese lioinbres en el in undo, y ellos se casaron, y el

primer liijo que tuvieron so llamo LlOo, y despues una

liija que se llam6 tSauian, y eslos dos hei'manos hubieron

otra liija cjue se llam6 Llf/)luh(Ui, y esta se cas6 con un

hijb de los primeros Iiombres que se llamo Panda^/uan, y

estas dos tuvieron otro hijo llamado Avion: y el Panda-

i/lian fuo el primero que invent6 los corrales |)ara pescar

en la mar; y la -primera vez tomo un tiburon, y toman-

liolo, sacolo en tierra pensando que no se habia de morir,

y puesto en tierra muri6sele; como lo vi6 muerto, co-

tuenzo a hacerle las obsequias y llorar por el, y que-

jarse a los d loses de que liabia muerto uno que hasta

alli no se habia muerto ninguno. Y dicen que el Dios

Kaplan como le oy6, envio las moscas que le avisasen que

.era el muerto; y no osando llegar las moscas, envi6 al

tforgojo, el cual vio que el muerto era el tibur6n y enojado

el dios Kaplan de que se hubiesen hecho obsequias jal

pescado, el y el Maf/aai/an eclmron un rayo con que ma-

taron al Panda/pin y estuvo treinta dias muerto en el in-

tierno, y al cabo de ellos se condolieron del y lo resuci-

taroa al mundo.*
Colin dice que cansado el padre de alimentar a tantos

liijos, sin proveeho alguuo, sac6 un palo y lingi6 cksti-

garlos por sus travesuras, para que fuesen a ganarse la

vida, y que entonces los bijos huyeron, escondiendose

como pudieron: uno en las habitaciones de la casa, resul-

tando estos despues, se^- los principalis; otroj?, salieron

de la casa, y estos fueron los hombres libres; otros ^e

quedaron en la cocina, ^ esos pasaron a ser los esclavos,

luientras que algunos qalarcharon a partes lejanas, y de

ellos salieron los extranjeros.
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Usaban los bisayas, y aiiii hoy dfa sueleii tener, sa^

perticiones y varios usos, por cierto bastante interesantes,

y poseian cantos populares coq pensamientos marcadamente

morales. Aiiii cuando en la descripci6n de cada uno de

los pueblos se refieren algunos de estos, vamos a trans^

cribir aquf varios de los que conocenaos.

Entre las supers ticiones, se cuenta la conocida con el

nombre de Ao^ que no es mas que el acto de colocar en

ollas ciertas hierbas y raices que luego cuelgan en las

ramas de algunos arboles de nanca^ ateSy anonang^ coco, etc.,

para que sirvan de espanto a los rateros, y que estos nb

se atrevan a robar las frutas de esos arboles.

Tambien hay la creencia de que el divaia 6 falso dies,

puede matar a alguna persona, y a e^to se llama daay.

Dicen que siempre precede a la muerte una apacible llu*

via de dfa, a la cual sucede un a manera de trueao 6

estampido, a lo que sigue la fiebre, y casi instantaneamentei

la muerte.

Para conocer a los ladrones, liacian que se metieraii

en el agua aquellos de los cuales se sospechaba, y el que

saliera primeramente a la superticie, era conceptuado como

el autor del robo.

Ademas tenian otro metodo, como era el de hacer que

los sospechosos masticaran arroz, y* aquel que antes se

atoraba y lo expulsaba de la boca, era tenido por el

ladr6n.

*

En Sumatra, Java, Borneo, Mindanaw, y hasta en el

Jap6n, hay una leyendaquese hallamuy generalizada en nues-

tro pais,y cuy^a originalidad puede ser muy bien de Filipinas,

y haber partido de aqui para los otros sitios.

Hay en Luz6n la tabula La Tortuija /y d Mono (*) 6

como en tagalog se dice, Paalaala m nuja ma/xif/usapinyy

en la provincia de Leyte existe el cuento de la TortUfftt

(Hangagay) y e\ mono, {Amiiaij) que discrepa algo de la que

se conoce de Luz6n. (19)

Cuentase que en cierta ocasidii una tortuga que se ha-

llaba hambrienta, encontr6se con \xn arbol de saguiii (p)i*
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tano), del cual pendfan hermosos racimod de esta fruta^ y
despues de considerar su desgracia por no poder subir

al arbol, acord6 lanzarse en biisca de un mono para que

le auxiliara en aquel apuro. No tard6 mucho en tropezar

con lo que buscaba, y complaciente el mono, accedi6 & lo

que de el se pedia, dirigi^ndose ambos al lugar en que se

hallaba el poJio de platanos, y una vez allf, el mono con

gran celeridad, trep6 en el arbol, y pescando un racimo,

sin acordarse de su compafiera, se banqueteo de lo lindo.

La tortuga a quien el hambre inquietaba, en tono lacri-

moso se dirigi6 al mono y le dijo: ''Tagui-tagui amuay
(dame algo de lo que comes, mono) pero el cuadrumano
no escuch6 los lamentos, y con gran tranquilidad sigui6

disfrutando del festin.

La tortuga, mientras tanto, se puso a considerar la

inejor manera de ^dar a su mal compafiero el condigno

castigo, por su proceder incorrecto. Con toda la calma

que le fue posible, se hizo de una cuerda, y en uno de

los lados del arbol, coloc6 un hitik (trampa que suele usarse

para coger pajaros) y por todo el rededor del arbol, menos

ea el sitio de la trampa, fue depositando sus excrementos,

esperando luego con una paciencia ilimitada, que el otro ter-

minara con la comida.

El mono desde arriba interrog6 a la tortuga: Hangagay^

dime (sPor d^n(?e brincardque no me ensucie? Y la tortuga le

contest6: Amuay, si quieres^ puedes hacerlo sobre ese sitio

—apuntandole el en que haMa colocado el hitik—Ni tardQnipe-

rezoso el mono, dej6 caerse sobre la trampa, viendose tan fuer-

temente cogido de las patas, que le causaba sufrimiento aquella

tortura. La tortuga en son de burla, le dijo entonces:

Tagui—tagui amuay
^
pero iel mono hizo caso omiso de aquella

chanza, y medio lloroso, se expres6 en estos terminos: ^z/-

badhubari—hangagay (aflojame un poco, tortuga), a lo que

esta contest6: Hiyod—hiyori—aviuay (aprietate un poco

tnas, mono.)

Otra de las fibulas populares en la provincia, es la

de que habiendo existido desavenencia entre los monos y
las mariposas, se desafiaron ambos bandos, y seflalado el

lugar ea que habrfu de verificarse la cobtienda'n acudierou
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los moiios provistos de sendos palos, bien creidos de que

extermiuarian todas las mariposas. Estas, por su parte, de-

mostraron tener mayor astucia, y una vez llej=(adas al lugar,

fueron c6locHndose en la frente de cada uno de los monos,

consiguiendo que unos a otros se dieran de palos, con tal

furia, creyendo matar a las mariposas, que estns alzaron el

vuelo, viendose libres de aquella turba de enemigos que tanto

les incomodaba, mientras los monos quedaron tendidos en el

suelo exanimes, gracias a su maquiavelica idea de exterminio,

que solo sirvi6 para acabar con los mismos monos.

Cuentase ademas una de las I'abnlas que tiene bas-

tante popularidad. Tres compad^^s, de oticio Pescadores,

que en conversaci6n una esplendente maflana, de esas tan

comunes en Filipinas, en que el cielo azul puede ser en

vidiado por otros paises que no gozan de esta atractiva

vista, acordaron meterse en un (xirtUo, y tomando mar
arriba, uno de ellos llamado 7\ils anil bubut^ que tenia

un rabillo como continuacion de la columna vertebral,

habfa permanecido do pie, raientras el duefio sudaba de

lo Undo remando, y el otro compafiero a quien se conocia

con el nombre de nquhagofi (mocoso) descansaba trahqui-

lamente en su aslento. El del rabillo, molesto con el

movimiento del baroto, acab6 por sentarse, con tan mala

fortuna, que con su rabillo aguje]e6 la embarcacidn, la cual

empez6 a hacer agua, con gran peligro de la vida de los

que en ella iban, librandose, gracias a la intervenci6a

^e\ nguhUf/on quien cogiendo los mocos de sus narices,

unt6 con ellos la embarcaci6n, de tal manera, que consi-

gui6 tapar el agujero. i

*

Siendo la uiusica popular el reMejo mas genuino de los

sentimientos populares, no queremos dejar de consitfnar los

cantos, entre los cuales (iguran estos:

Si nanay, si tatay di ko babayaan
kay damo nga dogo an akon naotang
kun pag-iisipon an siyam ka bolan
ga pagiin6koy ko sa kan nanay tiyan.
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Estf^s ciiatro versos que constituyen una sola estrofa,

(iemuesti-an el araor filial, y en sfatesis, vieaeu a expre-

sar que no debernos de abandonar a nuestro padre, por

debierle lo que somos, y ea cuaiito a nuestra mad re ad-

vierte que hemos vivido en su «eno nueve ineses.

Togon ko sa imo, mahal ga in6gay:

di ka god padara san dam6 ga sangkay;
an paglakat nimo gabay mag mahinay,
ga diri katokso, lomiskad san latay.

En esta estrofa se da al pueblo un consejo. Ella

advierte que no debe uno dejarse llevar de los amigos.

Mas vale ir despaciQ, que no de prisa y resbalar en el

andamio.

A-yaw gani kahihilig

ayaw karirikandikan,

kay di man bagyo an toig,

di man kikilatan bolan.

Versa esta estrofa acerca de lo mismo que la anterior,

si bien esta explicada en otra forma. Se trata de un
consejo a las solteras, a quienes se dice que la mujer
no debe precipitarse en dar el sf, pues ni el alio es tif6n,

ni el mes es relampago.

Mga bito6n sa lagit

may mapawa, may magitgit,

con sa tawo igpanaglit

may malipay, may masakit.

De caracter filos6fico esta estrofa, en ella se dice:

De las estrellas del cielo, unas son mas claras, otras

menos claras. Asi tambien los hombres: unos son alegres, y
otros tristes.

An bat6 bantilis naibas, nakilot,

sa to r6 san t6big sa darodaginot:

ikasigkasig pa ba an diri hom6mok
sa g6gma san tawo kon sa tarin6not.
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Viene a ser una traclncci6n del aforismo latino: Glltta

cavat lapidem iion vi sed sepe cadevto. La poesfa quieie decir:

Si la piedra se socaba por la gota constante (^no ha de

ablandarse un coraz6n ante nn amor tanmbien constante?

Kon boot ka magasawa
inin bafas pag ])isia,

di ka gani makapfsi
^ pag toraw na la gan oli.

Como la anterior, se trata de una poesia amorosa. y

en ella se dice: si quieres casarte. haz de la arena el cor-

del. Y si no lo consigues, abandona la idea y retfrate.

Todas estas poesfas se snelen cantar, gener-almente, pol-

ios miisicos. nnientras se baila la Kurratsa y el Ytlkoy-ynkoy,

especie de jota, tipicamente bisaya. con miisica sentimental,

que refleja bien a las claras el temperamento de esta re-

gi6n filipina.

Hay ademas en la j^rovincia de Leyte, y en general, en

todo Bisayas. un baile conocido con el nombre de Bolitaw^

(cuyas letras pueden hallarse en algnnos de los versos

transcritos) en el que, mientras bailan el hombre y la mujer^

aquel, cantando, le hace una declaraci6n amorosa. a la cual la

mujer contesta con mnchos remilgos, desechando la pro*

posici6n, pero el hombre insiste, y entonces, ella acepta

las apasionadas ofertas de .su rendido enamorado. i*)

Generalmente estos bailes sencillos §on agradables para

el extranjero, que en el los puede estudiar el caracter afec-

tuoso del pafs. Nose realizan hoy d fa, mas que entre los

f*) Eduardo Mufioz, dice refiri^ndose k lo que vio en la Exposici6n

filipina de Madrid:

«Uno de los individuos que iorman la colonia filipina de la ac-

tual Exposici6n ha tocado en presencia nuestra el BaVitao en una

guitarra de cuerdas de metal, sorprendi^ndonos, mas que la ejecu-

ci6n perfecta del nnisico filipino, la extrana orig-inalidad de la melo-

dfa impregnada de un sabor marcadamente oriental.

»

Vide: Exposicidn de FiUpinas. Coleccidn de artUmlos pubVicados en

Kl Globo, JHario ilusirado, politico^ cientifico y lUerario, Madrid 1887.

(p. 143.)
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mismos natives, pues a diferencia de otros tiempos, en la

actnivlidad se han vulgarizado los bailables enropeos y aine-^

ricanos, que e^tari ya miiy en bog:a en todas las provincial,

APENDICE

(1) Refiriendose a esta isla. leennos:

<E1 adelantado la puso el nombre de ia Ma^dalena
por ser vfspera de su dia. . . salieron setenta canoas pe-

quefias, no todas iguales, hechas de nn palo con unos con-
trapeses de calla por cada bordo, al naodo de postigos de
galeras, que llegan hasta el agua en que escoran para no
trastornarse, y bogando todos sus canaletes. En cada una
los menos que habfan eran tres y en la que mas diez, unos
a nado y otros sobre palos, conio cuatr-ocientos indios, casi

blancos y de muy gentil talle, grandes, fornidos, membrudos^
biieno el pie y la pierna, y manos con largos dedos; buenos
ojos, boca y dientes, y las deuaas facciones; de carnes lim-

pias en que mostraban bien ser gente sana y fuerte: hasta
en el hablar eran robustos. . . . los cuerpos y rostros todos
muy labrados con un color azul, y dibujados algunos pes-

cados y otras labores; los cabellos, como mujeres, muy
crecidos y sueltos, algunos los traian torcidos y con^ellos

mismos dadas vueltas; eran muchos de ellos rubios y habia
lindos \\Mxc\mcho A.—Jlistoria del descuhrimiejito delasregio-

MS (lustrales hecho por el general Pedro Fernandez de QnU
ros piiblicada por Don Jlisto Zaragoza, Tomo I. Madrid. Im-
prenta de Manuel G. Hernandez 1876 {A la cabe«:a) Biblio-

teca Hispano Vltramarina (]). 36)

(2) Gelkr. Raym undo:—7^9/^^ Filipinas. Resefla de suor-
gomzacion social y administrativa y breves indicaciones de las

principales reformas qu^ reclaman, Madrid. Imprenta d cargo

de J. E. Morete. Calle de las Beatas, 12, principal, 1869,

No conocemos de visit la obra, pero la cita Retana en
el Aparato, en esta forma: «En 8.^—Pags.: hasta la 180.

ejeraplar linico conocido; num. 1910 \3e la Biblioteca Fill"

pina de Vindel, donde lo anuncid en 800 pesetas. Anteport.

—V. en b.—Portada -V. en b.—Ded., al Ministro de Ul^
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tramar D. Manuel Becerra; Madrid, 4 Agosto 1869—P. en

b.—Ad vertencias.— Texto.>

Paterno la cita en las pp. 342-352 de sn novel a Kiliay,

Madrid 1885. 6Verfa la copia 6 poseyo algiin ejemplar re-

j?alado por alguien que lo recibi6 del autor? pues no cabe

dudar que tenia delante ese tr-abajo, al ver que transci-ibe

varios parrafos.

En el primer capitulo Ilabitajites de las Islas d la lie-

gada de las espafloles se encuenbra un parrafo en el que

se habla de las razones favorables a la idea de que lo.s

arabes visitaron las Filipinas en los siglos IX y XL Ver-

dad es que no se puede concede r importancia a este tra-

bajo, pero sin embargo, por una real disposici6n, se dis

puso la busca de este ejemplar.

(3) Patee^no. Pedro Alejandro Molo:—Z^ antigua civHi-

zacion tagalog (Apuntes) por Pedro Alejandro Molo Agustin Pa-

terno, Doctor en Jurlsprudencla. (Escudode un salacot con

una corona monarquica y sobre ella un pajaro. Del sa-

lapot parten a uno y otro lado las cintas del barbuquejo,

y en medio de ellas se observa un sol, colocandose unos

ramos en el ciuce del barbuquejo, y en su parte inferioiv

y en forma de aspa, un cris y un canipildn.) Madrid. Th
pografia de: Manuel G. Hernandez. Inipresor de la Real Casa

Libertad, 16, daplicado, 1887

.

De 22 por 15 ctms.-~Ant.—Port, mas una h. de Bedi-

catoria, mas 411 pp. mas dos h. c\e /ndice ^. n.

En este trabajo se dice que Bathala era una perfec-

ci6n, un progreso de Brahma de la India, y de Budlia de

la China y del Jap6n. Creia el autor que la adoraci6n del

araw, ^o\, se verificaba de la propia manera que los egip-

cios adoraban a 7?^, dios de la luz, y como los persas a

Mitra, el gran sol, y manifiesta que entre los tagalos como
los egipcios y los peivsas, habia tambien muchos dioses.

Creia asf mismo que existian costumbres persas en

el tagalo, asi como doctrinas egipcias y creencias griegas.

Poesia [)nra. Los sueflos, sueftos son. Paterno era

un visionario en sus exageraciones.

(4) Mont ANO Z.—Raportt a M, le ministre de Vins-

truction publiqne sur une Mission aux lies Philippines et
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m Malaisie (1879-1881). Paris, Tmprimie Xationale,

MDCCCLXXXV.
De 18 por Hi ctms. Texto 209 pp. mas 39 fotogra-

badoH y dos ma pas.

Esta dividido el libro en cinco partes, que compren-

den la Geologfa, meteorologia, antropologia, patologia, dia

lectos y geograffa polftica, con interesantes informes agri-

coIhs y mercantiles, acerca de Filipinas.

(5) F^YRE^.— Grajumaire dela langiie Malaise par rAbhe

P, Fdvre, Missionaire apostolique, ancien membre de la Con-

(jregation des Malaisie, professeur de Malaise et de Javanais

a Vecole speciale des langue"^ orientales vivans, chevalier de

la legion dlionneur, officier d'academie, etc. Vienne. Impri-

merie Royale MDCCCLXXVI.
De 23 por 14 ctms.

Ant. y en la ^v. las obras del autor—Port, y la v.

en b.—XXII pp. y la v. en b. de Prefdcio ^ Introduccidn,

mas 242 pp.

Se trata de un muy interesante estudio, en cuya In-

troduccion se expresa que la lengua malaya es hablada

en las islas de la Sonda, Sumatra, Java. Borneo, Celebes,

Plores, Timor y Timor- laut. el Archipielago de las Molucas

y en Filipinas, asf como en los pequeQbs Archipielagos del

Oceano Indico hasta la gran isia de Madagascar, manifestando

de paso que se hace sentir en las costas de este, sobre

la mayor parte de las lenguas de la Oceania hasta las

islas. Sandwich, volviendosela a encontrar en las lenguas

de la isla de Formosa.

Trata, ademas, en la Introduccion, de las palabras J/^-

tayn y Tawi\ antigttedad de la lengua malaya; caracte-

res de la lengua; de las diferentes especies de forraas;

de los dialectos; afinidades entre el tnalayo y el hebreo,

y de las lenguas polinesi^as.

(6) Reyes, Isabelo de \os:— Las islas Fisayas en la ^poca

de la conquista por Isabelo de los Reyes y Florentino, Segunda

edicim. Manila, Tifyolitografia de Chofre y Cm, 1889 (a la

cabeza) : Biblioteca de. la Espatta Omental.

De 14i por 9i cmts.—Texto 114 pp. urns 2 h. s. n.

con un cuadro naleogratico. *
;
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El Sr. Isabelo de los Reyes es un laborioso escritor

ilokano. rauy conocido por sus ideas socialistas. Sufn6
mucho durante la revoluci6n. por la cual fn6 confinado a

Espalla, y en la nctualidad es miembro por elecci6n de la

Junta Municipal de Manila.

Ha escrito vrarios libros sobre Folk-lore filipino. etno-

grafia, historic de Ilocos, prehistoria de Pilipinas, y sobre
la revolucion, asf como unos '*A pun tes para un ensayo de
teodicea filipina. 6 sea la religi6n de Katipunan." y algunos
trabajos mas, la mayor parte de elios dignos de aprecio.

(7) JoRDANA Y MoRERA. Rumdu .—BosQueJo ffeoffrdfico ^

histdrico-natural del ArchipUlago filipino por Don Ramdn Jar-

dana y Morera, Ingeniero de Monies, ex- Inspector del ramo en

aquellas Islas. Publicado de Real Orden en vista del favorable

informe de la Real Academia de Ciencias Exactas. y Natu-
rales. Madrid, Imprenta de Moreno y Rojas, Calle de ha-
hel la CaUlica, niivi 10, 1885.

De 3li por 22i ctms -Texto: XIV pp. mas una h. s. n.

de Pauta para la colocacidn de las IdMinas. mas 46 pp.

En el Frdlogo se lee el siguiente pirrafo, que demuestra
el estado de abandono en que se encontraba el mundo res-

pecto a conocimientos sobre Pilipinas:

«La bibllografia hispano filipina, rica en obras hist6ri

cas y religiosas, es. por el contrario, tan pobre en las de

ciencias natu rales que, excepcidn hecha de la Flora del P*

Blanco, y de un corto numero de escritos, aiin mas anti-

guos, incompletos y rudimentarios en realidad, pero dig-

nos de estima, por ser los primeros ensayos de un estu-

dio serio y cientlfico, en vano es buscar en el la un solo

libro que pueda servir al lector para adquirir un conoci-

miento medianamente exacto y minucioso. no ya del bri-

llante conjunto que la Naturaleza ofrece en aquel privile-

giado Archipielago, sino ni aun de una cualquiera de sus

mds insignificantes partes. Breves 6 incompletas noticias,

ligeros apuntes, datos err6neos, ridfculas consejas, es lini-

camente lo que consignado se encuentra acerca de la histo-

ria natural de las Islas en muchos libros que bajo otros

conceptos gozan merecido aprecio. Y no es en verdad extrafio

que asf suceda. Las Islas Pilipinas. pafs tan espl^ndida-
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mente dotado por la Providencia que dificilmente habra

otro en el inundb que le aventaje en abundancia y va-

riedad de productos naturales, han sido. por desgracia,

tan poco estudiadas y atendidas hasta los naodernos tiena-

pos, que con raz6n puede decirse que permanecen todavla

para nosotros punto menos que desconocidas.>

Es un libro interesante. sobre todo en lo que se re

fiere a la geograffa y a informes de historia natural y

de geologia. Su autor conocfa bastante el pais, y asi no

es raro vei* que se exprese con cierto desembarazo y saber,

en una porci6n de puntos que toca en su libro.

.lord an a es autor de aljrunos trabajos muy utiles para

el conocimiento de Pilipinas. y, entre ellos, varias Me-
morias sobre la producci6n de los montes piiblicos de

estas islas, un Estudio forestal acerca de la India Inglesa,

Java y Filipinas, -Msid rid 1891; La inmigracidn china en

Filipinas, Madrid 1888; El comercio de maderas en Filipinasi,

Madrid 1889.

(8) BAiiREiRO. Agustln Jesiis:— Z^i^cz^/-^^ leido en la Uni-

versidad Central para obtener el grade de Doctor en Ciencias

Xaturales, por el P. Agustin Jesils Barreiro {0.8. A.) con las

licencias necesarias, Valladolid. 7'ipografia y Casa Editorial

Cuesta. Macias Picavea, 38 40.

De 22i por 15i—Texto 134 pp. inas una h. en que se

transcriben los nombres de los caballeros que formaban el

Tribunal examinador y la v. en b., mas una h. plegada

de 30 por 61, en que se coloca un cuadro comparativo de

los numerales. incluyendo los idionaas castellano, malayo.

pampango, tagalog, bisaya, bikol, ibanag, ilokano, cebuano,

karolino 6 tahitiano. nueva zeland^s, lavuano, ceilanes y

inalgacho.

En este libro. que no es mas que la tesis doctoral, como
se dice en la portada, se transcribe un estudio psicoldgico

y antropol6gico de la raza malayo-fili[)ina desde el punto de

vista de su lenguaje.

Despues de considerar la palabra ienguaje de una acia-

pera etimol6gica, transcribe un estudio de los idiomas filipino

y malayo, hablando luego de la fonolpgia de dichos idiomas^

y transcribiendo los. sonidos consonantes en los idiomas ma-
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layo-tili pines y malayos, paia tratar despues del uso frecuente

en estas lengiias de los mebaplasmos por supfesi6n, y habta

luego de la direcci6n de la escritura filipina, haciendo un re-

sumen sint^tico de fbnetica malaya, al que sijafuen los estudios

de alfabetos, morfologfa analftica, morfologia sintetica, ele-

mentos del curso, conjugaci6n del verbo hablar en Caroline,

forma pasiva del verbo en las leng^uas malayas y filipi.

nas, asf como en los idiomas filipinos. conclusiones gene-

rales deducidas del estudio de la morfologia de los idiomas

malayo y tilipinos. elernentos del discurso. sintaxis de las

lenguas raalayo-polinesias, lexico de los idiomas malayo-

polinesios, aplicaci6n de la doctrina expuest/a al estudio

de las razas malayo-filipinas, y resumen de cuanto se trans-

cribe en el libro para deducir las ultimas consecuencias,

colocahdo , despues la lista de los autores consultados.

Ingeridos entre el texto. aparecen unps cuadros paieo-

graficos, en lbs que tiguran: Antiguos alfabetos tilipinos

segiin Pardo de Tavera; Antiguos alfabetos fliipinos segun

Alfredo Marche; Cuadro paleografico de Ilocos, formado

|)6r Isab^lodeMos Reyes y Plorentino; R6producci6n de

un manuscrito del siglo XVII (cbpia del exordio de un

serm6n en pampahgo) ejecutadb [vor un fiJipino; Repro-

ducci6n de dos paginas de un misal que se conserva en

el coleglo de A^ustinos de Valladolid, que es uA manus-

crito Imitandouh ini|)reso, y ejecutado por un filifrinov:

hablar^d6se' adei^as de ana copia de la gramatica ilocana

del agustiho P. Francisco L6pez, que fue hecha durante

loj* aflot=ii 1869 al 72, por el ilocano Max^ario Eugenio, tra.-

bajo admirable, reconooido a^i por el mismo autor.

(9) Retaka:^ ff^. E:-^AjKirato Bibliogrdfico de la His-^

toria General de Fllipinas, deducido de la coleccidn que posee

en Barcelona Ut Gompania ireneral de Tabacos de dlcha islas

port^. E. 'Retami. Volumen . AafloH ...» {mime . Pqs > .)

(ExHbris de la Biblioteca (\^ la CompafliA General de. Ta-

bacos de Pilipinas, y, a los lados: A&o 1906) Madrid. Im-

prenta de la Sueesora de M. MinUem de los Bios.

Tres tomos de 30 pti^v 17 ctms, colocandose en el prK

mero tablas met6drcas, HH&nimOs y princi pafes materiates

refandidos; piVblicaciones peri6dicas; biblioteca idiomatica.

o
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oriental; lugrares geograficos; nombres propios de persona?,

y en total, se transcriben 4263 papeletas. que abarcan desde

los afios 1524 hasta 1905.

La palabra Fi/i/)lna, segiin el autor, se toma en esta

obra en su significacion inas extensa, por lo que en el tra-

bajo tienen cabicja:

(a) Los imi^resos en Pilipinas, sea la que sea la lengua

en que esteii escritos, y el lugar donde hayan sido estampados,

por quo son mas 6 nienos necesarios para el estudio de diclio

])ais.

(b) Los que tratan de Pilipinas, sea la que sea la

lengua en que estan esci'itos.

u*) y los publicados por filipinos, versen sobre lo que

versen, y sin repai-ar el en pie de inaprenta: porque nos sir-

ven de mucho para darnos la medida de la laboriosidad,

sus gustos, jnclinaciones. etc.

Indudableniente lia sido desde Pinelo aca \?i Bibl\o()rafia

que njayor niitnero de titulos ha alcanzado; verdad es que

teniendo a la vista la riquisima qoleccion de la Oompafiia

General de Tabacos facih'tase inucho la confeccion de tan

iuteresante obi'a.

Vease mi libro Qiilen es Retana. Su antailo // lioijano.

Rese/ltf Bio-Blbl'ioiirdjica. Por .Uanuel Arflgas // Cuerva.

Manila 1911.

(10) Thkvknot. Me\iA\\^^Aeii:—Relation de divers voyages

cf/rieax. qui nont point este publie es Kt qu' on a traduit

ou tire des originaux des f'ojjac/eurs Francois, Efpagnols,

Allemands, Portugais, Anglois, Hollandois. Perfans, Arabes

V\V a atres orientaux, donnees au public par les foins de M. Mel-

cliisedec Thevenot, Le tout enrichi de figures, de plantes nqn

decrites, dUuiiniaux ineonnus a PEurope, 4'' de Cartes Geo-

tiraflgues, qui nont point encore etc, publiees Xouvelle Edi-

tion, augmentee de plujiears Relation curienfes. A Paris CIm
Thomas .Uoette Libraire rue de la Bouclerie, a faint alexis

M, DC. xcri.
Dos tomos de 41 por 20 ctms. con la portada a dos

tiiitas, y el texto con distinta empaginaci6n cada uno de

los puutos que contieiie.

En el tomo primero se encuentran varies informes in-
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teresantes acerca de Filipinas, y eutre ellos figuran los

siguientes:

Relation (p. 1) des Isles Pliilippines faite par Valmirante

D. Hmonimo ^^ Baflvelos y Carrillo\^\ }^^^\^ReJationstt

memorial de Veftat Iftes Plnlippiiies S; des Iffes Moluqun
(pp. 7 a 'iO)\'-Seco7ide partie. Des Mopens de conferver Its

Philippines, & comhien la conferuation de ce Pays importe

a Voire Maiefte. (pp. 20—29) Memoire pour le Commerce
des Ifles Philippines por Don luan Grau y Montfalcon

(pp. 30 40); Relation des Tfles Philippines, Faite par vn

religiein qui y a demeare 18 ans, (pp. 1-18 con el alfa-

beto); Relation de la grande Isle de Mindanao et de la con-

quefte qu'en ont fait les Efpagnols. (pp. 14-16). Esta ul-

tima, fechada en Taytay 2 Juin 1637 por Marcello Fran-

cisco "^astrillo.

En la relaci6n del religioso, que explica con estas

palabras: ^Cette Relation a est6 tradiate d'rn manuscrit Es-,

pagnol da cabinet de Monsieur Don Carlo del Pezo^ se habla

de las lenguas de estas islas, y hasta se inserta un al-

fabeto tornado de un trabajo, debido sin duda, a algiin

religioso.

La obra de Thevenot es interesante y no muy facil

de adquirir en estos tiempos. Toda la habilidad de este

autor consisti6 en procurarse documentos de importancia,

que son los que avaloran el trabajo.

(11) Jacquet ^.'.—Considerations sur les Alphabets des

Philippines. Estrait du Xouveau Journal Asiatique. Impri-

merle Royale 1831 Paris.

De 21 por 13^ ctms. :—Texto 30 pp. mds una h. con-

teniendo una Tabia con alfabetos.

Con seguridad es el prim§r estudio crltico que se ha

hecho sobre paleografia filipina, teniendo la ventaja, ade-

mas, de reaiizarse con. un conocimiento perfecto de lo que

trataba. El autor era belga, y falleci6 en 1839, a la edad

de 27 alios, como consecueucia de la mucha labor reali-

zada durante su vida.

(12) Lopez, Francisco:—^r/^ de la Lengva Iloca com-

pvdsio por el Padre fr. Francisco Ldpez de la Orden de San

Agustin (Villeta con un escudo de la Ordep ei^prg ,dos li-
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neas laterales de adonio tipograficos, y uii tilete al pie.)

Con Ucencia de los Superlores. En Manila, en el Colegio i

rniversidad de S, Thomas de Aquino, por Thomas Pinpin,

Apo de 1627.

Importante trabajo que de una manera indudable fue

el primero impreso en ilokano, en cuya labor presto po-

(lerosa ayuda *iin filipino llamado Pedro Balkaneg, Su im-

portancia consiste en transcribir la doctrina cristiana con

los caracteres primitivos de los tagalos.

(13) San Antonto, Juan Francisco. Chronicas de la

Apostolica Provincia de San Gregorio de Religiosos DescaU
zos de N. S. P. San Francisco en las Mas Philipinas, China

Japan, etc.,... Impresa en la Tmprenta del uso de la propia

Provinciay sita en el Convenlo de Mra. Seflora del Loreto,

del Pueblo de Sampdloc, Extra-muros de la Ciudad de Ma-
nila, por Fr. Juan de Sotillo, Alio de 178844.

Tres tomos de 27 por 19 ctms. con la portada a dos

tintas, y con oria, transcribiendose el texto a dos co-

lumnas.

Obra de gran importancia para las cuestiones de Fili-

pinas, tanto en la parte geografica, como en la history

natural, etnograffa, usos y costumbres del pais, y, en ge-

neral, de todo lo ocurrido desde las mas antiguas epocas,

con la particularidad de haberse escrito con gran sinceridad.

(14) Vease la descripci6n de este libro en la p. 67.

[15] KuKiAPi:—As! titula el general Fernando Canon,

un niuy interesante trabajo que public6 Cultura P^iLiPiNA

en el N^ 1 de esta revista,. correspondiente al mes de

Abril de 1910.

Poeta y miisico afamado, Canon al apartarse de su

labor cientffica, donde tambien es maestro, escribe con tanto

gusto y atildamiento, que salen de su pluma admirables

filigranas

Hablando del Kuriapi, de ese instrumento tfpicamente

filipino, dice:

«(iHay cosa mas sencilla que el Jcundiman, el Jcumintang

y el halitaw'i Son frases cortas. Felicitaciones. Suspiros.

Quejas. Lo mismo da en tanto nps conmueva hondamente.

>Es la voz predilecta modulada en el Kuriapi^ en la



84 CULTURA FIMPINA

antiqufsima guitarra filipina, que es una de las pruebas

vitales de nuestra natural cultura al cambiar nuestras mu-

tuas frases de inmensa emocion estetica.

>Esa es la cliispa estetica, la radiosa leyenda que agi-

gant6 Rizal al arranoaria de los arqueologicos archives del

British .V//se///?i haciendo latir, vibrar historicaniente, los ren-

glones de Pigaflfeta.

>^Quien 'fue aquel tilipino que grav^') tan hondamente

en el cerebro del griego yiajero historiador las arinonias

simpaticas de nn primitive instrumento? ^C6mo se llamaba

aquel inspirado islefio a quien obedeci6 una entidad griega

liasta el punto de bacer perdurable un nombre, ocultandolo

on lo rec6ndito del mas inmenso de los Museos del mundo?

>Probablemente se llamaba Kunapi.

>r;Es qne Pigaffeta, ]^or telepatia voliiiva y obediente

hizo llegar la i)alabra hasta Rizal, iluminando 6 escribiendo

en materia radioactiva los caracteres griegos en tal forma,

que las sensibilisimas pupilas A^\ dociif tilipino los percibieran

en toda su am|)litud para recordarlos a sus compatriota8?

En los ISucesos de FU'ipuuis, i)or Morga. tambien son pocos

los renglones referentes al Kf/riapi. y no obstante ban per-

cutido en el alma filipina con tal intensidad que me siento

extenuado, pequeflo, al querei' trabajar sobre la guitarra que

vibra en todos los dmbitos de mi patria artistica/'

No se podian esperar rasgos de maj'or sublimidad ni

raenos sentimentales que los transcritos, si se sabe que

Canon es un notabilfsimo guitarrista, quien igual en Bu-

ropa qpe aqui, en esta nnestra apreciada tierra, logr6 ad-

quirir gi-an fama.

(16) GuARDiAS f:n r.AS crEVAS:~EI esclavo que po-

nfan por centinela en el sepnlci-o del d(/fo para que lo

tuviese limpjo y aseado, se llamaba /)(///o.

(17) Oaldkron—Felipe G,—Discurso leldo por el Si\

Fe/i/)e Calderon, Profesor de la Esruela de Dererlw, en el din

de la ajwrtura del curso escolar de 1903 a 1904. Manila, Ivi-

prejita de Qniapo, Calle Palma Xiim. 9, 1908 (A la cabeza)

Liceo de Manila.

De 20 X 14* cmts,—Texto: 25 pp. y la v, en b.
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Cotno documento hist6rico, el discurso de este malo-

grado e inteligente compatriota es digno de aprecio, so-

bre todo, por las luchas que viene sostepiendo nuestro

pueblo.

Lo que pudieramos llamar a manera de pr61ogo 6 Ifneas

prefaciales de esa .disertaci6n esta demostrafr^o a las cla-

ms el espiritu que predomina en el pais, el sentir gene-

ral de cuantos hemos nacido en estas pririlegiadas comarcas.

Aquel insigne miembro del inagisterio se oxpresaba asi:

>Discutida hoy mas que nunca la personalidad, mejor,

diria, la homogeneidad y unidad del pueblo filipino, nada

mas a prop6sito y de actualidad, que someter a la consi

deraoi6n de ustedes y de los que me honren leyendo estos

modestos apuntes, un tema que prueba de modo concluyente

esa homogeneidad ^y cohesi6n.

>Cualquiera que estudia superticialmente el mapa de

nuestro Archipielago, pretende deducir, como consecuencia

16j?ica, nuestra mas completa disgregaci6u geogratica: pero

el [)ensador, el que no se con ten ta coil lo que ofrece a

la v^ista nuestra actual constituci6n geogratica, sino que
investiga el mapa prehist6rico5 hace resurgir de los mares
que nos rodean, cadenas de montafias hoy sumergidas, que
1)0 pueden menos de convencer que este Archipielago, for-

maba un tiempo parte del gran Continente Asiatico, con

sus limites bien determinados, y constituyendo una unidad

j?eograHca delimitida y concreta.

>Otro dato muy digno de tenerse en consideraci6n para

determinar la unidad 6 cohesi6n del Archipielago es el

lenguaje.

>Si es cierto, como dice Traviuski, que el idioma es un

area santa de alianza, donde vienen a agruparse las volun-

tades mas fuertes, lo mismo que las aspiraciones mas no-

bles y las mas dulces esperanzas; si es indiscutible, que
en frase de Rizal, el idioma es el pensamiento de los pue-

blos, no hay temor alguno en atirmar que el pueblo till-

pino tiene su area de alianza, sus aspiraciones y espe-

ranzas y su pensamiento propio.

>De nuestro Archipielago, tanto por su constituci6n geo-

grafica como por so mapa filol6gico, puede decirse muy
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bien aquel leina de la Federaci6n Norte Americana: e plu-

ribus uiium. Esas islas diseminadas, en medio de estos mares
que aparentan no tener entre sf punto alguno de contacto,

forman una uriidad geografica en medio de su variedad.

>Los multiples dialectos que se hablan en questros pue-

blos, desde el cagayano hasta el bisaya, reconocen todos

un origen comiin, un mecanismo en sus verbos (alma y
caracteristica de todo idioma) igual, una morfologfa y una
jsintaxis identicas que demuestran a las claras su unidad.

>Si formaramos un mapa de nuestro Archipielago par-

tieiido de un color determinado representativo de un dia-

lecto cualquidra podriamos apreciar por la gradaci6n de
colores la comunidad de origen de todos nuestros dialectos.

>Dejemos para el ge61ogo y el fil61ogo analizar tales

analogias; nuestro prop6sito es tan solo hacer algunas con
sideraciones sobre la unidad del pueblo filipino, conside-

rado en sus instituciones sociales, politicas y juridicas:

muevennos a ello no solo las circunstancias por que el

pais atraviesa en un periodo evolutiv^o en sus instituciones

todaj?, sino, principalmente, porque para juzgar el presente

y preparar el porvenir sin saltos ni violencias, necesi-

tamos antes que nada, conocer nuestro pasado,
>Hace mas de un siglo escribia de Alemania Karl

Julius Weber: «iAh! con solo que tuvieramos orgullo y
unidad nacionales, seriamos una nacion, la primera, la

mas poderosa de Europa: «la unidad alemana se ha for-

mado>; Pilipinas, cuyos elementos de composicion demues-
tran a las claras esa unidad, no es menos que Alemania;
y solo falta que esos lazos que se tratan de destruir, se

aviven, y estrechen mas y mas nuestros vinculos de
uni6n, y entonces, podremos, parodiando al escritor aleman,
repetir «senamos una naci6n grande, la primera, la mas
poderjpsa de Oriente.>

(18) Plaj^encja, iwd^n. (\e:~- Las cosliimbres de los Taga-
los de Filipimis, segiui el Padre P/asenda, por 7\ II. Pardo
de Tavera, Madrid, Tlpof/rafia de Manuel Oines Hernandez,
1892.

De 23i por 16 cmts.-^Texto 20 pp.
El Dr. Pardo habia publicado ya antes este trabajo,
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en la Revista Contempordnea, en Madrid el 15 de Junio de

1892.

Pue escrito por aquel religiose, en virtud de encargo

del gobernador don Santiago de Vera, y estd fechado en

Nagkarlang el 24 de Octubre de 1589.

De este trabajo, el reputado profesor de sanscrito de

la Universidad de Leide, el Dr. H. Kern, hizo una traducci6n

en la Haya en 1892, con el titulo. <De gewooten der Taga-

los op de Filippljnen vol ens Pater Ptasencia> y nuestro que-

rido amigo, el sabio filipinista Prof. Fernando Blumentritt,

en 1883, lo transaribi6 en el ^Zeltsc/ie fur Ethnologies, haciendo

ademas una tirada aparte, el <^Die Siden and Braiiche der

iilten Tagalen, Manuscrito del P. Juan Plasencia, 1589.

De grandisimo interes esta labor, ella da prueba del

status que existfa en aquel entonces, y por lo tanto, su uti-

lidad no necesita demostrarse.

(19) (Vide) Santos. Fpifanio de \os\—Escritos InMitos del

Dr, Rizal. En Cultuka Pilipina, Manila, Diciembre 1911.

Contiene las leyendas filipinas Dofla Geronjina (La en-

cantada); La tortvga y el mono {kw^ bubay ni Pagong at

ni Matsing^. Esta ultima se publico en ingles con el titulo

Two Eastern Fables. En Trubnefs Record, de Julio de 1889.

Gon6cese ademas la edici6n hecha por Mr. Austin Craig

que es un toraito apaisado de 12i x 15 cmts. en buen

papel de 36 hojas sin numerar y en cuya portada se lee

The monkey and the tortoise. A tagalog tale. As Told in

English and Illustrated by Josd Rizal con 32 lam in as.

Este trabajo es, tanto el texto como las laminas, to-

rnado fotograticamente, del original del Dr. Rizal que tiene

en su poder el Dr. T. H. de Tavera.

Manuel ARTIGAS Y CUERVA.

[Se continuani.] ^
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DEMOCRACIA EN LOS BALKANES.

De las cuatro distintas razas que pueblan los Balkanes, —

eslavos, turcos, griegos y rumanos,—Jos eslavos forman
una mayoria preponderante, y entre estos, los biilgaros son

los mas numerosos, y ellos solos sou mas uumerosos que

todas las demas nacionalidades juntas. P^ro no es sola-

mente por raz6a de su niimero por lo que ejercen los biil-

garos influencia decisiva en tq^ios los Balkanes, sino por cier-

tas cualidades de temperamento que solamente pueden apre-

ciar los que los conocen bien,—dice Mr. Alberto Sonnich-

sen, en un articulo titulado La deniocracia nulitante en los

Balkanes, y publicado en The American Review of Review
(Diciembre, 1912).

El autor estuvo en Bulgaria algunos meses y a fuerza

de oir Jiablar el biilgaro las palabras comeuzaron a ser

familiares a sus oidos. Paseando un dia con dos amlgos
que hablaban el ingles pregunto que significaba la frase «Bie

Ganio.> Sus interlocutores se ecliaron a reir con todas ganas.

—No puede usted conocer Bulgaria— le contest6 uno de

ellos, mientras no sepa usted lo que signitica «Bie Ganio.>

Los turistas lian escrito de nosolros que somos tercos, reiiio-

lones y que odiamos a los extj-anjeros. Usted debe suspender
susjuicios n)ientras no liable con «Bie Ganio> en su lengua

nativa. Es posible que usted llogne a saber peoi'es cosas

de nosotros pero tambicn sabra cosas mejores.

«Bie Ganio> es un libro titulado .//W/////Y/6* de Bie Ganlo

Balkanski, escrito por un periodista biilgaro, Alejo Kons-

Uutiuoff, una obra geuuinamente uativa. El hefoe de las



aventuras es un ,cami>esino biilgaro de Shipka que, liabiemlf)

oido habl$r. de las marayiljas.de la eiv:jljzaci6n oecidei^jba^

y despues d.e la .liberaci6n de Bulgaria, se determin6va4r

a verlas, pues liabia afdo decir que el era t?^mbien eurcv-

peo. Viajo poi- Riiropa vendiendo esencia de rosas en^po.

raitos, que Ilevaha en uueesto Colorado a la espalda. Adopt6
ol traje euro|)eo. pero debajo de su chaleco mostraba s.u

faja encarnada y sus tirantes nabiros, y su camisa sin cuor

llo no brillaba, (*iertamente. por su lilancura.

Bie Ganio simboliza Bulgaria en su primer eontactp co.n

la civilizacion occidental. La narra,ci6n de sus aventuras

es una amarga satira, expresada en un lenguaje a lo

Rabelais. Rie Ganio es el hazme reir de los europeos, cu-

yas costumbres desea conocer y adoptar. En los ultimog

capitulos Bie Ganio^ se encuentra en su pais tratando de

llevar a la practica lo que aprendio en Europa, tiopezando

en su empefio con grandes dificultades.
,

>Por SI solo el libro es notable, y figurara entre la

literatura clasica.> dice Mr. SonnicJisen. y aflade: «Pero

lo que es mil veces mas notable es la acogida que le ha
dado el pueblo bulgaro. En Grecia el autor hubiese sidp

objeto de un motin y la iglesia hubiese condenado su obra

como un crimen de alta traici6n y una profanaci6n. Bui

garia recibi6 el libro en silencio, lo ley6, reconoci6se a si

inisma en el lieroe de las aventuras y empez6 a leir una

risa que aun no ha cesado desde entonces. En todos los

hogares encontrareis un ejemplar de este libro, bien en-

cuadernado, que es leido una y mil veces por la gente

joven, mientras los ancianos que no saben Jeer escuchan

sentados en algiin rinc6n.

>En su apaiiencia exterior, Bie Ganio no es una cria

tura simpatica. Su aspecto extrafio, sus maneras atroces,

la tenacidad con quo se adhiere a su saco de baratijas,

haciendoso sospechoso a la mjsma policia de abrigar si-

niestrps designios .contra la propiedad, son sus caracterfs-

ticas^ exteriores que primeramente os sorprend.en. ; Pero en

cuanto habeis leido ei libro y os poneis .a pensar sobi^

eso.s,.episodios, y se borraji ?d,e vuest}*a rmente -los deta-

lles, OS admiran los rasgos •pallardos.\ del protagpnistav.
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Leyendo el libro a la luz de los iiltimos acontecimientos

hist6ricos, algunos de los al parecer triviales episodios de

la novela adquieren una profunda y hasta profetica sig.

nificaci6n. Cuando un policia de Praga trat6 de conducirle

a su residencia por haberse extraviado, determin6se re-

pentinamente a ir solo, asegurando que sabfa el camino

mas corto. Este camino no era el mas corbo; el se extra-

vi6 otra vez, pero, al fin, lleg6 a su casa. Hablando en

terminos generales, Bie Ganio acaba de tener la misnaa

aventura con un policfa colosal. y en esta ocasi6n ha demos-

trado que puede ir solo. Cuando Rusia trat6 de guiarle

por el camino que ella le habia trazado, Bulgaria resolvi6

improvisadamente que sabfa otro camino mas breve para

su destino, y por 6\ avanz6 con resoluci6n. Pinalmente,

se desprendi6 de su gufa y protector, y ahora camina

solo. Cual sea el derrotero que Bulgaria siga en lo futuro

es una cuesti6n que se presta a especulaci6n, pero, desde

luego, puede asegurarse que sera el que ella haya escogido.

>Muchas de las cualidades distintivas de Bie Ganio se

explican facilmente. Entre las naciones cristianas que su-

cumbieron a la invasi6n turca, los /biilgaros fueron los mis

completamente sojuzgados. Como los griegos eran la raza rads

adaptable, emergieron de la conquista. La aceptaron hasta

cierto punto, por lo que muchas de sus instituciones fue-

ron preservadas, especialmente la iglesia griega. Con ellas

sobrevivi6 una clase elevada y culta, la que conserv6 las

tradiciones gloriosas. Ya como sacerdotes de dicha igle-

sia, ya corno comerciantes pr6speros, dispuestos d pagar

tributo a la raza dominante, y aun como esclav^os mima-

dos en los harenes de la nobleza turca, esta clase man-

tuvo su integridad desde la cafda del imperio bizantino

hasta el renacimiento de la vida naeional en los comien-

zos del sigio pasado.

>Entre los servios tambi^n sobrevivi6 la aristocracia,

aunque por diferentes razones. Cuando los turcos los do-

minaron por el ntimero, e1los no se sometieron; lo mejor

y lo mas oscogido de la raza hall6 refugio en las inac-

cesibles regiones montaflosas hacia el Adriaticp, doiide el

nacionalismo servio dormitaba.
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>LarSuerte de los bulgaros fae muy diferente. Todo
su territorio fue invadido. Gomo el los no se sometieron,

sii'io que se resistieron Ijasta el fin, su aristocracia fue

exterminada, sus caudillos degollados, y, finalnaente, ellos

quedaron reducidos al nivel comun, a una esclavitud com-

]>leta.

>Antes de la liberaci6n de Bulgaria, cada biilgaro era

un campesino iliterato. Hasta su lengua nativa fue oftcial-

mente abolida, pues fue declarado griego y colocado bajo la

autoridad de la clerecia griega. El Patriarca decidi6 heleni-

zarlos, destruyendo hasta la ultima reliquia de la litera-

tura eslava y prohibiendo a los bulgaros que hablasen

otro idioma que no fuese el griego. Unicamente tenfan las

escuelas griegas, y si el pueblo no querfa aprender a

leer y escribir una lengua extranjera tenia que permane-

cer analfabeto, como asi sucedi6. Era, realraente, una

raza kondriceplialai, como los griegos los llaman desdelio

samente.

>De improviso, tres millones de esclavos se encontra-

ron libres, sin amos, lanzados a una plena vida nacional,

y sin nada que se pareciera a irn libro con que comenzar.

La jerga que hablaban no era mas que un dialecto dege-

nerado mezclado con el antiguo eslavo al traves de muchas
generaciones de vida campesina. Todos los conocimientos

necesarios a la organizaci6n de una estructura nacional, el

arte de gobierno, la ciencia militar, las teorias de edu-

oaci6n, debfan aprender las de los extrafios, Debian empe-
zar por el principio mismo.

* *

>Pero entre todas esas esas dificultades, existia una

gran ventaja. Toda aristocracia lleva consigo la cultura de

la raza, pero tambi^n lleva muchas tradiciones ominosas ya

anticuadas, la principal de las cuales es la creencia deque
los mds deben ser gobernados por los menos, eu benefi-

cio de los de su clase.

Los bulgaros empia^an sin esa noci6n. Habiendo sido

todos igualmente esclavos, ahora sou igualmentfe ciud^dar
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nQS. Y sill !>nmgu,j pasado j?lorioso que (^ontemplar; : sus

ojos, naturaUneiibe. dirigense ,al future, sia que su vista

quede turbada por viej.as tradiciones. Por eso los bulga-

ros ,soii dem<^cratas por temperamento. dem/icratas y radi-

cal es fervientej?.

>Los ojos del pobre Bie Ganio quedaron, indudable-

mente, cejjados por las rnaravillas de la eivilizacion occi-

dental. A falta do repi-esentantes mas (*nltos de la naciente

pequefia naci6n. la culta Eui-opa se avino a recibirla y
consideraria bajo el pie de iq^ualdad que a sus. propios

compesinos, del misino niodo que el Presidente de los Es-

tados Unidos^ recibe a un jefe indio de los resei vas. Acos-

tumbrado Bie Ganio a las contumelias de los funcionarios

tnrcos y griegos, esta condescendencia pas6 inadvertida

para eL Pero not6 su inmensa superioridad. Para Bie Ganio

esa superioi'idad. vasta como era, solo sigiiiticaba unacosa:

su propia ignoranoia. Por consij?uiente. corno solo era cues-

tion de adquii'ir (*ococimientos para ponerse al nivel de

esos seres superiores, sodedico, esperanzadamejite, al estudio.

**^

> >Una sorprendente prueba de los progi'esos alcanzados

por Bulgaria desde que se constituy6 en naci6n indepen-

diente, es el hecho de hallarse elejei-cito biilgaio batiendo

las puertas de Gonstantinopla, pero. para los que ban vivido

en Bulgaria, la eficiencia militar de este pueblo no es, de

ninguna manera, el hecho mas notable de la organizaci6n

nacional. Se ha gastado mncho en armamento. pero se ha

gastado mas en educaci6n. Casi todos los biilgaros han se-

guido una carrera profesional, comenzando por la de maes-

tro de aldea. A donde quiera que se reunfan diez niflos

el gobierno, e^nviaba un maestro que les enseflara. ' La en*

seflanza, idesde luego, es obligatoria. De afio en aflo eran

mayores las requisitos exigidos a los maestros.. atendido

el ai^imento de los que salian de las escuelas normales.

A las j6venes se les excitaba a adquirir esta carrera. dando

,esJ)o ;f>Qr ;;fe$ultado que la sed de estudios qiie prevalecla

eiitr^ Vd geneiia:ci<>n loyen fuese tan fervorosa en ujio cony)
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en otro sexo. En esto se nota tambien la ausencia de

arcaicas y ominosas tradiciones. La igualdad de sexos

ha side aceptada sin dificultad. Desgraciadaraente, a causa

de la fuerza de los primeros impulses de la libertad, mu-
chas^de las jovenes escOlares no ban podido distinguir con

acierto entre la libre femenidad (womanship) y la licencia.

* *

>En los primeros tiempos el gobierno envi6 al extran-

jero centenares de j6venes para estudiar en las universi-

dades, y sigue enviando todavia a muchos de los que se

especializan en varias profesiones. Pero, en lo que atafie

a la ensefianza academica general, la Universidad de Sofia

responde a todas las necesidades, al igual que cualquiera

universidad extranjera. - La fundo un famoso hombre de

ciencia ruso, desterrg,do. de Rusia por sus; ideas socialistas

y a quien el gobierno biilgaro invit6 a organizar en Sofia

un sistema de educaci6n superior. Desde entonces se fue de-

sarroUando hasta alcanzar una reputaci6n tan extensa que
ahora los desterrados rusos acuden a ella para estudiar y
no para ensefiar.

>Entre las escuelas tecnicas, las de agricultura cons-

tituyen buenos ejemplos, pero lo mas notable en ellas, es la

intiuencia que ejercen sobre. la poblaci6n agraria. Cada una
de esas escuelas es no solamente una escuela de conocimien-

los leoricos, sino tambien estaci6n experimental y granja

modelo en la cual los campesinos de las inmediaciones pue-

den conocer los metodos modernos de agricultura. Nuestro
Departainento de Agricultura muy poco tendria que ,en-

seilar a Bulgaria. En este momento recuerdo un hecho
que demuestra claramente lo que se ha adelantado en

este ramo en estos liltimos afios. Desde hace varios siglos

en el sur de Bulgaria se criaba el gusano de seda, pero

nunca llego a producirse bastante seda para la expor-

tacion. El ministro de Agricultura se resolvi6 a fomentar
esta prod ucci6n, que hace diez afios agonizaba. Primei*a-

mente, y con la cooperaci6n del Ministerio de Educaci6n5

dispiisose que los nifios de las escuelas planta$eu moreras



a lo largo de las carreteras. Luego jovenes experimeii-

tados en esta industria se dedicaron a ensefiar a las an-

cianas la raanera de cuidar debidamente de los gusanos.

Se me ha informado que por espacio de uno 6 dos afios

estas mujeres se resistieron a someterse a lo que consi-

deraban una intrusi6n de los metodos educativos niodernos

en los asuntos domesticos, y que, cuando los inspectores

iban 4 enseflarlas a criar toejor los gusanos, los recibfan

como si el los pretendiesen enseflarlas a bacer calceta con

el ganchillo. Pero solo fue necesaria uijia 6 dos estaclones

para que ellas se convencieran de que su actitud era

irrazonable. Ahora, cuando ven pasar a un inspector frente

a su casa, en una de sus peri6dicas visitas, las ancianas

le llaman desde su puerta:

«—Venga usted aca, Yani, y vea mis gusanos. Dfgame
si ha visto algunos mas hermosos en toda la provincia.

»~Yani, Yani; venga usted a ensefiarme. Mis gu-

sanos no han comido hoy, ^que debo hacer?

>Debe tenerse en cuenta al mismo tiempo que Bul-

garia solo qued6 libertada a medias, pues la poblaci6n se

extendi6 por Andrin6polis y sobre la mayor parte de Ma-

cedonia hasta las puertas de Sal6nica. Cierto escritor hizo

observar que la frontera biilgara divide a la Bulgaria mo-

derna de la antigua. Pero esta frase tiene mas de pinto-

resca que de exacta, pues los biilgaros de esta parte han

progresado tambien intelectual, si no material men te.

.,
***

^Antf* todo y sobre todo, Turquia se ha iiberalizado

gradujilmente. Poco a poco la auboridad del Patriarca

griego se ha venido reduciendo, y se ha venido tolerando

la creaci6n de escuelas biilgaras. Desde luego, el mas

fuerte estimulo vino de la vecindad de la Bulgaria libre,

a donde iban a educarse, i)or centenares, los jovenes ma-

cedonios.

Bajo el dominio turco, el desarrollo intelectual de uii

pueblo sometido tiene que manifestarse en una forma di-

ferente de la en que se maniflesta bajo un regimen dfemo-

cratico independiente. En Macelonia, toda innoVacidOi pot
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su propia naturaleza, se considera ilegal y rev61ucionaria.

Por otra parte, debemos reconocer qne, en algunos respectos,

el sistema de gobierno de Turquia ha dado al pueblo mas
libertad de la que generalmente se concede. No se ha in-

terttado ingerirse en su vida intima. Mieiitras pagaban los

impuestos al presentarse el colector, quedaban en plena li-

bertad de hacer lo que quisieran. Fuera de los grandes

centros de poblaci6n, cada comunidad podfa resolver sus

asutttos como le pareciera mejor, y algunas veces pasaban

meses sin que se viera un solo turco en la aldea. Esto

di6 a los propagandistas revolucionarios oportunidad de mo-

verse con relativa libertad y ganar el apoyo de los cam-

pesinos.

«Una vez libre Bulgaria, sus ansias de libertar a los

de su raza que aiin se hallaban bajo el regimen turco ad-

quirieron mucho del caracter de una religi6n. La organ i-

zaci6n de un poderoso ejercito fue uno de los medios ne-

cesarios a la realizaci6n de ese prop6sito. Y, ademasdelas
medidas oficiales adoptadas para la liberaci6n de Macedonia,

los individuos particulares, en su mayoria j6venes maes-

tros de escuela, se trasladaron a Macedonia para predicar

al pueblo el evangelio de la libre democracia. Orgahizaron

en cada villa juntas revolucionarias, cuyos fines aparecfan

mas bien vagos, pero estas juntas se desarrollaron gra-

dualmente hasta convertirse en una organizaci6n nacional

y constituir, mas tarde, el famoso Comite Maced6nico, 11a-

mado asi no obstante figurar en el s61idos grupos de po-

blaci6n.

«Desde sus comienzos, esta organizaci6n tuvo por ba-

ses esenciales los principios democraticos. Cada aldea en-

viaba a la convenci6n provincial anual un delagado, que

elegfa un comite ejecutivo provincial. Cada provincia, por

su parte, envfaba delegados elegidos por el pueblo a una

asamblea general, que se reunfa secretamanebte en alguna

montafia remota y de la que surgi6 una constituci6n y des-

pues adopt6 estatutos para regir la acci6n colectiva.

«Gradualmente llegaron a ser nada menos que una di-

fusa, subtiSrranea republica, un gobierno secreta del pue-
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blo, desarfollandose bajo la corteza corrompida del regimen
turco. Esta organizaci6n era tan democrabica en su espiritn,

tanto temia el pueblo los abusos de la autoridnd, que nunca
estuvo dispuesto a delegar poderes ejecutivos a individuo

alguno, sine siempre a comites, principio este que vino a

ser tan fundamental en su sisteraa, que todos los miem-
bros eran conocidos entre e\ pueblo por «comitHJis>, 6 como
les llamaban los turcos, el pueblo de los comites>.

cUno de los objetivos princi pales de la organizacion

fue la educaci6n del pueblo en todas las muterias que

fuesen de provecho. Por medio de su sistema de mensa-'

jeros, pudo difundir clandestinamente entre el. pueblo ini-

presos en gran escala procedentes de Bulgaria, tigurando

en esa literatura materias tan diversas como el cultivo de

la fresa, libros de versos de autores biilgaros, y <Princi-

pios de Socialismo>, por Kautsky.

>Las circunstancias locales obligaron, sin embargo, a

la organizaci6n a convertirse en una instituci6n guerrera,

Los mismos mensajeros que conducian de aldea en aldea

los impresos, transportaban grandes partidas de fusiles

Manlincher y municiones. Los comites provinciales orga-

iiizaron partidas armadas para la guerra.

>Los periodistas y autores extranjeros, comentando las

continuas revueltas que ocurren en la Turqufa Euroi)ea,

han deducido frecuentemente del hecho aparente de que

los cristianos pelean entre si tanto como contra los turcos,

que esos derramamientos de sangre surgen mas bien de

resentimientos nacionales que de sus ansias de libertad.

Los biilgaros matan a los griegos, estos niatan a los biil-

garos, y ambos niatan a los servios. Lo cual es cierto,

y aiin lo es que los biilgaros se niatan miituanientiv Pei'o

es obvio que los biilgaros no iban a refiir entre si por

resentimientos nacionales.

»Para conoc(?r la linea que divnde a estos Hlementos be-

licos en dos canii)Os distintos. es necesai'io saber algo de

los asuntos interiores del (Jamite de Macedonia, de la re-

piiolica subterranea, conocimiento <Vste que es esencial a la

interpretaci6n de los acontecimientos actuales. Para loses-

tados balkanicos que estan invadiendo ahora Turquia, la ac-
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titnd del Comite Maced6nico es mas imporbante que la ac-

titucl de las pobencias. De aquel depende la diferencia entre

la invasi6n de un territorio enernigo y una campafia dentro

del territorio nacional contra un enernigo invasor, diferencia

de singular iniportancia desde el puntode vista militar.

Sin la cornpetencia del Coiiiite, los aliados nunca hubiesen
podido ai-rojar a los turcos de Eui'opa, ni menos de las re-

giones inontafiosas de Macedonia. Y si el Comite prestaria

6 no esa coo|)eiaci6n era una cuesti6n dudosa. Hace al-

gunos Hflos, 6, quizas solamente meses, no la hubieran pres-

tado. , La circunstancia de que hayan consentido en ayu-

darle implica una inteligencia entre ellos de gran signifi-

caci6n.

>Uno de los principios esenciales del programa del Co-

mite era, corao se declara en su constituci6n, el interna-

cionalismo, frente al nacionalismo. Eran admitidos en el

todos los indfgenas tie la Turquia Europea, sin distinci6ri

de razas, credos ni aiin de sexos. Sucedi6 que Iqs biilga-

ros constituian una gran mayorfa, pero los turcos eran

tan bien recibidos como los biilgaros. Los turcos se adhi-

rieron, y los macedonios rumanos formaban un bloque s6-

lido. El objetivo final era la solidaridad del puebld" en una,

gran democracia que cubriria toda la Turquia Europea, y
te6ricamente, el mundo entero. pues los caudillos eran sQcian

Irstas jurados. Tan profundamente se infiltro este principio

en el espfritu popular, que hasta los sencillos campesinos

dejaron de llamarse biilgaros, empefiandose en que se les.

llainara macedonios. Y si hubieseis insistido, os hubiesen

contestado: «Si, efectivamente, somos biilgaros, pero prefe-

rimos que se nos llame macedonios.

>

>Parece hasta una ironia hacerlo constar, peio es lo

<:ierto que su segundo principio esencial era la evolucion

pacifica frente a la revoluci6n armada, siendo su politica

eitiplear la fuerza armada dnicamente como medio defensive,

El poder por medio del cual esperaban arrojar a los turcos

era la educaci6n. inculcando en la inteiigencia de las ma-

sas verdadera democracia. Desgraciadamente, sus nume-

rosos enemigos les dieron pocas oportunidades de poner

en practica este segundo principio.
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>En el periodo inicial del Comite, antes de que este

adquiriera las proporciones que tora6 liltimamente, una fac-

ci6n del gobierno bulgaro adopt6 ciertas medidas muy sn-

yas con el fin de levantar el espfritu revolucionario ep

Macedonia. Envi6 partidas armadas, al noando Ide oficia-

les del ejercito nacional previamente licenciados al pare-

cer, las que invadierori el norte de este pafs, donde ira-

V>usieron a los campesinos una especie de org:anizaci6n

militar imperfecta, ineitandoles a prepararse para una re

voluci6n cuyo fin consistia en la fundaci6n de un Iraperio

Bulgaro (Czardom) que gobernara todas las razas balkanicas.

A medida que el Comite se expandia y se ponfa en

contacto con este sistema, surgi6 un antagonismo en su

seno. Naturalmente, entre la propaganda iraperialista de

los oficiales del ejercito bulgaro y el socialismo del Comite

no podia haber simpatias. Al principio no hubo masque
roces, despues choques y por ultimo se apel6 a las arnaas.

Bulgaros peleaban con biilgaros con una fiereza jamas ex-

cedida con una raza odiada. La superioridad de armamento
de los imperialistas les di6 al principio ventajas, pero al

fin el pueblo de Bulgaria se hizo cargo de la verdadera

situaci6a. Ahora el imperialismo es una idea especialmente

odiada por el temperamento bulgaro. Hasta el espfritu d^l

nacibnalismo que nosotros llamaipos «patriotismo>, y algu-

nas veces «jingoismo* y que ellos denomirtan «chauvinismo>,

esta enteramente excuido de entre los bulgaros. Por con-

siguiente, cuando los macedonios de Bulgaria comenzaron
a protestar contra la situaci6n de Macedonia, la indignaci6n

publica compeli6 al animoso general que dirigla la ^revo-

luci6n> de Macedonia desde su despacho de Sofia a retirar

sus fuerzas de campafia y disolverlas.

Pero, desgraciadaraente, habia en los Balkanes otra

naci6n con ambiciones imperialistas. Servia tambien em
pez6 a enviar partidas armadas al otro lado de la frpntera,

las que se encontraron con las i)artidas del Comite. Per

entonces el Comity se habfa convertido ya en una verda-

dera potencia, por lo que las partidas servias jamas He-

garon a pasar de ' la regi6n denominada la vifeja Servia.

Aquf tambien se libraron batallas sangrientas. Aunque, los
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servios son tambien eslavos de raza, difieren algo, en tem
peramento, de ios biilgaros. Son muy democfaticos per
naturaleza, pero por las razones ya expresadas, no podiaii

olvidar que habian ocupado un puesto en la historia. Un
libro corao ^Aventuras de Bie Ganio> les trasfcornarfa por
completo. Si ellos pudieran reirse mas de si mismos, Ios

otros se reirfan de ellos menos, Es verdad que acogerfan
cordialmente a cualquier bulgaro que les visitara, y nunca
se inostraron entusiastas de las ha^aflas de las bandas ser-

vias de Macedonia, pero, por otra porte, no estaban dis-

puestas a exigir a su gobierno que las disolviese.

>Pu6 con Ios griegos con Ios que libraron las mas rudas

batallas Ios del Comite. El gobierno griego de Aterias, el Pa-
triarca griego de Constantinopla, trabajando ambos mano a

mano, fomentaron una propaganda tal de terror en la Baja
Macedonia que hasta Ios turcos se indignnron, ho obstante

ser la politica del gobierno turco estimular esas campafiis

contra el Comite. Durante un levantamiento ocurrrdo en Mo-
n,a$tir en 1903, Ios sacerdates griegos acorapaftabari a Ios

soldados turcos en sus expediciones punitivas contra las

aldeas rebeldes, Uno de estos, familiar del obispo griego

de Castoria, era tan feroz que un antiguo comandante turco

dijo un dia ante sus tropas, en ocasi6n en que se le pro-

ponfa que dicha sacerdote le acompafiase en una expedi-

ci6n: *'Yo no quiero que venga conmigo; podemos ir a la

derrota sin el*\ Las partidas biilgaras y servias rara vez

perjudicaban a Ios campesinos, pero las partidas grifegas

eran muy vengativas con las aldeas que habfan dado asilo

a las partidas del Comite. Estasentraban en algunas aldeas

a plena luz del dia y emprendfan la matanza, sin respetai-

a mujeres, nifios^ ni ancianos.

>En Grecia no habia^ en apariencia, restricciones a la

opini6n. Se aplaudfa.i por la prensa y la tribuna, hasta

las matanzas y Ios que las perpetraban, a su retorno, eran

festejados como heroes. Las divisiones lateralis, extendien-

dose a Ios otrOs Balkanes, separando a Ios progresivos de

Ids reaccionarios, parecfan no haber tocado a Grecia. Como
pueblo se mantuvo firmemente tras la Iglesia y el B^tado,

lanzando el grito en favor del restablecimento de un Im-
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perio Bizandino, un renacimiento de los lipllas, para dominaf
a los baibaros vecinos, del misrno inodo qnn les dorninaron
sus ant^ecpf^ores. FCn Tui-quia los ^rie^os tambieii se man-
tuvieron firines. pretiriendo conservar en el poder a los turcO"^

que dnr al Coinire oportunidad de ponei* en practica suS
principios socialistHS.

*Con exrepcion de nlgunos encuentros casuales con pa-
trulla^, las partidas del Comite lucharon ooco con los turcos.

. Apesar* de su relijjfidn, enfcre lo.^ tunros existe un |)o-

derpso elernento progresivo. Cuancio la *'J()ven TurquiV
proclani6 la Constituci6n que (ieclar6 la iifualdad de todos
los nacidos en el Imperip Otoinano, el Comite disolvi6 sus
tropas y ,sus caudillos fueron recibidos por los turcos eh
Sal6nica :>epn- los brazos abiertos. Yaiii Sandansky, el so-

cialista biilgaro y anti^uo «jefe de bandidos* bajo el Comite,
ma^idando las tnopas de la «Joven Turqnfa* que entraron en
Consta.ntino|)la y destronaron al Sultan Turco, era el sim-
bolo de los ideales de todos los elementos projjresivos del

Pills, por mnchos aflos imbuidos de* la Constituci6n y del

program a del Comite.

. >Pero la «Joven Turquia> no podia encauzar a las masas
del islamisn)o hacia las filas progresivas. LOs turcos retor-

narpn al campo ireaccionario. ' Uiia vpz mas el Comite se vi6

obligado a em.)ufiir las armis y Stiidansky volvi6 a ser
<jefe de bandidos> y «latrofaccioso>. Si los jovenes turcos
hubiesen alcanzacio exito, no estaria ahora peleando con los

aliados en Macedonia. No hubiese habido guerra, pues lo

que Servia y Bulgaria persiguen con la fuerza de las armas
lo hubiesen conseguido los turcos por si mismos. Fernando y
su fiuici6n no hacen masque seguir ahora a su pueblo, no
le dirigen; del mismo modo que la Iglesia griega sigue ahora
al pueblo griego contra su cofrade (de ella) el Sultan.

>Aparentemente, Grecia se ha unido a los progresivos,
entre los cuales se encuentra su antiguo enemigo, San-
dansky, y lo que este representa. Si lo ha hecho por sim
patia, y no por conveniencias particu lares, en el [)ueblo

griego se ha operado un cambio incomprensible para quien
le conoce desde hace diez aflos. cambio que nada bueno
presagia a su Iglesia.
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Por espacio de diez afios, el Gomite Maced6nico luch6

contra la invasi6n biil^ara, servia y ^riega. Ahora se halla

en el centre de la alianza, comp el quinto de los que la

fonnan, casi imperceptible para los extraflos, pero incul-

cando en sus aliados el espiritu que ha personiticado, el

linico espfritu que puede unirlos. Aventurernos una pro-

fecfa: Sandansky nunca luchara por una causa que no sea

la deinocracia universal, y el esta luchando ahora con mas
tenacidad que nunca. En el calor de la excitaci6n es po-

sible que Fernando se haga coronar Czar de todos los biil-

garos, pero, cuando la serenidad vuelva a reinar en el

pueblo de Bulgaria, este acogefa esa proclamaci6n como
acogi6 las «Aventuras de Bie Ganio>, con risas.

L. G. L.

^-'Zr-ZMS^
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III

Los ENCOMENDEROS EN LEYTE.—ReLIGIOSOS QUE MISIONA-

RON EN LA ISLA.

—

OrGANIZACi6n POLfTJCA, ADMINISTRA-

TIVA Y MUNICIPAL.—DESARRO.LLO DE LA INSTRUCCi6n Pi5-

blica desde los primeros tjempos hasta la pecha.

—

La Prensa leyteJTa.—Datos estadisttcos.

Como en todo el archipielago, a la llej^ada de los es-

pafioles, Leyte, que habfa sido considerada como una , de

las mas feraces islas, tenia que ser repartida \)Ov los con-

quistadores, y lo fue, confiriendo Legazpi en 25 de Enero

de 1571 a Juan Mai'tin, los 2.000 primeros reducidos; otros

2.000, a Juan Vejarano, Lazaro Bruzo, Alonso de Henao,

Francisco de Sepiilveda y a Pedro Sedefio; otros 15.000 a

Juan Trujillo, Juan Fernandez de Leon, Lorenzo de Villa-

sana, Gaspar de los Reyes y Martin de A^uirre, y pos-

teriormente, el 5 de Septiembre del mismo aQo, encomend6

otros 2.000 a Francisco de Quir6s.

Incuestionablemente, surgieron en aquel entonces las
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mas inc6modas contiendas que dificultaron no poco la buena

marcha de los asuntos, con el deseo vehemente de aque-

llos que al azar se hablan lanzado en demanda de aventuras,

confiando en un pr6spero futuro con las riquezas de las

islas que descubrieran.

iNo en vano hablan abandonado su bogar y expuesto

la vida con las contingencias del viaje a tierras ignotas!

BUos se creerlan con perfecto derecho a crecida retoune-

raci6n que les reembolsara cuantiosas sumas, por las fa-

tigas que pasaron en el transcurso de un tan azaroso viaje,

y sin duda Legazpi debi6 sufrir los mas fuertes embates,

para contentar a todos aquellos que con 61 habfan com-

partido la conquista en el Extremo Oriente de una tierra

que, - como decia el Adelantado: <se (1) ha conocido ser

muy rica de minas de oro que las hay muchas y los natura-

les las benefician y labran> y las influencias puestas en

juego no serlan pocas, cuando se ve que, por reales c6dulas

se dispuso el repartiraiento de encomiendas, y a eso sin duda

obedeciera el hecho de haber sefialado en 6 de Septiembre de

1571 a los encomenderos antes referidos, los pueblos de

Marakaya, Ormok, Kalbakan, Sugud. Kanamokan 6 Hi-

longos y los rlos de Balugu, Palu, Vito, Makay, Vinkay,

Hinunangan, Hinundaya, Kabalian, Minaya, y de los Mar-

tires.

Es sabido que, sino todos, la mayorla de los encomen-

deros, que venian a ser algo asl como los antiguos reyes

de horca y cuchillo, abusaron de sus cargos en tan es-

candalosa forma, que Uovfan las protestas contra su desacer-

tado proceder, y en Abuyug, como se dice al hablar de

este pueblo, sus habitantes se vieron forzados a hacerse

justicia por sf mismos, para dar un escarmiento, y acabar

con aquellos tan irritantes desafueros que se venfan per-

petrando, a ciencia y paciencia de las autoridades y de los

habitantes de todas las Islas.

Los encomenderos fueron una verdadera calamidad pii-

blica, a contar desde los primeros dias de ser designados,

y asi no es de extraflar que el primer obispo de Pilipinas

en 1583 escribiera una carta al Rey (2) donde son tantas

y de tal naturaleza las despeluznantes quejas formuladas,
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que el bueno ^del Obispo, en un rasgo de sentimentalismo,

expresa: «Aquf se me acaba el juicio y me falta espfritu,

y no hallo palabras con que significar a y. M. las des-

venturas, agravios y vejaciones, tormentos y miserias que

sobre Ja cobranza de los tributes les hacen pasar.»

Aconteci6 lo que ha pasado en todas las descubiertas

de tierras. Vinieron aventureros ganosos de hacer fortuna,

y sin pararse en barras, se lan^aban a los mas descara-

dos procedimientos. Eran hombres sin conciencia, mons-

truos que jamds saciaban su sed devoradora de riquezas.

Vease sino cuales eran las formas de que se valfan, al

decir del mencionado Obispo: «. . . . porque todos los enco-

menderos, cuando van a cobrar, tienen sus cepos y alii

los azotan y atormentan hasta que vienen a dar todo lo

que les piden. Acontece prendef la mnjer 6 hija del prin-

cipal cuando el no aparece; muchos son los principales que

han muerto a tormentos, por lo que esta dicho. Estando

yo en el puerto de Ivalon, vinieron alli unos principales a

verme, y lo primero que me dijeron fue decirme que uno

que cobraba los tributos en aquella poblaci6n, habfa muerto

a tormentos a un principal, y los mismos indios sefialaban

el raodo con que le habfan muerto que era aspandole y
colgado de los brazos.>

iJuzguese sf habia motivos sobrados para que produjera

indignaci6n esa manera de producirse de los que eran los

llatnados a gobernar l^s Islas!

*
* *

Los primeros religiosos que aportaron por la Isla de

Leyte, fueron los de la Orden de San Agustin, cuyos sa-

cerdotes formaron el avance de los que habrfan de misio-

nar en las distintas provincias de Pilipinas, nombrandose
en el Definitorio de aquella corporaci6n, a Pr. Alonso Ve-

lazquez (3) Prior del Convento de Leyte, y con 61, tambi6n

mision6 al principio, Pr. Alonso Gimenez.

Refiri^ndose a esta Provincia, dice el autor del Osario

Venerable en un trabajo suyo inedito. «E1 c^lebre P. Alonso

Velazquez, primer misionero de estas i^las, fue el funda-
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dor de esta Misi6n, y falta a la verdad hist6rica elP. Chi-

rino (en su Historia. . . .) al consignar y atribuir las pri-

micias de tan antigua misi6n a la CompaBfa de Jesiis, siendo

asf que desde 1580 (antes que los PP. Jesuitas hubieran

llegado a este Archipielago) hasta 1595, fue administrada

por Agustinos, segiin consta fehacientemente en nuestras

actas de Delinitorios, y por nuestros misioneros, dotada

de Iglesia, Casa inisi6n y escuelas provisionales.* (4)

La verdad es que hasta 1595 no se design6 para mi-

sionar a la CompaBfa de Jesiis en las Islas de Ibabao, Ka-

pul, Leyte, Bohol y otras provincias de las Islas Bisayas,

con facultad de erigir colegio en Sughu, y no podia haberse

realizado antes, por carecer hasta entonces la Compafifa de

personal, aparte de que solo poco antes habfa declarado

el Padre General Claudio Aquaviva a Pilipinas como Vice-

provincia de la instituci6n, viniendo entonces siete sacer-

dotes con el P. Alonso Humames, y embarcandose con el

Dr. Antonio de Morga que acababa de ser norabrado Asesor

y Teniente de Gobernador Capitan general de las Islas,

cuya expediei6n arrib6 a Kawit el 11 de Junio de 1595,

y el 16 del mes siguiente llegaba a Leyte el P. Chirino,

acompafiado de los PP. Juan del Campo y Cbsme Piores,

asl como del hermano Juan Garay.
Los hijos de San Ignacio de Loyola permanecieron en

Leyte y realizaron durante su estancia en la provincia

una beneficiosa labor, como podr# verse cuando de cada

pueblo se trate en este libro, pero al dictarse en 27 de

Pebrero de 1767 el Real Decreto que tanta celebridad di6

al Conde de Aranda (4) y en virtud del cual fueron ex-

trallados de este pais como de todo el territorio espafiol

los religiosos de aquella misi6n, el gobernador Ra6n en

1668 dispuso que volvieran de nuevo los Agustinos, que

misionaron eh Leyte hasta 1843, en cuya fecha |)asaroa

los curatos a i)oder de los religiosos franciscanos, quienes

continuaron en ellos por mas de cmcuenta aQos, viniendo

a cesar en su ministerio como consecuencia de la revolu-

ci6n inicii^da en el mes de Agosto de 1896.

(iEn que situaci6n hallaron los religiosos agustinos a

esa provincia? Indudablemente los PP. Jesuitas que al ser
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expulsados tenfan en la provincia los pueblos de Karigara,

Balngn, Salug, Alag-alag, Hiraete, Hilungus, Palumpun,

Pnru, Ogmug, Baibai, Maasin, Sugud, Liluan. Kabalian,

Hinwndayan, Banigu, Palu, Tanawaii, Dulak, Abuyug, Da
garni y Burawn, no habfan llegado a conquistar a todos

sus habitantes, a juzgar por lo que se dice ea el siguiente

documento que ha permanecido inedito hasta la fecha:

«—Sefior. El Provincial de Agnstinos Calzados en las

Islas Filipinas no puede menos de hacer presente a V. M.,

que nuestro Gobernador en ellas, con raotivo del extrafia-

miento y ocupaci6n de temporalidades a los PP. de la

Corapaliia, encarg6 efectivamente a cuidado de rai Provin-

cia los pueblos que estos acuninistraban en las Provinclas

de Leyte y parte de la de Samar, en niimero de diez y
siete pueblos, sin inclnir las visitas y barrios agregados,

y deseando en cumjjlimiento de la nueva obligaci6n con-

traida por el encargo que se me hizo en nombre de V. M.,

pase, sin embargo de gravisimas dificultades, A visitar fco-

dos los pueblos de esta nueva administraci6n, a fin de

poder informar del estado actual de ellos, calidad de sus

habitantes y lo demas concerniente para que se diese las

providencias correspond ientes a las necesidades que pudie-

sen acudir en servicio de Dios y de V. M.

<Despu^s de haber remitido Religiosos de las Provin-

cias inteligentes ya en la lengna con otros que acababan

de concluir la carrera 6 curso de Teologla en el Convento
de Manila, para que se hiciesen cargo de aquella adminis-

traci6n segun lo dispuesto por Vuestro Gobernador, pase

a informarme por mi visita del modo con que adminis-

traban mis siibditos, y si era necesario variar el metodo

que antecederitemente observaban sobre lo que sinceramente

expondre a V. M. lo que obseive atendiendo a muy otro

fciempo.

«En el supuesto, Sefior. de que los habitantes de aquella

provincia, . . Sobre este punto, el de la enseUaiiza primaria,

Senor, di orden inmediatamente d todos los PP. Ministros

para que pusiesen escuelas de niflos y niUas d Imitacion de

hs demos pueblos que mi Provincia administra, en donde ape-

Ms se kalian sujetos que no sepan leer, y mucTios escribir . .

.



108 cnr/ruRA friijpiNA

<EI ser la tierra . . hallarse tan pooo cuHivada y ca-

recer de caminos para poder transitar tiene reducida aquella

Provincia a un prolongado bosque; no se halla pueblo al-

guno reducido y cuasi todos los habitantes viven en los

montes sin que tengan ejercicio algutio en que con utilidad

se puedan emplear, pues no se hallan aninnales ni para el

arado, ni para la carga; es muy poca la tierra culta y no

hay paraje donde haya entrado el arado, pues aiin lo que

siembran para el propio alimento io trabajan a raano y

coino en los pueblO'^ no tienen cosa que Suardar viven dis-

persos en snmo perjulcio de sus almas y die sus cuerpos

Con consentimiento del Alcalde mayor (P. Jose Campos)

di orden d los PP. Ministros para que Jiiciesen desmontar

todas las iiimediaciones de los pueblos, que procurasen ahrir

caminos, que en orden a los Reales tributos observasen lo

establecido por Reales Ordenanzas ...Advertf asimismo a

los PP. que cuanto les fuese posible procurasen la con-

duccidn de animales suficientes para labrar la tierra trayin-

dolos de otras Provincias y que para este fin se introdujese

el uso del arado y demds instrumentos corrientes,

,

.

.

cDebo exponer tambien a V. M. que es una Provincia

que continuamente es invadida de los Moros, motive que

obliga a sus naturales a vivir recelosos en los pueblos,

pues aunque tienen bastatites fuerzecitas y armas, no guar-

dan ni pueden guardar estas mas que los Colegios y corto

niimero de habitantes que tienen cerca de ellas sus casas,

por cuyo raotivo seria muy propio de la Real Audiencia

de V. M., el mandar se les persiguiese hasta oprimirlos,

pues en estos liltimos afios es tanta su insolencia que no

hay embarcaci6n segura, y solo de aquella provincia se

cuentan dos mil cautivos desde el aflo del 68, hasta que

yo practique la visita como se me inform6 generalmente,

de que resulta la perdida de muchas almas y de crecido

niimero de tributos, y por esto mismo se padece en algu-

nos pueblos que ni siquiera haya habitacidn para el Mi

nistro, por haber quemado los moros casa e iglesia, y

halle religioso qne era su habitaci6n un baluarte por no

tener otro. (5)

«Por lo que serfa muy propio que V. M. se dignase
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rnandar que dicha Residencia, la de Hilongos, Sdmar, con

los pueblos anejos, quedaseu sujetos a la citada Alcaldfa

de Cebii. i)ara evitar inconvenieiites. Este trabajo en que

viven por \os inoros, es general en todas las provincias de

Bisayas, con mucha perdida del Real tributo y manifiesto

peligro de las almas de sus habitantes.

«Todo cuanto llevo expuesto es lo que tengo obser-

vado en siete ineses continuos que jiur6 mi visita en ida

V viielta por entre los evidentes riesgos de Moros y con-

tinuos sustos de navegaci6n tan prodigiosa, con crecidos

gastos, pero todos los trabajos el Provincial los tendra

por muy leves, si ban cedido en honra de Dios y servi-

cio de V. M., a quien rendivlainente snplico se sirva apro-

bar las providencias y encar-gos que bice a mis siibditos,

pues, si en alguna hubiera errado, no ha sido de voluntad.

«Dios nuestro Sefior prospere y dilate la im|)ortante

Cat61ica Real persona de Vuestra Majestad para felicidad

de todos sus vasal los, y aumento de sus vastos Dominios,

como el Provincial, y toda su Provincia se lo saplican.

Manila y Octubre l.o de 1770.—Fr. Joseph Victoria—Provin-

cial de San Agustin.>

Unos muy curiosos datos transcribe en su Relacidn

inedita el P. Agustin Marfa de Castro, que dan idea'de

c6mo encontraron la provincia de Leyte cuando alH lle-

garon en 1768.

Se hicieron cargo de quince pueblos en esta provin-

cia, y tres en la de Samar.

Los agustinos fueron mal recibidos y refiri^ndose a

esto se expresa asl aquel religioso (6):

«Nos hacian mala cara , y todos huian del habito

bianco; y aunque procurabimos acariciarlos y regala^rlos

lo po^ible segiin las instrucciones que llevabamos, nada

bastaba; especialmente los nifios de seis a doce aflos, era

cosa lara el verlos correr como gamos y parecer jamas;

y si acaso haciamos seguir a alguno, y lo alcanzaban y

traian por fuerza a nuestra presencia, alli era el ver

(•oino lloraban, como se tiraban eri^'el suelo, se mordfan,,

He arrancaban los cabellos y se defendfan desesperadamente,

y otros mushos extremos de dolor que causaban admira-
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ci6n; esbo sucedia en todos los pueblos. Preguntando, pues,

nosotros la causa de esta novedad, nos la descubrieron

algunas indias sencillas pasado un afio. Decian que los

babaylanes (asf Hainan allf a los Sacrificulos) habfan publi-

cado en todos los pueblos, que los padres nuevos que ve-

nfan vestidos de bianco tralan orden para cojer a los

muchachos y remitirlos a Europa, para el efecto de hacer

carnada, y engordar con el la los tigres del Rey de Espafia.

Con esta especie creida por los indios, y con otras .

fue muy malo el recibimiento que tuvhiios. y por todo un

afio tuvimos que padecer mucho hasta que se fueron des-

engafiando los natu rales poco a poco pero dejandb

ahora estas y otras particularidades de nuestra entrada ..

.

digo que eh lo general la tterra es fertil y feraz, de arroz,

de vacas y puercos, de aceite y vino de coco, hay mucha

y buena cera en los montes, excelentes maderas para fa-

bricas, bastante cacao, tabaco, pepita de cabalonga., mucho

abaca 6 cafiamo y otras especies. En el raeditulio hay

una Cordillera de montes altfsimos que dividen la Isla y

causan diversidad de temples: en medio de estos montes,

hay un volcan que da mucho azufre, vermell6n, alumbre y

otras drogas. ^x\ los puertos de Ilongos, Carigara y olros,

vi fabricar galeras y cham panes. Los indios estan mal

reducidos a poblado, viven los mas por los desiertos y

bosques intrincados.

«Pero lo que mas nos aflijia era el ver los mares de

esta Isla llenos continuamente de moros joloanos y min-

danaos, que no cesan de piratear por allf, cogiendo mu

chas embarcaciones de indios y de espafioles, pasan de

sesenta ias que yo note que tomaron en un afio. Y aim-

que los pueblos tienen sus baluartes y murallas de piedra,

eon sus pedreros y lantacas correspondientes a la posibi-

lidad de los vecinos; pero no alcanzan muchas veces esto;

por que es sui)erior la fuerza y armada de dichos moros,

y cercando la iglesia y convento, en do^de se recojen los

vecinos, estan alli haciendo fuego, tirando flechas encen-

djdas, y tostadas, hasta que se rindan los sitiados, 6 los

dan el asalto general, como lo he visto muchas veces: son

uiuchisimos los miles de indios que nos han llevada cau-
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tivos. por cuyo motlvo estan casi despobladas las mejores

tierras de Bisayas. No hay pueblo ninguno que no hayan

tornado y derrotado estos malditos piratas en Leyte.

«Toda la Isla de L^.yte es muy destemplada con calo

res, con vientos, con aguaceros muy dilatado^ que hacen

la salida de casa imposible, y la estada obscura y melan-

c6lica, con huracanes y baguios furiosos; con truenos, ra-

yos formldables, que matan algunos indios anualmente, y
coil otras mil intemperies.

>Tambien hay muchos y frecuentes te?rremotos y tern-

blores de tierra que derriban las iglesias y conventos, por

cuyo motivo estamos de obra continuamente, que solo esto

es un quebradero de cabeza eterno, y si el Padre Ministro

no se arramanga el i^rimero y trabaja, no hay que pensar

que tenga jamas casa decente, ni iglesia curiosa ni esta-

cada 6 baluarte a dondedefenderse de los enemigos dichos.

El alio de cuarenta y tres y cuarenta y cuatro, hubo gran-

dfsiinos terremotos que arruinaron muchos ^pueblos y un

monte se hundi6 mas de cien brazas. El de cuarenta y
nueve revent6 el volcan por seis bocas de fuego; en quince

dfas no se vio el sol de dia, y duraron los temblores un

alio entero. a que se siguieron despues, peste, rayos y
lluvias de ceniza molestisimas.

>En Leyte, y en todas las demas provincias bisayas,

sus adyacentes, hay muchas culebras de todos colores y fi-

((uras; los rios, marpis y lagunas, estan llenos de caimanes

6 cocodrilos muy carniceros; hay alacranes, cienpies, ara-

fias y otras sabandijas ponzofiosas, que naatan mordiendo.

Las enfermedades, que allf abnndan, son inc6gaitas, rebeldes

e incurables. No hay medicos ni cirujanos, ni boticas...

con que no hay mds apelaci6n que dejar la tierrfi, y embar-

carse para Manila, en donde tampoco sobran los Hip6cra-

tes
. . En Bisayas estamos como en el limbo, con poquisimas

noticias del mundo, no hay 6^e/^^/^^ ni Mercurios, ni quieren

los lleven alia tampoco... a esto se llega el que los indios

viven ordinariamente en los bosques, montes y espesuras,

a tres 6 cuatro leguas de la iglesia, y solo el domingo

vienen a oir misa y & jugar los gallos: los caminos son

Qiaios, los spies ardientes, los aguaeeros muchos, las ba-
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rras de los rlos peligrosas, los caballos pocos y malos, con que

lo mas se anda por agua, eii canoas y bancas muy en-

debles y falsas.>

La narraci6n anterior supone el estado de abaiidono en

que se encontraban las provincias de Pilipinas en aquella

epoca, acaso por falta de recursos, con que atender a las

principales necesidades, |)ero con todo es muy digna de

notarse la negligencia observada, al dejar que los pueblos

permanecieran en aquella situaci6n, sin cuidarse par-a nada

en procurarles el desarrollo debido, ya que las comunidades

religiosas por cutnplir con el cargo parroquial, se ocupabari

en el fomento de su Ministerio. Verdad es que los jefes

ejecutiv.os de provincias solo hacian lo que les venia en gaiia,

siendo una prueba de esto, la qupja formulada por el antes

citado P. Agustin Marfa de Castro, al decir que el co-

mandante coinisionado D. Pablo Verdote di6 rnuchb que su-

t'rir a los religiosos, por no quererse"* ajustar a las 6rdetips

cjjue llevaba del gobernador, sino que en todo queria hacer

su particular gusto y capricho. (7)

Hemos hablado de los Encomenderos como jefes de la

provincia de Leyte, a quienes sustituyeron los alcaldes ma-

yores, y a estos los tenientes de gobernadores, hasta 1861,

en que el jefe ejeinitivo lo fue un alcalde de entrada, cam-

biandose luego la forma de gobierno en 1866, para nora-

brarse comandantes politico railitares, si bien liltiraamente

desempefliban el cargo coroneles del Ejercito, hasta la

rendici6n de los espafiole:^ a las fuerzas revolucionari'as.

De nuestras investigaciones resultan haber sido gober-

nantes de Le.yte, despues de los Encomenderos, los si-

guientes sefiores:,

Tomas Poliquit Se desconoce la feciia

Lorenzo Rivera ^ Idem
Hip6lito Gonzalez idem
Vicente Diaz _ idem
Francisco Pa mada idem
Alejandro Vicente Espinosa idem
Beinardino del Hierro idem
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Perez de Tagle Se desconoce la fecha.

Garcia idem,

Juarez idem

JortQufn Sagresit. . . . : idem

Ceferiiio Fernandez ....... idem

Anprel de Lara idem

Gabriel Lavallina. (*) . . . . .^. 2 Septiembre 1831

Manuel Laya \ 1839

Victoriano L6pez Llanos; Alcalde mayor 1842

Pedro Nalleg y Barrutell idem . 1844

Venancio Martinez Pizon idem 1848

Jose Torre y Busquet idem 1853

Luciano Borromeo . . . Teniente de

Gobernador 1855

Jnan Martinez Polo. idem 1856

Evaristo del Valle..^. idem 1857

Vicente Bouvier y Pacheco. . . idem 185)3

Salvador Elfo y Ezpeleta idem 1859

Francisco Herrera Davila idem 1861

Juan Mnniz y Alvarez Alcalde 1862

Miguel Ruiz Perez idem * 1863

Joaquin Dal man idem 1864

Domingo Fernandez Imbert. . . Comandante
PoUtico Militar 1866

Juan Sevillano idem 1868

Pablo Galza iderfi 187Q

Eugenio Garcfa Ruiz. , idem 1872

Joaquin Jironza idem 1873

Jose Fernandez Teran idem 1876

Victor Sanz Cantero idem 1882

Alfonso Gonzalez Novellas. . . . idem 1885

Jose Quesada idem f 3887

Jose Gil de Avalle idem 1889

Luis Prats Bandrajen (**) .... idem 1890

(*j Este seiXor y sin duda los que le precedieron, percibfa un

haber de trescientos pesos anuales, abonando 125 pesos y' fianza dc^

5 000 para tener derecho A comerciar.

(**) Desde este caballero, todos fueron coroneles, con excepcion

del Sr. Gabriel Galza, que era comandante.
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Francisco Fernandez Bernal . . Comandante P.M. 1893

Teodorico Fe]j6o y de Mendoza ideai 1895

F'ernando S. Juarez idem 1897

(9) Gabriel Galza (*) Comandante 1898

(10) Catalino Tarcela (**) .... Civil 1898

(11) Vicente Lukban idem 1898

(12) Ambrosio M6jica idem 1898

E.T.Allen (***) Militar 1899

Arthur Murray idem 1901

G. H. Grant idem 1902

Peter Borseth (**) Gobernador
provincial 1902

(13) Jaime C. de Veyra (*****) idem 1906

(14) Vicente Dfaz. . . idem 1907

(15) Franci.sco Enaje.... idem 1908

(16) Pa.stor Navarro idem 1910

(17) Jose Maria Velo.io idem 1912

La entrega en 1898 del jefe ejecutivo espafiol al repre-

.sentante del gobierno revolucionario, del mando de la pro-

vincia, tenia que traer y trajo, consi^uientemente, uii

cambio en el orden de cosas ajustandose al decreto dic-

tado en Kawit el 14 de Junio de 1898, y a la.s Instruc-

(Mones dadas en 20 del mismo mes, por el Presidente del

gobierno revolucionario, sobre el regimen de las provincias

y pueblos. Coino de la epoca revolucionaria hemos de tra-

tar en capftulo aparte, a el referimos al lector.

(•) Este seilor es nacido en el pais, y f\x6 el dltimo gobernador

espafiol de la isla.

(••) Con este baballero comienzan los gobernadores de la revo-

lucion. Los otros dos que le siguen tambi^n fueron de la ^poca de

la Repiiblica Pilipina.

(•••) Pertenece al gobierno militar americano de ocupaci6n.

(••••) Primer gobernador por elecci6n.

(•;•••) Primer fllipino elegido por el pueblo para desempeilar el

cargo de gobernador.
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Despu^s de la lucha entablada entre americanos y fili-

pinos, qued6 establecido el regimen civil, asf como la co-

ii]isi6n nombrada por los Estados Unidos para ejercer actos

de ffobierno segiin las instruciones conferidas en 7 de Abril

de 1900. Desde ese momento, el regimen polftico tom6
distinto rumbo, sobre fcodo, desde la promulgaci6n del co-

nocido con el nombre de Bill de Filipinas, 6 sea la ley

del Congreso de 1^ de Julio de 1902, en que se dispone pro-

visionalmente la administraci6n de los asuntos del Gol^jerno

civil en la Islas Filipinas.

Habiendose prescrito que dos afios despues de termi-

nado y publicado el Censo, siempre que <iontinuara la paz

general y completa, asl como el reconocimiento de la auto-

ridad de los Estados Unidos en las Islas Filipinas, en el

territorio no habitado por moros ni otros tribus no cris-

tianas, la Coraisi6n de ^Filipinas lo certificara asf al Pre-

sidente, quien una vez satisfecho de ello, dispondrla que

la Comisi6n cOnvocara a una elecci6n general para votar

por los delegados que habrfan de formar la Asamblea Fi-

lipina, esta se inaugur6 en 16 de Octubre de 1907, dando

mayor realce al acto, la presencia del Secretario de la

Guerra de los Estados Unidos, quien como dijo en su dis-

curso, era portador de un mensaje del Presidente de aquella

naci6n, para expresar su enhorabuena por ese nuevo paso

dado en el desarrollo del gobierno popular en estas Islas.

En la ley electoral aprobada el 9 de Enero de 1907,

se dispuso con arreglo al artfculo 63 de la misma, que

Leyte estuviera dividido en 4 distritos, compuestos el pri-

mere de los raunicipios de Baybay, Biliran,^Hiraete, Kaibi-

ran, Kawayan, Merida, Naval, Urmuk, Palumpun, San Isidro

y Villaba; el segundo con los municipios de Batu, Kava-

lian, Hilungus, Hindang, Hinupakan, Liluan, Maasin, Mac
Crohon, Malitbug, Matalun, Pintuyan, y Sugud; el tercer

distrito con los municipios de Abayug, Balugu, Burawn,

Kalgara, Dagami, Hinunangan y Salug; el cuarto con los

ttiunicipios de Alag-alag, Babatgun, Dulag, Palu, San Mi-

guel, Takluban, Tanawan y Toiosa.

Desde las primeras elecciones tiasta la fecha, ban sido

^legidos diputados por esos distritos, los Sres. Kiremon Al-
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kuino (18), Salvador K. Demetrio (19), Plorentino Pefia-

flarand (20), Jaime C. de Veyra (21), Estanislao Granados

(22), Francisco Zialcita (23), Abdon Marchadesch (24), Dal-

macio Costas y Roxas (25), Miguel Romuaidez (26), y Fran-

cisco Bnaje (27).

Rigieron en Leyte las mismas ieyes que en el resto

del archipielago en cuanto a la parte gubernativa, mientras

que en la econ6tt)ica, desde el cese de los Encomenderos, se

nombrarou Administradores de Hacienda Piiblica, encarga-

dos de la recaudaci6n de contribuciones.

Hasta 1747 estuvieron unidas las dps pi-ovincias de

Leyte y Samar, residiendo el ejecutivo eh Katbalogan.

Comprendi6se que, para la facilidad en el cobro de los tri-

butos, habfa necesidad de acortar distancias en el mando

de las comarcas, y entonces se a(;ord6 constituii- Leyte en

provincia independiente, designandose para la misma otro

Alcalde naayor, que tuviera las oficinas del Gobierno en

Kalgara. Por cierto que, seSiin el P.Martinez de Zufiiga,

esa autoridad por lo regular residi6 en Balugu. (*)

Tambien ban sido cabeceras de la provincia los pue-

blos de Palu y Dagarai, hasta liltimamente que se traslad6

el Gobieino a l^akloban, pasando de nuevo Palu, durante

la revoluci6n, a ser el centro del gobierno.

**

Legazpi fue quien prioieramente organiz6 los munici-

pios en Filipinas (28), respetando la manera de ser de los

nativos, y constituido ese ramo importante de la vida co-

munal, ejercfa su circunscripcion en un distrito, es decir,

en cada pueblo habia un gobierno municipal, a cuya cabeza

segiin la ley XV, titulo III, libro VI de la recopilaci6n de

Indias, se coloc6 un Alcalde en donde no pasaban de 80

casas, y cuando excedia de este niimero, se designaban dos.

[*1 Vide p. 70 T. II de Edadismo de las Islas Filipinas 6 mis viajes

por este pais, Madrid 1893.
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Estos eran elegidos por sufragio anualmente. Cambi6 luego

la denominaci6n por haberles dado el tltulo de Goberna-

dores el "'art. 3 de las ordenanzas de Inteiidentes, llaman-

doseles Capitanes al cabo de algunos aflos, para pasar des-

pues a ser Gobernadorcillos, y adquirir de nuevo el nom-
bre de Capitanes, al dictarse la reforma Maura en 19 de

mayo de 1893, y sustituyendoseles el tftulo por el de Pre-

sidentes locales, durante el lapso de tiempo en que se es-

tableci6 la Republica Pilipina, viniendo a conocerseles como
Presidentes munici pales, al inaugurarse el regimen civil en

la dorainaci6n americana.

Las principalias con el Jefe local a la cabeza, se en-

cargaban de la construcci6n de Casas reales, Tribunales, Igle-

sias y Carceles, asf como del arreglode obras comunales, que

consistfan en la repai-aci6n de calles, calzadas, puentes y lim-

piezade los rios, fomento-^e las plantas y siembras, formaci6n

de calles y cuidado de que conservaran las distancias las casas

que se construian, como medio de precaucidn en casos de in-

cendio; persegulan los juegos prohibidos y cuanto afectara

a la policia y al orden publico, tales como la defensa a

los ataques de la gente de mal vivir, el uso de las pesas

y medidas, el servicio de Bantays 6 guardias, el de Co-

rreos y el de acompaliar al viatico.

Por su parte el Jefe local, no solo tenia el deber de

cuidar por que se cumplieran los servicios descritos, sino

que en el convergfan porci6n de obligaciones, y de aqui

que corrigiera las f^^ltas de policia, requeria el auxilio de

la fuerza armada, dictaba 6rdenes sobre policia urbana y
rural, intervenfa en la marca y trasferencia de ganados,

vigilaba a los otros municipes, velaba por la recaudaci6n

encomendada a los cabezas de Balangai, y hasta ejercfa

funciones judiciales/ comunicando sus 6rdenes al pueblo

por medio de BandiUos,

En los pi;imeros alios era una instituci6n rodeada de

grandes prestigios, pero a el la se extendieron los abusos

tan frecuentes en la administraci6n establecida en aquellos

tiempos, y se imponfa la necesidad de variar aquel regi-

men que en el siglo XIX no podfa continuar, y asi se

ve que ya en 1 de agosto de 1856 se da el primer paso
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en la reforma municipal, al abrigarse el prop6sito de se-.

parar de las oficinas de Hacienda la gestidn administra-

tiva de los ramos locales.

Al advenimiento del perfodo revolucionario de Espafia,

en la epoca de la gloriosa, cuando alia en los campos de

Alcolea se di6 al marques de Novaliches el rudo golpe

de ganarle la batalla, pareci6 iniciarse en Pilipinas un

cambio de frente, y entonces se cre6 una Coraisi6n de re-

formas presidida por don Jose Marfa de Valdenebro y

Olloqui, que trabaj6 con fe, inteligencia y conocimiento prac-

tico del pais, sea dicho en su obsequio, pero cuyos in-

formes durmieron el suefio de los justos.

Del estudio hecho, la Comisi6n lleg6 a poseer conoci-

miento de las necesidades del pueblo, y al traducir al pa-

pel cuanto era su criterio, en vista de la labor que verificaron,

se expresaba en estos terminos: (29)

«Asf como en estos administrados estd arraigada la

convicci6n de que son necesarios los impuestos para el

sostenimiento de la maquina del Estado, y no se ocupan

de su inversi6n. trayendola siempre ajustadas a miras de

ese alto y misteiioso poder que llaman ordinariamente d
Rey; de la propia manera son celosos vigilantes, suspica:

ces observadores de las condiciones de recaudaci6n 4 in-

versi6n de los arbi trios y propios que constituyen la ri

queza comunal; pueblos que aparecen en el mayor atraso,

pero que contribuyen a engrosar esos fondos, mi ran con

verdadero disgusto que, al paso que no reciben satisfacci6n

sino de un modo incompleto sus necesidades municipales^

son llevados con s6rdido afan, de que aqueilos no se dan

explicaci6n, a la cabecera de la pi-ovincia, y de esta a la

capital, los productos de que se trata, cuya inversi6n quieren

conocer, es mas, deben tocar.

«No hay provincia que carezca de algunos funcionarios

responsables de sus actos, de ies|)etables parrocos y de

algunos vecinos conocedores de las necesidades de las

mismas, ni se puede admitir la hip6tesis de que el pueblo

mas rudo no comprenda que su casa tribunal, escnelas,

pantalanes, muelles, caminos, abrevaderos, estacadas para
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Contener aluviones, cbberbizos para mercados, y otros servi-

cios, no seaii cie rnejor empleo a sus recursos vecinales.>

Corriendo [)areja.s con esas manifestaciones, un pro-

yecto de ley municipal de la inisma fecha organizaba

Consejos y creaba secretarios, resumiendo su tarea la Co-

inisi6n, en estos tenninos: <Con los nuevos procedimientos

adoptados para las elecciones municipales • y otras modifi-

caciones introducidas, se ban concedido mayores garantfas

a los derechos de los vecinos que puedan ser electores,

ha recibido mas extensi6n el ejercicio de ese derecho, se

ha siinplificado la manera de proceder en las votaciones,

se ban buscado eficaces requisites en pro de la iniciativa

de los reclamantes de perjuicios. y se ha dado por fin a

la autoridad provincial una facultaid mas amplia en los

nombramielitos de losfuncionarios municipales^ indispensables

a todas luces [)ara el presticrio de la Administraci6n y el

buen orden en las localidades.> (30)

Las cosas, sin embargo, conlinuaron en el mismo ser y es-

tado, no obstante comprenderse que debian tomar distinto^

rumbo, y de ahi que don Manuel Azcarraga, h iblando de las

consecuencias del abandono completo del Municipio, dijera (31)

que, los cargos consejiles habian caido en eT mayor des-

precio, que el de gobernadorcillo se habia hecho aborre-

cible y no habfa persona alguna pudiente que lo pudiera

resistir, comprendiendo que se veria en la alternativa, 6

de hacer trastos de su propio peculio, 6 de consentir y

compiicarse en abusos que resistia su conciencia y que le

ponian a merced de sus eriemigos.

Ciertamente no podian funcionar de modo mas sui generis

aquellos municipios en los que. por de pronto, se habia esta-

blecido la divisi6n de razas, separando a los europeos de

los nativos, y a estos entre si, con las denominaciones de

mestizos espafioles y sangleyes, que fueron combatidas por

la minorfa de la Junta de Reformas de Filipinas creada

por decreto de 4 de diciembre de 1869.

En 1875 se redact6 un proyecto de ley municipal que

fue inforniado por el general Joyellar y despues pas6 al

Ministerio de Ultramar, donde tarabien se detu\^o bastantes

afios, sin que hasta 12 de noviembre de 1889 se volviera
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a saber nada. Ea esa fecha el rainistro Becerra cre6

varios Ayuntamientos, si bien esta vez se privaba al pueblo

de elegir a los que iban a manejar sus intereses, olvi-

dandose que esa institucida era la genuina representaci6ii

de los habitantes de cada localidad. Disponfase que los

Alcaldes fueran designados por el Gobernador general y

los Consejales por los jefes ejecutivos de las respectivas

provincias. Continuabase, pues, con el prejuicio eterno de

la incapacidad, al no conceder un derecho tan razoaable

como el de la elecci6n. Una cosa buena, sin embargo,

tenia eaa legalidad, y es que con ella, como decia sii

autor, se daba el primer paso para que los espafioJes

hijos del Archipielago (se referia a todos los nacidos en

el pais, fueren descendientes de europeos, nativos, 6 . de

sangre china), sin distinci6n de razas, porque ante la ley

no existian, adquii-ieran. con el desempeflo de los cargos

consejiles, la idea del Municipio y su manera de funcionar.

Cuando al pais vino el general Despujols, este, desde

el comienzQ de su mando, mostr6 predilepci6n por la re-

forma del 'Municipio, y en 26 de enero de 1892, nombr6

una Junta encargada de redactar un proyecto de ley mu-

nicipal para estas Islas, en la cual figuraban dos mqy

acreditados compatriotas nuestros: el Sr. Pedro P. Roxas

y el Sr. Cayetano. Arellano, expresandose entonces por la

citada autoridad, cual era el verdadero status de esta

cuesti6n, desde sus comienzos.

Decfa el Conde de Caspe (32):

<Dividida en varias castas, al tiempo de la conquista,

la poblaci6n filipina, desde la de sus Hgulos 6 caciques

hasta la de esclavos, sin faltarle las intermedias de la

aristocracia, estado llano y libertos, el darangay constituy6

en aquellos nacientes pueblos una subdivisi6n de habitan-

tes arraigada en las costumbres del pais, y fue aceptado

l)or los dominadores como base y primer elemento del fu-

turo regimen municipal; el cargo de caheza de barangay,

con sus preeminencias, atribuciones y der^chos de priino-

genitura, fue entonces y por mucho tiempo tan honorffico

como ambicionado; la principalfa era la representaci6n real

de la parte mas rica e influyente de cada pueblo y, na-
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tiiralmente, llamada d regir los intereses del procomun; vi-

niendo a reflejarse los lazos de vecindad y las relaciones

aclministrativas .entre pueblo y pueblo en las Juntas y
cajas llamadas de ComUJlidad, que representaban el orga-

nisrno pi-ovincial.

«Pero ho3^ si bien se conservan todavfa los nombres y
la aparente estructura de aquella primitiva organizaci6n

local y ref?ional, ha desaparecido la arm6nica virtualidad

que le daba vida y hacfa fecunda su gesti6n.

«Reducido hoy el cabeza de baTangay a ser un niero

recaudador de tributo 6 de la cedula, lejos de ser como
antes, deseado y honroso dicho cargo, se ha hecho a todos

repulsivo, odioso, y lo rehuyen tenazmente todas las per-

sonas de algiin valer, viniendo forzosamente a recaer el

nombramiento en sujetos desprovistos de toda respetabilidad;

de tal suerte, que lo unico que procura la Aduiinistraci6a

al nombrarle, lo linico casi de que se preoeupa, es de que
tenga posibles bastantes para responder del iinporte de las

40 6 50 cedulas cuya recaudacion ha de correr a su cargo.

La principalia, a su vez, compuesta en su mayorfa de ex--

cahezas de harangay , ha ido bajando gradualmente de nivel

eii el concepto publico, y no representa ya, como antafio, a la

clase mas injluyente y escogida de cada pueblo. Por ultimo,

el Gobernadorcillo ante las crecientes exigencias^ los ser-

vicios cada vez mas numerosos y la prolija documentaci6n

inherentes al desarroUo de la vida municipal moderna, y
falto de todo medio para satisfacerlos, merced a una cen-

tializaci6n absorvente que extrae y acumula los recursos

todos de los pueblos en una Caja Central, se ve conver-

tido en verdadero Cabeza de Turco de la Administraci6n,

sobre el cual recae la responsabilidad material y moral de

todas las oxiralimitaciones ilegales, las ilfcitas granjerias

y corruptelas abusivas a que tiene aquel forzosamente que
apeiar para desempeflar, siempre mal, pero con el menos
quebranto posible de su propio peculio, las recargadas obli-

gaciones de su espinoso cometido.>

Como consecuencia de ese laborioso trabajo, el abo-

gado D. Jose Moreno Laealle, lleg6 d presentar en 26 de

Enero de 1892 un proyecto de ley de administraci6n local,
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que comprendfri el gobierno iiiterioi- de los pueblos, la

conservaci6n, manejo y foineiita de los iiifcereses morales

y materiales de estos. (33

>

Ooii el correr de los aflos, i>areci6 haberse convencido

el gobierno en cuanto a esta necesidad, y todo aqael tra-

bajo que desde 1869 veiua reaiizdiidose, culmin6 eii la

reforma Maura, que puso eii vigor el re^al decreto de 19 de

mayo de 1893. (*)

Esta vez, lo mismo que discurrfan cuantos habfan te-

nido oportunidad de estudiar el, funcioiialismo del munici-

pio, el ministro Maura pens6 igual, por lo que eii la ex-

posici6n de esta ley, dice: <Las institucJones locales del

Archipielago filipino ban venido a tal estado de decadericia;

y descontento, que estaa atrofiados e iniitiles aquellos de

sus miembros que no ban llegado a corromperse; quedaii

Jos nombres apeiias de las digiiidades. las categorlas y los

oficios eii que secularmente consistio y se asent6 la orga-

nizaci6n administrativa de los pueblos, habieridose trocado

en carga odiosa, cuarido no en instrumento de granjeria,

los ijue fueron honores apetecidos y nobles ministerios de

las princi pales.

>

Mucho se deja eiitrever en las raanifestaciones del

Ministro, bien explfcitas por cierto, en modo tal, que sus

conceptos fueron acogidos con disgusto por no considerarse

que el pals se hallara entonces en disposici6n de dar un

paso tan avanzado como ese, que fue, de una manera iii-

dudable, la prlmera ley liberal promulgada en Pilipinas.

El elemento amateur A^X statu quo; aquellos enamora-

dos del sistema de tener subyugado al filipino sin permi-

tirle aspirar las auras de la libertad, protestaron, y lleg6

a llamarse fllibustero al Ministro, atribuyendosele gran res-

ponsabilidad en que hubiera estallado la revoluci6n de

1896 como consecuencia de las medidas dictadas en la

reforma sobre Municipios.

(*) El reglamento para le ejecuci6n de ese precepto en la pro-

vincia de Leyte, fud redactado por don Pedro Martinez Preire, en-

tonces Administrador de Hacienda de aquel distrito, y afamado ex-ge-

neral de la region Oriental de Cuba, cuaijdo ese pais se hallaba en

guerra con Espafta, por sostener su independencia.
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Pu6 de tal indole el interes tornado por Maura, que

el elemento iutelectual del paf^;, en general, recibi6 con

mucho agi-ado aquel paso tan sigaiftc^ativo del avance his-

pano en estas Islas (34), y llam6 poderosamente la ateiici6n

«que, al argumeiitar el Ministro su ley. dijera entre otras

co^as: <La 6rbita en que el adjunto decreto coiisjigra y
otor*i:a a los tribunales rnunicipales una libre y peculiar

coinpetencia, esta circunscrita a los intereses genuinamente
locales... se ha de considerar por las autoridades supe-

riores que, la ventaja transitoria de mejorar algunos acuer-

dos no compensa el daflo perinanente que se causa spfo-

cando y anod'adando las iniciativas locales. Cuando sea

defectuosa la gesti6n de los electos y los delegados de

una Principalia, tendra siquiera, la singular excelencia de

que sus yerros, de todos modos inevitables, no se pueden

imputar siuo a los mismos naturales del pueblo en cuya

inano queda la enm][enda para lo venidero.>

Tenia, pues, la ventaja de procurar por primera vez,

que se ejercitara el pueblo en su propio gobierno, sin in-

gerencias extrafias, respetando la gestion de las autoridades

locales, y esto se recibi6 con simpatfa, siquiera se creyese

que con el tiempo, las buenas intenciones se trocarian en

algo desfavorable, por la serie de dificultades que habria

de acarrear la vigencia de la nueva disposicion, y no iban

descaniinados los que tal pensaban, pues, tomando como anna
la revoluci6ii, una de las primeras medidas adoptadas fue

suspender los efectos de la inencionada ley.

Hasta la reforma Maura, el gobernadorcillo era ele-

^ido entre los doce que constituian el cuer|)0 electoral y
el de igual cargo que ocupaba el puesto. debiendo tenerse

en cuenta que no podfa elegirse a tenor de lo que se dis-

poni'a en el decreto de 5 de dicieinbre de 1845, a las per-

sonam que estuvieran emparentadas con los elecfeores hasta

el cuarto grado,, necesitandose para ser elegido, haber cum-

plido 25 afios de edad, saber leer, escribir y hablar el cas-

tellano, haber sido teniente mayor 6 cabeza de balangay,

sin ser deudor al Estado, ni tener con el ningiin compro-

mise que cumplir. tal como una contrata, etc. Una vez veri-

flcado el escrutinio, se procedfa a formar la terna en la que
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debia ocnpar el pt-iiner puesto, el que hubiere obtenido la

mitad mas uno (ie los votes, taniendo el segiirido lugar,

el que le sig^uiera, y concediendo derecho a ocupar el

tercer puesto, al que estaba deseinpefiando el carjjo.

Al ^obernadorcilio le sucedia en casos de ausencia, el^

teniente mayor. Tambien el gobernadoi'cilio en uni6n del

comun de los princi pales, ei-a el que elej^ia a los oticiales

y ministros de justicia.

Los tribunales anti^uos se hallaban formados per uii

grobernadorcillo, los tenientes, jueces de policia, de semen-

teras y de ganados, los ex-gobernadorcillos, los cahezas de

halaiigajj en ejercicio, y los que desempeliaban este cargo

por diez afios consecutit^os. Esta era V<\, \V^\x\^(A?{. priJicipalia,

Al esfcablecerse la i-eforma Maura, la. constitucion de

estos tribunales vari6, y entonces. lo que antes ei-a prin

cipalia, pas6 a estar cornpuesta de cinco individuos, de los

cuales uno se denominaba ca|)itan, y los cuatro tenieiUies,

mayor, de policia, de sementeras y de ganados, funcionando

el teniente mayor como R'^gidor Sindico, y sustituyeudo al

capitan en vacantes, ausencias 6 irapedimentos. Estos cargos

se conferfan i)or elecci6n a pluralidad de votos, en vota-

cion secreta.

La hacienda viunicipaL que asi se denominaba, data de

tiempos pristinos, pues se inaugur6 al par que la domi-

naci6n espaflola comeiizaba su labor en estas islas. Se es-

tableci6 en las leyes de la Recopilacion, lo que se conocia

con el nombre de Bieiies de Comunidad. que eran el con-

junto de propiedades y r^cursos. los cuales constituian los;

foiidos Locales 6 luiber de los pueblos, para atender a las

necesidades de su gobierno interior.

A esos Bienes Comiinales, aludiei-on tambieu las Orde-

nanzas de Buen Gobierno, y el Bando de 30 de octubre

de 1827, disposiciones estas que obligaban a los natives a

\o^ polos. Esta palabi-a se deriva del sustantivo tagalog

palling que significa Cabildo, Junta 6 Consejo, Obra de co-

munidad. Mag pulung^ acudir a ellas, etc. y por tanto, acep-

tada esta derivaci6n, dediijose que la palabra polos debla

significar el que concuri'ieran a las tareas comunales los que

formaban parte del pueblo, bien haciendolo personalmente,
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6 sustituyendo la ausencia con metalico, en cuyo case, se

denominaba jalla.

Las leyes XVI y XLIII del libro XII tifculo VI de la

Re(^opilaci6ri de Itidias denoininan Tanorias a los servicios

personates, y tanor al que presta el servicio.

Con objeto de que hubiera en los pneblos quien eje-

cntara los servicios [^liblicos, y se atendiera a la recons-

trn(^ci6n y reparaci6n de caminos, puentes y edificios, se

iinpnso a los naturales el deber de trabajar 40 dias en las

obras coinunales, haciendose luego extt^nsiv^.a esta oblig'acidn

a los (*hinos. E:i 1883 se redujo a 15 dias este trabajo,

indicando que su producto fuese local, y que podria ser

aplicable a obras de utilidad provincial, solo como una ex-

cepci6n. Dos afio$ mas tarde, se redactaron nuevos regla-

mentos y el decreto de 13 de enero de 1888 reorganiz6

este servicio, snjetando al inipuesto a los espalioles, ex-

tranjeros y nativos, a quienes se les obligaba a pagar la

cnota de 150 pesos al afio.

No fue esa sola aiodificaci6n la sufrida por dicho ser-

vicio, sino que luego en virtud del articulo 3 del real

decreto de 25 de octubre de 1889, se suprimi6 el impuesto

provincial, sustibiiyendolo con un recargo del 50% sobre

cedulas personales de todas clases, con destino a fondos

locales, y, repitiendo esta innovaci6n la real brden de 7

de diciembre de 1889, anadi6 que el producto de ese tanto

por ciento lo percibieran por mitad las cajas provincial y
municipal.

Otro de los cargos, y que figura como anterior a la

(lominaci6n espaflola, es el de caheza de halangay (ulu ng-

haldJigay).

Cuando aquf llegaron los dominadores hispanos, se encon-

traron con que los reyezuelos, regulos y caciques, ejercian

autoridad en di versos parajes, y realmente los halangajjs,

eran los datos 6 jefes de cierto niimero de familias que

les estabati subordinadas, y que se componfa cada uno de

cien cailians (palabra gaddan de Nueva Vizcaya e Isabela

de Luz6n, y que significa miembro del halaiigay) 6 sacup

frase tagala con el significado de la anterior).

Fundabase indudablemente el proceder del primer go-
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bernador de Pilipinas, nl obrar como lo hacia, en las

prescripciones de las leyes contenidas en el titulo VII
libro VI de Indias, que ()revenia se conservaran los de-

rechos de los caciques y sefiores de pueblos, y, por lo

tanto, el respeto a que en los cacicazgos sucedieran los

hijos a los padres. La creaci6n de este car^o obedecfa a

la necesidad de formal- un cuerpo de recaudadores para el

tributo, viifilando a los que de su cabeceria hubiere ern-

padronados, para evitar el rezago en los pa<^os, obligando
a los' miembros de la cabeceria, a concurrir a los tra-

bajos comunales y a los deberes que tenian para con el

pueblo. Cuidaban ademas los cabezas. de sostener la paz

y concordin, con lo cual se laboraba por la no alteracioii

de la vida de los vecinos.

Aiin cuando las leyes de Indias se ocupaban de la

suces)6n hereditaria de los cacicazgos, vino a puntualizar

mas esta cuesti6n, el decreto de 6 de marzo de 1790, al

prescribir que estos cargos fueran hereditarios. Sin em-
bargo, luego despu^s pasaron a ser electivos, auji cuando
en algunas provincias no lo fueron, como en Batangas,
donde por decreto de 22 de agosto de 1857, se declarb

valida la renuncia que D. Estanislao Dimayuga hizo on

favor de su hijo don Mariano, para que continuara ^ste

sirviendo el cargo que aquel posefa en el pueblo de Bawan.
Era el Oabeza, como decfa el reglamento de 21 de

marzo de 1899, el representante natural y jefe del ba-

laflgay, por lo cual ejercia en el las funciones de caracter

econ6mico, de administracion y de gobierno, que las leyes

le conferfan. Al dictarse la reforma Maura, para ser ele-

gido cabeza de balaUgay, el propuesto debla ser natural 6

mestizo de sangley (chino), mayor de 24 aQos, vecino del

pueblo con dos afios de antelaci6n al dia en que fuera a

ejercer la cabeceria y poseer honradez y probidad notorias.

Pormaba parte el cabeza de la principalia (municipio),

del pueblo, y se le daba el tftulo de Don, aparte de ad-

quirir el derecho de principal a los diez afios de servicioa

inmaculados, despues de los cuales, guardabansele las

raismas consideraciones que al capitan 6 gobernadorcillo

(alcalde^ y estaba ademas exento de quintas (servicjo
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militar), y de polos y servicios, franquicia esta ultima que
eii,virtnd de lo estatuido por la ley XVIII Tit. V libro

VI de la Recopilaci6n de Indias, y del artfculo 137 dela
Ordenanza de Intendentes, aloanzaba adernas a sus mujere^

y prirnog^nitos, gozando al- propio tiempo de polos y ser^

vicios personales, si hubiesea servido el cargo por espacio

de 25 alios, por haberlo establecido as! el decreto de 14

de Junio de 1850.

Kesuiniendo: puede decirse, que en el cabeza *de ialaUgajj

se refnndfaii porci6n de cargos, entre los cnales figuraba
nno de importaiicia, como era el de formar anualmente
una relaci6ri de las personas a sn cargo, con arreglo al

bando de 30 de enero de 1799, y disposiciones posteriores

one vinieron a contirmar este deber. He aquf, pues, una
bise para la fonnaci6n del Genso, porque con el cono-
cimiento exactisimo que los cabezas posefan de las condi-

ciones de las fami lias a su cargo, foroiaban por provin-
cias el padr6n general,- que reflejaba de un modo indudable
el total de habitantes.

Los cuadrilleros eran una antigua instituci6n que pres*

taban en los pueblos y barrios servricios de importance,
y sustitufan a la Guardia Civil en los mas de los casos,

con la ventaja, no pequefia, (le no gravar sobre el Erario mas
que en cantidades sumamente insigniticantes, como suce-
dia cuando conducfan presos, que entonces cobraban un
real diario.

Dict6se su reglamento en 16 de abril de 1855 reor-

gauiziindose el cuerpo en virtud de la reforma introducid^,

en 30 de abril de 1872. Hallabase'a su cuidado el servi-

cio de custodia de las carceles, con arreglo a una deter.

minaci6n de 12 de agosto de 1872. Tenlan exenci6n del

impuesto de cabal los, cuando estos eran usados por los

capitanes para prestar el servicio de su instituci6n.

El decreto del gobierno general de 5 de agosto de
1889, dispuso que no podfa haber en cada cabecera de
provincia, mas de 4 cuadrilleros y un cabo, para guardia
de la carcel: en las cabeoeras en que hubiere un Juzgado
de piimera instancia, dos para la casa gobierno, 2 con
destino al tribunal municipal para los servicios extraor-
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diiiarios que ocarrfan, y ottos 2 que i)or la noche, se

faciiitabaii a la Administiaci6n de Haciencja. En los de-'

mas pueblos, fuera de la cabecera, podfa haber un ciiadri-

llero que. se empleaba para el ti'ibuiial, 6 dos, si la po

blaci6ii era de irnportancia, asf coino un ca'bo y un cuadri-

Hero para custodia de presos, en las carceles en que no

habla Juzgados de primera instancia, y cuatro cuadrilleros

y un
.
cabo, donde lo habfa, aiin cuando no fuera cabecera.

Lo dispuesto, en terniinos ^enerales, era que no podia

excieder de ochenta hombies el total de cuadrilleros en

cada provincia, sacados del 5 por ciento de los mozos

sorteables de la misma para el i*eeinplaz6 del ejercito. Esos

cuadrilleros, ademas de los servicios que se ban enumerado,

daban guardia a la Casa municipal, que era donde tenian

depositadas sus armas; hacian el sei'vicio de centinelas en

las entradas de los pueblos y pnntos de avanzada; acom-

paGaban a las rondas, y daban batidas en el campo, pres-

tando el servicio de persecuci6n de malhechores. Al ele-

girse estos cuadrilleros, una junta, compuesta por el go-

bernadotcillo, capitan de cuadi:illeros y 6 i)iincipales cuyos

nbmbres se sacaban a la suerte, eran los que los escogfan,

y Servian el cargo durante diez alios, pudiendo reengaii-

charse luego si asi les convenla. Usaban fusiles de chispa,

si bien durante los liltimos alios de la dominaci6n espa-

Qola, les cambiaron las arnjas para que sus servicios fueran

mas efectiyos. Natural men te, esos servicios habian de traer

consigo, eu muchas ocasiones, bajas en el cuerpo y, sobre

todo. cuando iban en persecucion de malhechores, y el go-

bierno, para recom[)ensar en algyn modo esos servicios,

desde el 26 de mayo de 1866, concedio pensiones a las

familias, diciendose en la real orden de 15 de abril de

1882, que esa gracia, en general, no solo era para las

viudas y huerfanos de los que murieran en acci6n de guerra

6 eran sacritic^ados por los infieles 6 malhechores, sino

que se extendia a las madres. si est£|,s fuesen de avanzada

edad y pobres, siempre que demostraran carecer de otros

hijos varones, y estuvieran mantenidas con el trabajo del

hijo que perdieron.

Tal es, a grandes rasgos, todo lo que constituia el dqu-
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nicipio en Filipiiias durante la (ioininaci6n hispana, y por

tanto, afectaron a Le.vte ciaantas rnedidas se adoi)taron eii'

el sentido que dejanios expresado.

***

(iEl regimen establecido per la revoluci6n, atendio el

ramo municipal? Si co^feraos el decreto del Presidente de

la Revoluci6n dado en Kawib el 18 de Junio de 1898, ve-

remos que el articulo 4.^ dice: «E1 Jefe Presidente con

los cabezas y los expresados Delegados, constituiran las

Juntas populares que velaran |)or el exacto cumplimientq

de las disposiciones vi^entes y por los intereses peculia-

res de cada pueblo*, pero es aias, el 23 del citado nies,

se expidieron las InstruccioJies sobre el riglmen de las pro-

viiicias y pueblos, y la reorganizaci6n municipal fue un

hecho, notandose que hasta los primeros meses de 1899,

aun se venia acometiendo esa labor.

(iContinu6 el gobierno establecido por America en estas

Islas. con la misma legislacidn municipal.?

Por de pi'onto nos encontramos con que el general

Otis, que era gobernador militar en 8 de agosto de 1899,

establecio una forma de gobierno municipal, y muy pocades-

pues. en 29 de marzo de 1900, se aprobaba otra orden, la nii-

mero 40» confeccionada por el hoy presidente de la Corte Su-

prema Honorable Ca.vetano Arellano en la cual se disponl^i

que el gobierno municipal de cada pueblo, residia en un

Alcaide y Consejo Municipal, todos elegidos por elpueblo.

Con los nuevos municipios—decfa esa disposicion -se

vera impiantado en los pueblos un regimen municipal, real-

mente auton6mico y descentralizadoi*; como que no se es-

tablece en las cabeceras de las provincias 6 distritos nin-

giina junta provincial, y cada municipio, legltimo admi-

nistrador de los intereses de su pueblo, guardara y conser-

vara el caudal municipal. La necesaria y natural intervenci6n

que concede la Ley al Gobernador de la provin<iia, 6 a

las Autoridades Superiores del Archipielago, se ha esta-

blecido en provecho unicamente de los mismos pueblos y
del pais en general, pue:^ son siemi>re indispensables la
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inspecci6n y vigilancia, con el fin de evitar trasgresiones

de la Ley y el malestar consiguiente caando se dejan de

cumplir sus preceptos.

La disposici6n expresada en el parrafo precedente, conti-

nu6 en vigor hasta el 31 de enero de 1 901. en cuya fecha, la

Comisi6n de Pilipinas aprob6 la ley general para la organiza-

ci6n de gobiernos rannici pales en estas Islas, designando a

cada rnnnicipio nn presidente, un vice-presidente y un consejo

municipal, dividiendo los municipios en cuatro clases segiin

el niimero de habitantes, con faciiltades aut6nomas en a^^un-

tos locales, por lo que cuantas surnas se recaudan en con-

cepto de contribuciones por estas entidades, son invertidas

exclusivamente para los fines propios del naunicipio.

Al hablar de los adelantos que desde los mas antignos

tieuapos hubo de hacerse en mateiia educacional, necesaria-

mente habremos de referirnos a esas conjeturas que se ban

lanzado a la arena con la [)eor de las intenciones, siem-

pre que de la cultura popular se ha hecho menci6n

Enumerar los trabajos realizados para desterrar el anal-

fabetismo y levantar el grado decivilizaci6n de los natives

de estas Islas, es tanto como preparar los exhibits de la

capacidad de este pueblo al cabo de tantos lustros de asi-

milarse conocimientos, de transformar su civilizaci6n intro-

duciendo un modus muy en armonia con las corrientes im-

portadas por el avance de los tiempos, para alternar sin

sonrojo en el concierto de las demas naciones.

Hacfa falta esta resefia, para acallar a los que por pru-

rito Unas veces y por desconocimiento otras, ban venido

hablando de Pilipinas.

Charo es que circunscribiendonos a la isla de Leyte,

por lo que a ella hace, puede generalizarse y sacarse deduc-

ciones que permitan discurrir acerca del status del resto de

las islas en cuanto al desarrollo en el rarao de instrucci6n

piiblica.

No se abandon6 la d]fusi6n de la enselianza, y algo

debfa de existir en aquella provincia respecto a inteligen-

cia cultural, acaso debido a lo que antes de la dominaci6n
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espatiola hubiera, cuando, segiin todos los informes que se

tienen de los primeros pasos dados por Espafia en Leyte,

sus habitantes se asimilaban con asombrosa facilidad cuanto

se les enseflaba.

Asf como los pritneros que misionaron en la provincia

fueron los religiosos de la orden agustina, dfe la propia

manera ellos fueron tambien los que iniciaron la propa-

ganda educacional, y asl no es raro ver que el P. Alonso

Velazquez dotara en 1580 al pueblo de Kalgara, de escuelas

provisionales, y en Balugu, en la misma fecha, ocurriera

lo propio, colocandose dos alios despues por el mismo P.

Velazquez, en el pueblo de Dulag, algunas escuelas. Des-

pues. y a la entrada de los PP. Jesuitas, tenia necesaria-

mente que continuarse la obra ya comenzada, y en Kal-

gara en 1595, designaron un maestro para que enseSara a

cantar y a leer a los niflos, que debieron hacer grandes

progresos, cuando el P. Diego Sanchez en una de sus cartas

aiiiuias. decia: «....es cossa de ber lo presto q aprenden.>

Ell Dulag se estableci6 una escuela de nifios a quienes

se sustentaba en el convento con las limosnas que se re-

cogian de los Encomenderos y de la gente principal. Se

pmcuraron inaestros nativos qups tuvieran habilidad, y estos

propagaron la lectuta, el canto y la rniisica, de modo tal,

que hablando de los adelantos notados, dice el P. Colfn:

«Ha sido cosa para alabar a Dios el furor con que se ban apli-

cado estos nifios a aprender las cosas de nuestra santa fe,

de suerte, que juntandose de quatro en quatro 6 mas, con

Unas pie<h'ecillas y palillos con que suelen sefialar las

palabras, en pocos dias ban aprendido todas las oraciones

en su lengua, y algunos en latin y ayudar a Misa.>

Ademas, en Dulag se estableci6 en 1601 un seminario

de nifios con un maestro, que les ensefid a leer, cantar

y tafier la flauta, acudiendo a esta ensefianza cuarenta ni-

fios que mas tarde fueron pensionados con cien ducados

y doscientas fanegas de arroz, por el gobernador don Fran-

cisco Tello.

En Kalgara en 1596 traba.j6 el P. Encina con bas-

tante actividad para el desarroUo del ramo de instrucci6n

piiblica, y aun cuando los Encomenderos se resistieron
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cuanto les fue posible, sin embargo, los entusiasmos de los

religiosos pudieron bastante mas, y continii6 la ensefianza con

gran aceptaci6n, liasta el extremo de que los chiquillos

bajaran de los montes para asistir a las escuelas. Reli-

riendose a esto el P. Encina, se expresaba. asi: «Aqin en

Carigara tenemos nn maestro y ensefia a cantar y leer a

los nifios, es cossa de ver lo presto que api''enden.>

Tambien eu el pueblo de Palu se estableci6 en 1596

un seminario, donde se ensefiaba a los chiquillos a leer,

cantar y tafiei- la ttauta.

La ensefianza se propag6 a Urmuk, donde se demos-

tr6 empefio por los habitantes, hablando de lo cual maiii

festaba el P. Diego Sanchez en 1597, <que escribfan las

oraciones en caflas, que es el papel de que usan para

aprender con facilidad.»

Ademas, en 1605 el P Diego Garcia trabaj6 para es-

tablecer en Dulag un seminario semejante al que se ha-

bia institufdo en Antipolo. disponiendo que se enc^argara

de el el P. Gregorio Baronsini.

La obra educacional estabiecnda por los hijos de San

Ignacio de Loyola, continu6 hasta 1768 en que fueron ex*

pulsados, y luego los PP. Agustinos procuraron desarrollar

aquella labor, como se puede ver por I os siguientes in-

formes. (*)

Abuyug:—« 1768 1843 se edificaron varias escuelas.

Alag-alag:— Kn 1772 se establecier'on seis (escuelas

rurales.

Balugu:—Durante los aflos 1773 a 1774, se pusieron

varias escuelas municipales y cuatro rurales.

(*) Estos datos los vemos consignados en el manuscrito in^dito

que con el titulo Los Agnsfinos .// el proijreso nut ferial de FUipinas^

escribio el w Mariano Ysar Recio. F.n 11)02 el {)erl6dieo Lihertas pu-

biic6 las monogralias referentes a los pueblos de Taal, Bavvan (Ba-

tangas) Lipa, San Pablo de los montes, Lubaw, Salug [lloilo], asi

comC) de algunos distritos de Tiut^an/ Lepanto Buntuk, y Kiang-an en

el Norte de Luzon, y de varos pueblos de la Esla de Samar. Eli:'.

Ysar fallecio en Manila en el mes de septiembre de 11)02, despu^s

de haber llevado a cabo valiosos trabajos que le acreditan, como

erudito y laborioso.
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Baybay:—En 1768 se establecieron cuatro escuelas ru-

ral es.

Borawn: Se establecieron desde 1770 a 1774, cuatro

escuelas en los barrios de mayor importancia.

Dagami:—En 1768 se colocaron varias escuelas muni-
cipales y cuatro de barrio.

Dulag: — Se establecieron escuelas rurales en los barrios

mas importante^ en los afios de 1788 a 1804.

Hilungus: —Durante los atlos 1774 a 1779, quedaron es-

tablecidas varias escuelas municipales y otras seis en los

barrios mas importantes.

Salug:—Cuaiido en 1768 abandonaron los Jesuitas este

pueblo, los agustinos fundaron varias escuelas municipales

y rurales.

Kabaliaii:—Como en los otros pueblos, en este se es-

tablecieron tambieti escuelas desde 1780 a 1788.

Maasin:—En 1768 ^.fundaronse buen niimero de escue-

las municipales y seis mas de barrios.

Urmuk:—Aqu: se establecieron cuatro escuelas ruia-

les en 1768.

Palu:—Tambien cont6 con nuevas escuelas municipales

y rurales desde 1768.

San Miguel:—Hasta 1800 no se establecieron escuelas

provisionales, debido sin duda a su falta de habitantes, y
a la casi nula importancia de la localidad.

Sugu'l:—Duiante los afios 1774 a 1785, se establecieron

algunas escuelas niunicipales y cuatro de barrio.

Takluban:~-En 1780 se abrieron bastantes escuelas mu-

nicipales y cuatro rurales.

Tanawan:—Como los demas pueblos, abrieronse en este

bastantes escuelas municipales y rurales.

Si nos refeiin)os al siglo XIX tendremos que la ins-

truccion tampoco se dej6 de la mano, disponiendo que se

diera impulso a la ensefianza, tanto de nifios como de nifias,

traduciendose en un verdadero amontonamiento de dispo-

siciones el interes legislativo que se desplegaba por la

instruccion, que \\e^6 a declararse obligatoria por el de-

creto de 7 de mayo de 1871, aclarado en 19 de julio si-

guiente, estableciendose tambien en esa disposici6n, la en-
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sefianza nocturna para los adultos, que duraba ocho meses,

empleando para ello dos horas todos los lunes, jueves y
sabado de cada semana.

La asistencia obligatoria a las escuelas alcanzaba a

todos los nifios que residieran a una hora de distancia, 6

menos, del punto donde estaban situadas las clases, que-

dando responsables del incuoiplimiento de esta disposi-

ci6n, tanto el maestro como el gobernadoi'cillo; si bien

con objeto de dar o|)ortunidad a los alumnos pobres para

que concurrieran a las escuelas sin perjudicar a sus

otras atenciones, bastaba que asistieran a ellas una sola

vez al dia, bien fuera por la mafiana, 6 por la tarde.

Por lo que se ve, no aparece descuidada la instruc-

ci6n piiblica en aquella epoca, y mucho mas queda com-

probado esto, si a juzgarse fuera por el cumulo de supe-

riores decretos, circulares y 6rdenes que se dictaron, con-

siguiendose que en 23. de febrero de 1893 figuraran ofi-

cialmente en las Islas 1091 escuelas de nifios y 1052 de

nifias.

Posteriormente y desde mayo, a agosto de 1893, se

cre6 una escuela de nifios en la visita de Pintuyan, pue-

blo de San Ricardo, y de nifios y nifias en las visitas de

Himatuyan y Mayorga, de los pueblos de Kabalian y Du
lag, y en los barrios de Gipgaran, Buntuk y Consolacion,

del pueblo de Sugud.

En 1859 el gobernadorcillo del pueblo de Naval, sefior

Severino Saberbn, se interes6 por la instrucci6n, y era de

ver c6mo los nifios de las escuelas, a falta de papel, es-

cribian sobre hojas de platano con la tinta del pescado

nU'US, y a los que no acudian a las escuelas, se les cas-

tigaba mandandoles k los conventos para que sirvieran

como sacristanes.

Creada la Escuela Normal de Maestros, esta fue un

nuevo motivo para que la instrucci6n se propagara mas

y mas, y en 1879 lleg6 a Kalgara como primer maestro,

procedente de dicha escuela, un hijo de aquel pueblo, lla-

mado Cris6stomo Parena. (34)

Si se observa bastante interes en la legislaci6n edu-

cacional, en cambio, sobre todo en la ultima decada
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del siglo XIX, parece haber decaido bastante aquel entu
siasmo que ea uii priucipio se notaba, palpandose el atraso

en las provincias, que por otra parte, no dejaba lugar a
dudas, no solo del publico, sino aiin por parte del

misrao gobierrio, v se coniprendi6 la necesidad de buscar

Ids motivos a que obedecia aquella situacion, verdadera-
mente inexplicable, despues de lo mucho que se habfa
legislado nara que ei adelanto se irnpusiera.

De una luanera indudable, contribuyeron a ese marasmo
educacional, un sin fin de concausus que no bastaron a
destruir aquel sinniimero de disposiciones dictadas con
inejoi* intencion que suerte.

Habfa en el fondo aigo que ejercfa podeioslsima in-

fluencia en el animo, para (^ue (X)ntinuara el estancamiento,
aun a despecho de la metropoli y de las autoridades iusu-

lares. Ese algo persisti6 a ciencia y paciencia de todos,

originandose la falta de propagaci6n del idioma castellano,

y de ahi que al advenimiento del cambio de dominaci6n,

a la llegada de los junericanos, se irnpusiei-a un nuevo idioma/
dentro del deseo de establecei* una lenj^ua comiin que faci-

litara la inteligencia entre pueblo y gobierno.

Con todo, en 23 de febrero de 1893, existlan en Leyte
89 escuelas, y aun refiriendonos a epoca anterior como es

la de 1866, vereraos que ya entonces se contaba en la

provincia con 40 escuelas, a las cuales concurrian entre

varones y henibras. 8263 aluranos.

Ha avanzado notablemente la instruccion primaria y se-

cundaria desde la llegada de los araer'icanos, quienes esta-

blecieron un sistetna de enseflanza mas practico para la di-

fusi6n en general de esos conocimientos, base de estudios

superiores, resuitando que ya en 1909 Takluban contaba con
«High School*, una Kscuela de Artes y Oficios, y otra de
Ciencias domesticas, mientras se estableci6 una escuela in-

termedia en cada uno de los pueblos de Salug y Maasin,

colocando clases intermedias en los pueblos de Tanawan, Palu,

Hinunangan, Kalgara, y Alag-alag, aparte de las clases

de instrucci6n primaria que se establecieron en todo^ los

pueblos de la provincia.
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Una (ie las inejores piuebas del progreso que se ha
venido verificando en Leyte, puede encontrarse en el interns

que liaii demostrado sus habitantes en la publicaci6n de

peri6dicos, h.tbiendose contado hasta el momento, aparte de

uno manusoi ito, con Ang Kaadlawan, (35) La Voz de Leyte. (p6)

La Unidn, (37 EL Heraldo de Leyte y Saniar, i38) J^foli me tangere,

(39) GucetUla, (iO) El FMx. (41) El Eco de Samar y Leyte

(42) .V La Jornada (43). todos los cuales han desarrollado gran-

des a(!tividades y energias. interesandos por los asuntos

de la provincia. al par que demostraban la inteiigencia

de los hijos de la misma.

Lo.s datos estadfsticos, son la inejor prueba de la, .si-

tuaci6ii en que se halla una provincia. y no hemosquerido
dejar de consign a rios. tal y conao aparecen en ei ultimo

Censo. dado el interes que ellos representan:

En 2722 rail las cuadradas cuenta la provincia de Leyte
con 357,641 habiiantes distribuidos en la forma siguiente;

Abuyug 8,943 Leyte 6.918

Alag-aiag 9,358 Liluan 4,319

Albuera 4,635 Maasin 16,805

Almeria 4,340 Mac Crohon 6,893

Babatgun 2,588 Malibagu 2,574

Balugii 12,360 Malitbug 11.034

Batu 5,472 Maripipi 1,956

Baybay 22.990 Matalun 5,905

Biliran *. 2.362 Merida 4 686

Borawn 18,197 Naval 4,617

Dagami 12,591 Urmuk 16,126

Dulag 14,884 Palu 17,480
Hilungus

. 12,478 Palumpun . 10,199

Hindang 6,662 Pastrana 4,308

Hinunangan 8.574 San Isidro 4.665

Hinundayan 5,547 San Miguel . . 3,721

Hinupakan 5,512 San Ricardo 4,055

Salug
, . 11,666 Sugud Norte 4.055

Kabilian -.
. . 6,209 Sugud Sur 4,642

Kabugayan
. 2,183 Tabangu 3.537
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Kaibiran . 4,091 Tabuntabun
, 12,765

Kahaguaan ... 1,260 Takluban.
. 11,948

Kapukan 3,106 Tanawan 18,256
Kalgara 16.382 Tolosa 5,177
Kiiit 4,019 Villaba 4,'l27

Kulaba 2,112

Poblaci6n de varones que se hallan en edad de votar.

Abiiyog ... 2,205 Leyte 1,675
Alag-alag 2,191 Liluan 1,099

Albiiera ... 1,011 Maasin 3,732
Alineria 950 Mac Crohon ... ... 1.394

Babatgiin 631 Malibagu 578
Balngu . . 2,671 Malitbug 2,625
Batn 1,195 Maripipi 422
Ba.vbay 5,515 Matalun 1,332
Bilirau - 510 Merida 1,007

Burawn 4,408 Naval 970
Dagami 2,813 Urinuk 3,521

Dulag 3,482 Palu 3'834

Hilungus 2.825 Palnmpun y
. 2.264

Hindang 1,515 Pastrana
. . . . 1,070

Hinunar.gan 1,969 San Isidro
. 1,069

Hinundayan ... 1,253 San Miguel 0,895
Hinu[)akan .\ 1,200 San Ricardo 1,045

Salug 2,433 Sugud Norte ...... 1,011

Kabalian . 1,492 Sugud Sur
. 1,073

Kabugayan 538 Tabangu 0,817
Kaibiran 963 Tabuntabun 0,549
Kahaguaan 279 Takiuban 3,157
Kapukan 783 Tanawan 4,350
Kalgara 3,920 Tolosa 0,971
Kiut 761 Villaba 0,'943

Kulaba. 537

Poblaci6n para votar. . 82207.

Area en cultivo 144,509, 48 litros de ca(»ao; 10 areas,

que prudujeron 6525 litros de cafe; 453 areas con 142,278

litros de tabaco.
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Ha sido la mayor provincia productora en abaca, y eii

1905 tenia 22638 hectareas, |)rocinciendo 11708, 518 kil.

Adeinas, en 29 hectareas, se han pi-oducido 257 cente-

nares de pifla, que dan 17086 kil. de fibra; 3506 heotareas

de 27 541 centenares de |)lat:ino.s; 4854 hectareas de 1.675.78

kil. de c6prax; 2828 hect. de 54.464 hect6litros de maiz^;

6232 hect. de 131852 hectolitros de arroz; 488 hect. de 894139

kil. de azucar; 1882 hect. de 4803550 kil. de camotes.

Posee 37.031 haciendas cultividas con una exbensi6n de

360.3 acres, cuyo area total, clasifi^^adas coino terrenos de

bosques y lira[)ios, es de 133.620 hect., de las cuales, 9635

es bosque y 123985 es linoipio.

De ganado, contaba la orovincia se^iin el Oenso, coii

el siguiente: carabaos 23795; vacuno 3523; cal)allos 4311;

cerdos 36030; cabras 1483; carneros 628. Lis enfennedades

han diezmado, cad anulando t)do el ginado que habfa en

1903.

De aves de corral, corrio polios, patos. pavos y gansos,

habfa al verificarse el ultimo Censo 266836.

En bienes muebles y raices, tenia 36.751003 recaudando

de ellos por contribucioties, 248 750 pesos.

Embalaron abaca en 1903.

hrazos vapor Jildraiilico

Baybay 2
•

Kalgara „ „ 1

Maasin „ 1 „

Malitbng „ 1

Pal una pun 1 „

Takluban 7

ft

99

Respecto a las industrias, habia en 1903 4 herrerfas

con valor de 3523 pesos; 11 casas de pan y otros productos

de panaderia, con valor de 24874 pesos; y 9 establecimientos

mas de otras industrias, con valor de 60300.

En la costa de la provincia hay un 84 por ciento de

pueblos civilizados, y en el interior, un 16, teniendo 579

barrios con un promedio de poblacion cada uno, de 6.72,

y de estos, hay un 509 por ciento de varones y 49.1 de
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hecobras; tenifendo edad para votar un 23 por ciento de los

varones y contdndose con un 2.2 por ciento de poblaci6n

mayor de 65 afios de edad.

La proporci6n de los varones de 10 aflos 6 mas que

saben leer, efa de 42.5 por ciento, y el de las hembras
de 4.2 por ciento, habiendo recibido la instrucci6n superior

un 0.6 por ciento. ;

Una piueba del valor a^ricola de la provincia es el

hecho de que un 50.8 de todos los jornaleros de 10 6 mas
afios, se ocupaban en las faenas de campo.

APENDICE.

(1) Relaclon del desciibrlmiento de la Isia de Luzon —
Archivo General de Intiias, Sevilla. 1-1-2.-24 No. 1 R...25,

En este documento se da cuenta de la estancia del

adelantado Legazpi en Panay en 1570 y de la marcha de

este a la Isla de Luzon en los terminos siguientes.-;

Estando el campo de iiuestra inagestad en la ysla de

panai el aflo de setenta Miguel Lopez de Legazpi goyer-

nador de vuestra magestad teniendo noticia que la ysla de

Luz6n era tierra poblada de raucha gente y de gran con-

trataci6n y muy barstecida y visto que la dicha ysla de

panae era pobre^ y que en ella se padecfa gran necesidad,

embio al maestre de campo martin de goiti con copia de

gente bastante para ver lo que la dicha tierra de luz6n

era y para atraher a los yndios naturales della de paz y

a la obediencia de vuestra magestad y llegado que fue el,

dicho maestre de campo los dichos naturales tenfan hecho

un fuerte en el puerto y pueblo de Manila y en el tenlan

puestas seis piezas de artilleria gruesa ,y cantidad de piezas
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de camara congregada inucha gente para defenderle la en-

trada y visto por el dicho maestre de campo que el pueblo

estava puesto en arrna por la lengna 6 interprete que lle^

baba los requiri6 le recibiesen de paz y por que no iba i

hacerles dafio ni el governadbr le enbiaba a ello. si n64
procurar su ainistad y acuerdo si abia asiento para Venir

a poblar alii e estas rrazones Ips naturales no quisieroii

admitir antes comenzaron a jugar su artilleria y procura-

ron echar a fondo los navios que dicho maestre de campo
llebaba y ansi vista la contradici6n que se hazla fue for^

soso al dicho maestre de campo desembarcar su gente

como lo hizo y dar asalto al puerto el qual se tomo y

la artilleria que dentro tenia quedando todo desamparado

por averse retirado y huido los naturales la tierra adentro

y ansi el dicho maestre de campo aguardo quatro dlas

en el dicho pueblo y fuerte a los dichos naturales per

ver si quieran venir de paz con lo qual les rogo diversaj4

vezes y bisto que no venlan ni la querfan aceptar les

tomo la artilleria y municiones que tenfan y se volvio a la

ysla de panae do el dicho governador legaspi estaba-el qual

vista la relaci6n y buena noticia que de aquella tierra se

traxo el alio siguiente de setenta y uno partido de la ysla

de panae para la de luzon por ser de las calidades re-

feridas y aver en ella mucha contrataci6n de las yslas

circunvezinas y de tierra firme de la china tomo puesto

con su armada en el Rio y pueblo de Manila y por la

lengua que llevaba requiri6 & los naturales la recibiesen

de paz con los espafioles y gente que llevaba como a ba-

sallos de vuestra magestad de cuyo mandato iban a aquella

tieri'a a defenderlos de los enemigos que tenian y a in-

dustriarlos en las eosas de razon y a predicarlos el evangelio

y camino de salvaci6n porque este era el orden que lle-

vaba de vuestra magestad— y entendido por los dichos na-

turales no lo admitieron y con palabras y dilaciones entre-

tuvieron al dicho vuestro governador el qual no permitio

que de la armada se desembarcase nada y esto hizo cier-

tos a los dichos naturales del intento que se llevaba y

luego al acto de los quatro dias los principales del dicho

pueblo y comarca vinieron de paz por si y por sus pue-
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bios y dieron la obediencia a vuestra magestad en manos
del dicho governador coq el reconocimiento debido y ges

tuada esta concordia y nueva amistad el governador sobre-

dicho desembarco con toda la gente que llebaba y tomo
posesi6n de aquella ysla por vuestra magestad y en su

real nombre y formo y pobl6 la ciudjid de Manila y a la

ysla yntitulo el nuevo Reyno de Castilla y proeur6 que

todos los naturales de la dicha ysla viniesen con el inismo

reconocimiento que los mas habian hecho y visto que mu-

chos de los naturales no solo no querian hazer el dicho

reconocimiento pero prohibian e inducian a otros que no lo

hiziesen diciendo que los castillas que ansi llaman a los

espafioles no avian de permaneeer en aquella tierra y que con

guerra los acabarian por ser poca gente el dicho governador

fue liecesario guerrearlos para que no alterasen a los que

avian dado la obediencia a vuestra magestad y ansi fueron

sugetos y trahidos debajo del yugo de vuestra magestad.

De esta tierra se ha conoscido ser muy rica de minas

de oro que las ay muchas y los naturales las benefician

y labran en especial en la provincia que llaman de Ilucos

la qual ansi mismo es muy abundante y fertil de basti-

mentos, arroz, bufanos, venados, puercos, cabras, gallinas

y otros muchos generos de aves asi volatiles como de la-

gunas todo en muy gran cantidad. Parte desta ysla esta

repartida y encomendada por vuestros governadores en las

personas a quien por cedula real de vuestra magestad se

mando hazer encomienda.

en esta ysla ay muchas provincias y en cada una dellas

ay diferentes lengua y costumbres, la mayor parte es de

inoros mahometanos y otros yndios que se pintan que ado-

rau a pasados, invocan al demonio, no tienen rey natural

sefiorean la tierra sefiores particulares los mas ricos della

tienen guerra unos con otros y se captiban y se hacen

esclavos y venden de unas provincias a otras.

a esta provincia ciudad y pueblo de manila vienen cada,

aflo doce y quince navios de la tierra firme de la china

cargados de mercancias sedas labradas de toda suerte, trigo

harina, azucar, muchos generos de frutas. hierro, estaflo,

acero, la ton. cobre, plomo y otros generos de metales y
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todo cuanto ay en espafla y enlas yudias que no careeen de

cosa ninguna, los precios de todo son tan moderados que

casi todo es de valde traen asi mismo cantidad de arti-

lleria de bronee raiiy bien labrado y todo jrenero de muni

clones.

Esta Ysla de Luzon dista sesenta leguas de la tierra

firme de la china, la ciudad y puerto de Manila esta en

trece ^rrados a la parte del norte bajo esta ysla quinientas

leguas hay en ella buenos puertos bay as y rfos de razo-

nable fondo hallando mejores puertos toniandola por lai

vanda del sui*.

La ysla de burney esta poco mas de cien leguas desta

ysla hacia el poniente.

Las ysias de maluco, gilolo, tidre, ternate y anbon que

llamanlas maluas distan por trescientas leguas desta ysla

a la banda del sur.

Japon es tiei'ra muy rica y de donde se saca gran can-

tidad (le plata son yslas y distan de Luzon por trescientas

leguas.

Vienen cada aflo a esta isla navios japoneses carga-

dos de mercaderias y su principal trata es el rescate de

oro por plata dan dos marcos y dos medios de plata por

uno de. oro,

X«a i.sla de mindanao. donde se recoge la canela esta

doscientas leguas desta ysla a la vanda del sur.

Otra isla que llamaban cauchi do ay graij cantidad de

pimienta esta cien leguas desta de Luzon haziaba banda

del Jiorte muy cerca de tierra firme de la china.—tiene el

Rey de la China (;ontrataci6n en esta ysla en la qual

mucba quantidad de chinos y tiene fatoi- propio.

esta ysla de luzon es muy aparejada para la contra-

taci6n de la china y avisandose de entrar con gente en

la tierra firme puede ser desde esta ysla por estar tan

cerca y en ella ay muy bien aparejo para hacer navios

y galeras llebandose de espafia oflciales para ello.

Todo el tiempo que la armada y gente de vuestra

magestad a que esta en esta ysla de luzon sea procurado

industriar a los naturales del la por, los mejores medio?,

que sido posible predicandoles el evangelio y procurando
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se convirfciesen a la fe catholica de nuestro selior jesu-

christo.

a sido servido nuestro sefior que alguna parte dellos

se hayaii sometido y rescibido agua de baptisino special

los de la ysla y pueblo de cubu que eraii gentiles y con

facilidad fueron convertidos.

En la isia de luzon por ser la mayor parte poblada

de inoros no se a podido hacer fructo ninguno si no a

sido en algunos chinos naturales que estan alii poblados

los quales como gente de mds raz6n an conoscido la verdad

de la ley divina y sean baptizado y viven como chris-

tianos.

En todo este archipielago de yslas nombradas Phili-

pinas ay algunos religiosos de la orden del sefior sant

augustin los quales tienen cinco monasteries; uno en la

Ma y pueblo de cubu, otro en la isla y pueblo de oton,

otro en la ysia y pueblo de mindoro, otro en la ciudad

de inanila, otro en tondo en la propia isla de luzon.

Estos religiosos an travajado en la conversion de los

naturales con mucho cuidado solicitud y diligencia y por-

ser pocos no an hecho mas fructo—Juan Pacijeco Mal-

donado (Rubricado)—3h.

(2) Relacidn de las cosas de Fllipinas hechis por Fr.

Dofniiigo de Salazar primer obispo de dichas Mas (1583)

Aparece en el tomo III del Arcliivo del Biblidfilo Fi-

lipino, paginas 1 al 45.

Nuestro gran Rizal pone una nota muy oportuna en

la p. 295 del Morga, refiri^adose a la superioridad que

los principales tenlan sobre los de su b^langay, expresan-

dose asf: «Despues de la conquista, el mal empeor6. Los

Espafioles hacian esclavos sin estos pretextos y sin ser

los Indios de su jurisdicci6n, vendiendolos ademas y sa-

candolos de sus pueblos e Islas. Fernando de los Rios

Coronel escribia al Rey, hablando de las construcciones na-

vales en tiempo de D. Juan de Silva: «Los arboles de

un galeon les cortaron a los Indios, segun afirman los re-

ligiosos de San Francisco, y pi decir al Alcalde mayor de

la provincia donde se cortaron, que es la Laguna de Bay,

que para arrastrarlos 7 leguas, de montes muy doblados,
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se ocuparon 6000 Indios 3 meses, y les pagaban los pue-

blos cada ines 40 reales (vell6n) a cada uno, sin darles de

comer, que el misei'able Indio la habfa de buscar. Dejo

de decii* los malos tratamientos, e inhumanos de los minis-

tros, y los mnchos que se morian en el monte Tarn-

poco digo a V. S. los Indios que se ahorcaron, los qwe

dejaron a sus mnjeres y hijos y se huyeron abunidos a

los naontes, los que se vendieron por esclavos, para pagar

las derramas que les repartian, el escandalo del Evangelic,

y los daflos que caus6 esta fabiica tan irreparable y con

cuanta inhumanidad se libraba en los rniserables Indios y

se ejecutaba no solo lo que era menester, sino a vueltas

desto lo que la codicia desoidenada de nninistios le qui-

taban.....> (pag). 25) La carta de Felipe II al obispo

don Domingo de Salazar, abnnda en este sentido, sin que

ni esto ni las gestiones de los frailes, que veian com-

prometido su ministerio por la repugnancia que empeza-

ban a sentir los Naturales hacia la cristianizaci6n, hayan

remediado el mal. Felipe II decia i-econviniendo al obispo,

que los Indios habian disminuido en mas de una tercera

parte, obligandoles a pagar tres veces la casa> <y los

tratan peor que esclavos, y como tales se hayan vendido

mucho de unos Encomenderos a otros y algunos rauertos

a azotes, y mujeres que mueren y !-evientan con las pesa-

das cargas; y a otros y a sus hijos las hacen servir en

sus granjerias; y duermen en los campos y allf [)aren y
crian, y mueren mordidos de sabandijas ponzoflosas y mn-

chos se ahorcan, y se dejan morir sin comer, y otros

torrian hierbas venenosas. Y que hay madres que matah

a sus hijos en pariendolos. . . > (G. de San Agustfn p. 427.)

En un documento inedito del Archivo de Indias, el vi-

sitador "de la Compafila de Jesus P. Diego Garcia, con

fecha 8 de Julio de 1601, dice entre otras cosas: «De los

Corregidores y Encomenderos reciben los Indios muchos
agravios, con menos 6 ningunos de estos jueces avrla jus-

ticia, y si los encomenderos 6 cobradories de tributos no

asistiesen en los pueblos, serfan mas aaiparados.>

(3) Aun cuando el Visitador de la compaflia de Jesiis

P. Diego Garcia manifiesta (Archivo General de Indias, Se-
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villa, Simancas. Eclesiastico. Audiencia cle Filipinas. Cartas

y expedientes de personas eclesiasticas vistas en el Con-

sejo. Aflos 1570 a 1608—E. 68—C. 1—L. 42) en carta

fechada en Manila en 8 de Julio de 1601, que nunca se

hnbfa predicado el Santo Evangelio y en espacio de qua^tro

alios se han convertido y bautizado once 6 doce mil. ..v :>

sin eml)arg-o, en un dpcumento inedito de Pr. Mariano

Isar Recio, agustino, fallecido en Manila en el mes de

Se[)tiembre de 1902. ya citado en otro sitio de este tra-

bajo, se dice que la orden de San Agustin fne la que

tuvo las pritnicias de la antigua n)isi6n de Leyte, segiin

consta en actas de Definitorios, y asf lo asegura tarnbi^n

Fj*. Agustin Maria de Castro, el celebre autor del Osario

Venerahle.

(4) Pueden leerse estas frases, en un tra bajo inedito

titnlado Datos para la Historia de Lejjte.

(4) Coleccioji del R&al Decreto de 27 de Febrero de 1767

para la egecucioii del Estraflamieiito de los Regulares de la

Compaflia, cometido par .S M. al Ejcmo Settor Covde de Aranda
coma Presideiite del Consejo: de las Ynsirucciones y ordenes

succesivas dadas par S, E. en el ciimplimiento de la Pragma-
tica Sancidn de 27 de Marzo, en fuerza de Ley, para su ob-

servanda, Aflo (Gran Escudo de EspaQa) 1767. En Madrid.

En la Yniprenta Real de la Gazeta,

De 27 por 17 cmts.—Texto: Port, y la v. en b. mas 28

pp. en pa pel arroz.

Importante documento que contiene: el Real Decreto

de ejecuci6n firmado de la Real mano en el Pardo a 27

de febrero de 1767 y dirigido al Conde de Aranda, Presi-

dente del Consejo, quien con su firma certifica que este

documento es copia del original que S. M. le coraunic6

fechandolo en Madrid 1.^ de marzo de 1767; carta circu-

lar con remisi6n del pliego reservado a todos los pueblos

en que existian casas de la compaQia, fechada en Madrid
20 de marzo 1767 y tirmada por el Conde de Aranda;

pliego reservado firmado por el Conde de Aranda en Ma-
drid 20 de marzo de 1766 con la siguiente nota que con

fecha del dia siguiente firma el citado Aranda:—^^A los des-

tinosi en que se anticipo la execuci6n, se previnolo siguiente:
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No obstante, que estaba dispuesto no poner en efecto esta

resoluci6n hasta la noche de 2 al 3 de Abril, pasara V.

d practicaria en la del 31 de este al amanecer del 1 de

Abril: Respecto a haberse adelantado tambien igual dia eii

esta Corte y parajes pr6ximos a ella, instruira de lo que

deberan executar los Comisipnados para el extraliainiento

y ocupaciones de bienes, i haciendas de lbs jesuitas ^
estos reinos de Espafia e Islas Adyacentes, en conformidad

de lo resuelto por S. M. Este documento contiene: 29 instruc-

ciones y va fechado en Madrid 1 de marzo de 1767, firindn-

dolo el Conde d6 Aranda; carta de remisi6n de fecha 20

del citado naarzo; orden reservada de la misma fecha coa

inclusi6n de una lista de las casas-colegios y residencias

de los regulares de la Compallia de Jesus eii Espafia 6

Isla adyacentes, cumplimentado en Madrid de fecha 31 del

mismo mes, con una nota de que la tropa tuvo sus corres-

pondientes prevenciones para los parajes donde habrla de

situarse y el auxilio que debla de prestar a la Real Jus*

tJcia ordinaria; advertencias dadas a los Alcaldes de Cor-

tes por el Gobierno; nornbramiento instructivo para el comi-

sionado director del viaje de los jesuitas hasta Cartagena,

pasando por Getafe, nombrando acorn pafiantes a D. Fernando

Coronel y a D. Felipe Flores, y Comisionado a D. Juan

Rico; Pragmalica sanci6n de S. M. en fuerza de ley para

el extrafiamiento de estos reinos a regulares de la coin-

pafifa, ocupaci6n de sus temporal idades y prohibici6n de

su restablecimiento en tiempo alguho, con las demas precau-

ciones que se expresan. Esta pragmatica contiene 19 reglas

y va firrnada por el Rey D. Carlos y refrendada por el

Secretario del Rey Don Josef Ignacio de Goyeneche, por

el Conde de Aranda, D. Francisco de Tud6, D. Francisco

de Salazar y Aguero, D. Josef Manuel Dominguez y regis-

trada por D. Nicolas Berdugo, teniente de Chanciller ma-

yor y dada en Palacio en 2 de abril de 1797, publican-

dose en la villa de Madrid el mismo dfa.

En el documento que registramos aparece en manus-

crito, la siguiente nota:—<En Portugal en septiembre de

1759; en Francia, en noviembre 1764; en Espafia en la

noche del 31 de marzo al 1 de abril de 1767>.
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Cuando a Pilipinas Uesraroii las 6rdenes de Carlos III

sobi'e exbraQainiento de los jesuitas, gobernaba D. Jose

Ra6n a quieii el Conde de Aranda dirigi6 la siguiente

carta:

«Dentro de la adjunta carta del seflor Marques de Gri-

'

maid, Seci'etario del despacho de Estado, recibirla usted

olra del Rey nuestro SeQor, en que, S. M. se digna auto-

rizarme i)ara el asunto de que trata este despacho, el cual

se reduce al extrafiamiento de todos los Reales dominios,

del Olden de la Compaflia de Jesus, en el modo y forma

que concibe el Real decreto que incluyo impreso.

«La misma particular honia que el Rey hace a usted

de su.Real pufio, le persuadira la importancia, el secreto

y la decidida voluntad de S, M. para el mas exacto cum-
pliiniento.

«Tocante a la ejecuci6n, podra V. regirse por la ins-

trucci6n arreglada para Espafia y por la adici6n aplicada

para Indias, usando de ambas a fin de apropiar lo mas adop-

table de cada una.

«La reflexi6n de la distancia de esos paises con este

y de su diferencia de Gobierno, me determina a deponer
en usted toda facultad arbitrable para variar 6 afiadir cir-

cunstancias, como se logre el efecto con aquel complemento
que tan grave asunto requiere.

«Concibo que la perspicacia y madurez de usted dis-

pondra tranquilamente la obediencia de la Real determina-

ci6n, sin desampararla, no obstante, de aquella custodia y
auxilio de f uerza moderado para no aventurarlo; pero en

todo caso, si, contra lo regular, hubiese resistencia en los

mismos religiosos interesados, 6 en sus adictos se experi-

mentase inclinaci6n 6 resoluci6n a oponerse, usara usted de

la autoiidad y vigor de las armas, como en caso ya de

rebeldia.

<Im|)ortara que en los puebios donde hubiese colegio

6 casa de la Compafiia se practique (apenas se les hubiese

intimado el Real decreto) la diligencia de hacer entender a

las Qtras Ordenes religiosas y al clero de ellos, que la dis-

posici6n de S. M. se limita a los religiosos jesuitas, siendo

tnuy propio de todos los demas eclesiasticos seculares y re-
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Sulares el concurrir con sus i^ersunsiones a que general-

mente se venerea los decretos de la Majestad, por deberse

eonsiderar siempre fiindados en graves y jnstas causas.

«E1 Rey nuestro Seflor tiene la mayor confianza de la

tidelidad y talento de V. y a ella es coiisi^uiente la mfa;

solo, pues, deseo el total desempeflo de usted, y que se

entienda conmi^o para irme noticiando las resultas, sin pre-

Suntar duda alguna, pues sf le ocvurriese, tendra usted que

resorverla por si, j^obernandose por el espir-itu e idea que

el todo del Real decreto e instru(*cioiies de si producen—Dios

jjjuarde a usted muchos alios.—Madrid 1 de marzo de 1767.

>

Rl Gobernador Raon contest6 a este documento con la

siguiente carta, de la cual tenemos una copia tomada del

archivo de Simancas:

El Gobernador y Capitan General de las Islas Fili-

pinas.—Da cuenta a V. M. del rpcibo de la Real Cedula

i-elativa al Rxtrafiamiento de Jesuitas de aqnellas Islas, re-

laci6n de los que en la ocasi6n se embarcaron en el Ga.

leon que sali6 para nueva Espafia; y expresa que por

(*onducto del Conde de Aranda da mas exacta y puntual

raz6n de lo practicado en este asumpto.

<SefLor: Luego que lei, selle r.on mis lauios y pnse

sobre mi caueza la Real respetable carta orden„de V. M.

relativa a la expulsi6n de los Jesuitas radicados en todos

estos dominios de V. M. y ocupaci6n de Temporalidades,

l)use en practica los medios que ocui*rieron a mi lealtad

y celo para el acierto y desemi^efio de este grave nego-

cio, y en '^su consecuencia van embar(*ados en el Nauio

nombrado San Carlos Borromeo sesenta y quatro indivi

duos, con los i>rincii)ales de este (*ontinente, e Isla de Ma-

rinduque, y para la remoO'i6n de igiial niimero de Misio-

neros de las Islas Bisayas, estan empleadas quatro Ern-

bai'caciones mediante el concurso de las demas Sagradas

Religiones a ocuoai- provisiorialmente aqnellos Ministprios

como de todo informo a V. M. con mas extensi6n por

conducto del Conde de Aranda. Niiestro Seflor gue. la

R. C. P. de V. M. como necesitan estas i-emotas regio-

nes.—Manila y julio 23 de 1768.—Seflor: A los r: s. de

V. M.—Don Joseph Ra6n.
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iCuales fueron las razones que motivaron ese extra-

ftamiento? Asi como en la America Septentrional (Carta

del Obispo de Puebla de los Anj^^eles D. Juan de Palafox

y Mendoza al Papa. Afio de 1647) toda la opulencia, caudal

y riquezas de estas provincias se hallaban en poder de

los relif^iosos de la Cornpaflia, como los que son seELores

de las mayores haciendas; pnes solo dos colegios poseen

hoy 300,000 cabezas de ganado de ovejas, sin otras muchas

de ganado mayor; y enti-e todas las religiones ni cathe-

drales, no tienen apenas tres ingenios de aziicar, y solo

la coinpafiia posee seis de los mayores; y suele valer un in-

genio, Padre beatisimo, medio mill6n y mas de uesos y
algunos se acercan a un millon. Hay hacienda de estas

que reditua al ailo 100.000 pesos; y de este genero de ha-

ciendas tiene seis solo esta provincia de la Compafiia, que

consta solo de 10 Colegios. Asi tambien se les ocup6 en

Pilipinas un $1,320, 865.00 dos reales y un centimo, aparte

de sus haciendas. > Vease sino lo siguiente que en 12 de

Abril de 1768 decia D. Simon de Anda en una Exposici6n

dirigida al Rey:

«Los jesuitas (despues de referir las haciendas que las

corporaciones religiosas tenfan) Mayjaligui, Maysilog, Nag-

tajan, Nasugbii, Mariqiiina, Indan, y Silan, Marigondon,

Payatas y San Pedro Macati, donde tienen la fabrica de

tinajas, de que les quedan limpios todos los aflos 30,000

pesos fuertes, y son las que tengo presente, aunque tienen

otras en las provincias de que no puedo dar puntual raz6n

(tanto los jesuitas como los demas religiosos); : que se

ban levantado las religiones con el comercio de aziicar,

ganado vacuno, cabal los y ari'oz que siendo el pan de

todo aquel pafs, sufi-e lo que no es posible saberse, a que

se agrega la gran salida de estos fr-utos pai-a la China y
las costas de Coromandel y Malabar.*

En 15 de Octubre de 1769 el Arzobispo Sancho de

Santa Jvsta y Rufina dirigio al Gobernador de las Islas,

una carta, en uno de cuyos parrafos, decia:—«En otras partes

del mundo, aunque han dominado los jesuitas y cometido

atrocidades, ha habido al mismo tiempo muchos que los

han conocido; y tal vez llevados e impedidos de un santo
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celo, lian levantado contra ellos la voz, lo que pudo ser-

virles (le alojiin freno; pero en Pili|)inas nin^runo ha habido

para contenerlos, porque sino es los lastimados por ellos,

nadie ha osa.do desplej^a**' sus labios; y de las inj'jsbicias y

escandalos que ban ocasionado. en vez de oprobios no

han saca(U) del |)ueblo aincinaclo sino alabanzas, porque

por una falsa piechid y ;ute diab61i<-a llenar-on de soinbras

desde los prinitipios esfca ref?i6n, y, conio arbitros del pais

de las tinieblas, pudieron obrar lo malo con apariencias

de bueno, y cuando no conietian sino delitos eran vene-

rados como unos santos.>

Tal iinpresi6n y tanto di6 que decii* este suceso, que

se dict6 una Real Oedula ordenando a los presidentes y

oidoies de las Audiencias de Nueva „Esi)aiIa y Pilipinas,

y afzobispos y obispos de todos los dorninios es|)ailoles de

Ultramar para que cuidaran y celaran de que nin^una

persona hablai-a, escribiera, ni disputara sobi-e la extinci6a

de la Compafiia de Jesiis, ni de las causas que la pro-

dujeron. expresandose asi esa Real Cedula:

«(Hay una cruz) / El Rey / Entre las providencias que

tuve por conveniente toniar en mi Real Decreto de veinte

y siete de marzo de rail setecientos y sesenta y siete re-

lativas al extraflamiento y ocupaci6n de temporal idades de

los Rej^ukires de la Compafiia. fue una prohibir expresa-

mente que nadie pudiera escriuir*, declarar ni conmover

en pr6 ni en contra con pt'etexto de ellas, imponiendo

sobre esta materia ])erpetuo silencio a todos mis Vasal los

y njandando, que a los contraventor-es se les castigase como

a reos de Lesa Mas^estacJ, sin embargo (ie lo qual, y de que

el Pai)a Clemente Decimoquarto, de feliz memoria, en su

Brev^e de veinte y uno de Julio de mil setecientos y se-

tenia, y tres, en que extingui6 la Religi6n de la misma

Compafiia, mando igualmente, que nadie se atreviese a

escribii-, hablar, ni disputar de ningiin modo sobre su eX-

tincion, nl sobi-e las causas que la produxeron: Como algu-

nas personas poco timoratas, y desobedientes a los precep-

tos de la Silla Ap6stolica, hayan quebrantado el que se

les imi)uso en el particular ocasionando de resultas di-

senciones y escandalos, y pertui'vando la quietud de la
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Iglesia

(5) Vese escrito lo que coiisignarnos, eii la Relacioii

mcintay clara y veridica de la Toma de Manila por la Es-
madra Inglesa, Escrita por el P. Fr, Agustin Maria de

Castro, Agustino.

Puede verse adeinas lo que decimos en la nota de la p. 50

y en el folleto: Biografia del P. Agustin M.a de Castro, Agus-
tino, escrito por el P. Manuel Diez Aguado, de la misma
Orden, Profesor en el Real Colegio de Valladolid. Con las

licencias necesarias, Barcelona, Libreria y Tipografia Catd-

lira, calk del Pino, 5, 1899. (A la cabeza) Un Celoso Mi-
donero, sabio eminente y gran patriota.

De 12i X 13^ cmts.—Texto 97 pp. y en la v. las

erratas mas importantes + 1 p. s. n. con Advertencid

finaL

Realmente la labor del Padre Diez Aguado, es de lo

mas digno de consideraci6n, si se tiene en cuenta que en
su foHeto, rinde el lu'ibuto de justicia que mereee el

eximio agustiniano autor del Osario Venerable; aquel eru-

dito histori6grafo y notable bibli6filo, que, despues de sufrir

las incomodidades de su posici6n como Misionero, en epocas

de tanta dificultad, a manera de placer, se dedic6 a in-

vestigar, procurarse informaciones, transcribir cuanto veia,

y legar luego a estas generaciones sus curioslsimos ma-
nuscritos que constituyen el legado mas preciado, el tesoro

de mayor merito que con seguridad posee la corporaci6n

agustiniana.

Retana que por cierto logro muchas informaciones del

Osario, refiriendose a ese excelso autor, dice en la p. 701

del T. II del Aparato: « ...el mayor erudito que han te-

nido los agustirios.>

Entre los trabajos realizados por tan afamado escritor,

tig aran las Cartas edificantes de las Islas Filipinas (descrip-

clones y mapas, de las Islas Bisayas y de las provincias

de Ilokos, Sambales y Batangas), el Mapa de todas las

provincias, tributos y almas que administran los Agustinos

Calzados de PJiilipinas.

Refiriendose a su raagnffica obra Osario Venerable, se

expresa asf:
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«Tanibien le llamo a este lihrete BiblioLeca Idlomdtlca,

porque trata, no solo de virtuosos siervos de Dios, sine

tambien de hombres dootos y sabios, ciiyos libros com-

pnestos no sin gji-an trabajo en diversos idiomas, veras

aquf Incir en orden hist6rico y chronol6grico. Y te certi-

lico como sacerdote que todos los que aquf pongo los he

visto, manejado y leido, no solamente en esta Biblioteca

Manilense, de la que he sido Cgstodio, y ten^o bien re-

gistrada, sino tambien en otras rnuchas de "este reiuo,

Lios que no he visto, te lo advierto en sus lugares para

no faltar a la ingenua sinceridad que es el alma de la

historia, cuya falta es insufrible en muchos libros que

ocupan las Bibliotecas.

>EI tftulo de Biblioteca Idiornatica, es el mas fflorioso que

lleva este libro. y por solo el debiera ser apreciado, porqne

aqui les descubro a los curiosos eruditos uu tesoro gran-

disimo de letras y noticias raras, con el que pueden en-

riquecer el gran Diccionario histdrico de Moreri, 6 la Bi-

hlioteca Hispana de D. Nicolas Aritonio, al Epitome de la

Biblioteca Oriental y Occidental del licenciado Antonio de

Tje6n. lOh Cuanto lo hubiera estimado nuestro insigne He-

i-rera para corregir y perfeccionar- su Alphaheto Augusti-

nianol Pero sobre todo sera de suma utilidad e iraportan-

cia para cbrregir las innumerables erratas y defectos de

la Biblioteca Augustiniana^ que en estos afios sac6 a luz el

Padre Maestro Osinge!*, como lo veras c^otejando los au tores

espafioles que alli se pi^ntan diminutos, alterados y de-

formes, con los mismos que aqui veras tan hermosos y
gloriosos en mayor numero.>

Habria mucho que decir si continuara tratando de ese

gran bibli6j?rafo, pero con remitir al lector a la Biograjia

del P. Dfez A<?uado, que es acabada y hasta minuciosa,

(^reo cumplir por que se hace ditic^il afiadir una palabra

mas a lo consignado por el hoy Vicario ProvuK^al de la

orden agustiniana.

El P. Dfez Aguado aprovpchando la coyuntura de refe-

rirse a trabajos hechos por el celebre biografiac^o, traza una

resefia hist6rica de la entrada de los ingleses en Manila

en ]7t)2, haciendo resaltar la valiosa cooperaci6n de sus
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hermanos de habibo en aquellos angiistiosos iriomentos en

que la escuadra cornandada por el almirante Cornish ca-

floneo la plaza de la capital de las Islas mientras las

fnerzas del brigadier Draper se dedicaroii al saqiieo de la

Oindad.

Si se esfcudia deteniciamente lo consigiiado en esta Bio-

grafia, se echa de ver al momento que su autor no es

(ie los que ernpiezan; resulta ser, ademas de uii muy ilustrado

literato, un bibli6^rafo de cuerpo entero. Sus notas en

este trabajo denotan una erndici6n nada vulgar, y suponen

10 familiarizado que se encuenfcra el P. Diez Aguado con

labores de esta fndole.

Ver'dad es que este religioso en muchas oj^asiones ha
(ieinostrado su vasta ilustraci6n, siendo aplaudido en repe-

tidas ocasiones por la Prensa del pafs, como ocurri6 con

El .Ynevo Heraldo que le prodig6 los mas calurosos y
jiistos elog'ios por su trabg'o Religidn y Patria, con motivo

de la festividad de Santiago Ap6stol en 1909.

Poeta de libra, en 1911. di6 a qonocer una muy sen-

tida composic.i6n dedicada A los primeros ApdstoUs de Fili-

pinas, donde canta las glor-ias de EspaQa en el siglo XVI,
(iedicando un recuerdo a la America latina y otro a Pili-

pinas, a quien trata con verdadero carifto, diciendo que
(ionstituye su patria adoptiva,

Trabajos suyos conocemos ademas de los citados. los

siguientes: S, Ignacio de Loyola y la CompaTfia de Jesds.

Sermdn predicado en la Iglesia de PP. Jesuitas de esta

ciudad en 31 de Julio del presente alio. Manila, Imp. de Santos

11 Bernal, 1907

.

—La Inmaculada Goncepcidn, Sermon que. con

motivo del Concilio Provincial de Diciembre del ano pasado, pre-

died en la Catedral de esta Ciudad, Manila Imp, de Santos y
Bernal. IQ0S\—El verdadero Pilar de Filipinas. Monografia
histdrica de la Sagrada Imagen del Santo Mno de CeM y del

Convento i Iglesia en que se venera.

Ha sido colaborado- de algunos peri6dicos filipinos y

M Las Misiones Cjatdlicas de Espafla, desempefiando varios

iraportantes puestos en su orden, como Regente de estu-

(lios y Profesor en el Real Colegio de Valladolid.



154 ciM/ruKA h'MjprwA

Por revestir importaucia suma para el coiiociinietifco

hist6rico de las depredacioaes piraticas en Pili[)iaas, y por

tratarse de documento no dado a conocer hasta la feclia,

y suscrito por una einiiiencia filipina, transcribimos el si-

guiente:

Carta del Obispo a S. M. Informando lo que se le

ofrece las hostilidades y grandes dafios que causan los

Moros Ti roues y Camucones en las provincias Visayas. A.

G. de I. Sevilla Audiencia, de Pilipinas,—Dupiicados de

el Presidente y Oidores.—AQos 1745.—Estante 197.—Cajon

4.—Legajo 2.

En suma ha seis afios que los Moros son Sefiores

sin oposici6n de todos los mares de Visayas, en donde

se hallaban siete Provincias bastantemente populosas, pero

abiertas, y expuestas a las continuas invasiones de los

Moros por desampai-adas y sin defensa alij:una. En cada

aflo navegan los Moros desde sus tierras ducientas leguas,

vienen a las nuestras a robar, y cautivar a centenares de

Indios de ambos sexos, y de todas edades, y no ha avido

forma de que ninguna vez hayan ido nuestras Armadillas

a sus Islas a castigarlos corno lo pidi6 el Dr. Don Do-

n)ingo Neyra siendo Abogado Fiscal; ellos hau cogido

muchfsimos Indios y nosotros ni un Moro hemos cogido.

Para la defensa pues de las Islas Bisayas (salvo me-

liori) se debe poner uua Portaleza en la Isla de la Para

gua que es la Provincia de Calamyanes en donde hay

Alcalde mayor, en la punta de Balaba que mira hacia la

Isla de Borneo 6 en otro sitio mas aprop6sito, 6 ea el

mismo lugar, en donde ahora afios se fabric6 una fortaleza

que sirvi6 de freno a los Moros Ti rones y Camucones que

son los mismos que piratean nuestros mares cuyas Islas

6 Mogotes estan en poca distancia de dicha punta de

Balaba; y inientras persevero dicha antigua fortaleza, no

se atrevieron los Moros a salir de sus rancherfas; pero

despues que se desamparo por no causar gastos para la

manutenci6n de los soldados: coinenzaron los Moros sus

invaciones robos y cautiverios desde el afio de 26: en los

Christianos de la misma Paragua y viendose sin oposici6ii

ni castigo, aora seis afios extendieron sus hostilidades dentro
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de las Islas Bisayas, Y para la seguridad y defensa de

la nueva Fortaleza, que se huviere de construir se podra

poner uu Cavo militar, dos compaQias de soldados la una
Espafiola, y la otra de Indios Pampangos, y dos (jrale-

rillas, que en tiempos buenos salgan a infestar las Isletas

de los Moros con mas un CapelTaa Religioso que sea

de la orden descalza de San Agustin por estar dicha

Provincia de Galamyanes encotnendada al Ministerio de

dicha sagrada Religi6n; y para losgastos de Armadillas contra

los Moros la benignidad de V. M. tiene aplicado al ramo
de vino que suele importar al afio veinte mil pesos. Y
acorn pafla a esta un Mapa nuevamente sacado a luz y en

el se vera la Isla de la Paragua que es la Alcaldia de

Galamyanes y los rauchos islotes que estan inmediatos a

la grande Isla de Borney son las tierras de dichos Moros

Pyratas. Y construida que sea la referida nueva fortaleza,

se cerrara por ambo* lados el paso de los Moros por

que por el otro lado ^se halla colocada la Fortaleza de

Zamboanga y esta harto que tiene que hacer con los

Moros Joloes y Mindanaos, que son mas poderosos, y
guerreros, que los Moros de la Paragua. Y pido a V. M.

por la preciosa sangre de Jesu Christo que se compadesca

de estos pobres miserables sus vasallos expuestos a estos

Lobos carniceros, y del todo desamparados, por que los

que una vez quedan cautivos, quedan perpetuamente es-

clavos, y sin redempci6n temporal, por que unos son vendidos

eii Burney que es tierra de Moros, y otros entregados a

su.Rey por quenta de sus tributos; y los Olandezes que

tienen su factoria en dicho Reyno impiden el comercio y
comunicaci6n con estas Islas de S. M. y por esta raz6n

jamas pueden salir de su cautiverio.

Copia de la Carta que al Muy Ilustre SeQor Don Gaspar

de la Torre Qovernador y Capitan General de las Islas

Philipinas escrivio el Obispo de Zebu Maestro Don Pro-

tasio Cavezas.

Muy Ilustre SeQor—Al oyr las voces lastimosas, que

ya de tres afios a esta parte resuenan por estas Islas

hechas el bianco de unas gentes tan valdi, como es la

Camocona que esta infestando robando quemando y cauti-
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vando/ tanta i)oV)re j^^ente enc'.oinendada a mi cnidado, con

la misrna continuaci6n, y tan sin recelo como qnien va a

pescar, 6 a sus ordinarias graf?erias, me parece, que fal-

taria yo a las obli^aciones del carp^o en qne Dios Nuestro

Sefior me ha puesto e incnriMria, para con el mismo y
para con S. M. (que Dios ^narde) la nota de Pastor des

(*uidado. 6 Merc^enario sino leyantase ya la voz implorando

el Real auxilio que reside en la Muy Ihhstre Persona de

S. Sefioria como Vice Patr^on para qne tirialmente se den

las Providencias nectesarias y se expelan de una vez estos

lobos carniceros que crausan tanto dafHo a mi ]>obre Re-

bafio claman a S. Sefioria juntamente (*onmi^o tanta pobre

jj^ente esclavituada. tantas muj2reres expuestas a los t()r|)ezas

de los Moros, tantos nifios liuerfanos, otros muc*Jios qn6

creceran en la infame Secta (]e Mahoma, tantas mng'eres

viudas y tantos adultos que estan en j^rave pelig'ro de

apostatar de Nuestra Santa Fe 6 por lo menos de vivir

en per[)etua esclavitud y j)rivados de todo consuelo espi-

ritual y temporal. Claman oti'O si tantos Pueblos desiertos,

tantas Iglesias quemadas, tantos vasos satr?'ados contami-

nados; tantas Sa^radas Imajenes ultrajadas y lo que causan

mayor liorror claman el mismo Sefioi* Sacramentado, qne

no estuvo libre de su sacrile^a osadia pues. en el Pueblo

de Bantayan despues de haver heclio con grande mofa y

escarnio de los ritos ( /lirislianos una pi'osecion ridicula

revestidos con Casiillas Capas Albas y Sobrepellices con

cruz y Siriales por (Jelante, tirar-on en la |)laya el Sagrario

sin saberse que hicieron de las formas Sajj^radas Nuestro

Piadosisimo y Catholico Monarca (que Dios guarde) llorara

sin duda lagrimas de Sang^re de dolor y sentimiento cuando

llegue a saber tan sacrilej^os ultrajes cometidos con Nuestra

tan Santa Pee, y estas Islas (casi el ultimo y mas dis-

tante de s\}s Dominios) las estima como preciosa perla

de su Corona y por esta jazon el Prudentisimo Rey el

Sefior Don Phelipe TI no dudo (]ecir que empefiaria su

Corona por sola la conversion de un pobrecito Indio;

y de Nuestro Catholico Sefior recivi el afio pasado un

Despacho su fecha en el Pardo de siete de Henero del

afio de quarenta en que me noticia de haver declarado
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la ijiierra contra la Potencia de Inglaterra y que yo

este con vigilancia para que Nue.stra Santa Pe no se

man(*,he ni se infeccione con la pestilente Secta Luterana

con la |)erdida cle tantas ahnas y que yo asista a S. Se-

floria en todo lo que jnstrare necesario donde asi que la

Na(*ion Britanica es polit[i'(;a, y a los que vence no los

hace esclavos, ni los obliga a que si^ran la Here^ia. Pues
que (U)lor no causara en el Real Corazon de nuesti-b gran

Monarcha^ cuando quando oiga tan enonnes excesos come-

tidos conLi-a nuestros Dogmas con perdida de la salvacion

(le tantos pobres v^•lsallos.

Augmentase nuestro dolor al reflexionar que tales, y
tantas ynsolencias se cometen por unos Indios Barbaros

viles y cobardes. pocos en el numero y sin mas armas

que las que ban cogido por los Pueblos, y en las embar-

caciones, apresadas con las quales van cada dia mas ade-

lante en su osadia y adiestrandose en la guerra con pru-

dente recelo de que no^ atajandolos sean con el tierapo la

ruina total de estas Islas con perdida no solo de la Chris-

tianidad sino tambien del Real Haver de S. M. que no

puede a inenos de no haverse disminuido con tanta gente

esclavisada y con menos cabo de la Hacienda de los ve-

zinos de iManila que comercian en estas Provincias. Y ojala

que con este solo recelo se acabara nuestra desdicha lo

peer es que el Jolo y el Mindanao viendo la muchedumbre
de esclavos que venden, y la facilidad con que los cau-

tivan, intentan ya seguir el mismo rumbo infiriendo (y bien)

lo mucho que ellos con sus armas, y valor podrian conse-

lijuir viendo la inpunidad con que una gente tan vil y
cobarde, y desaritiada comete, y coiisigue tantas emp!*esas

de robos y hostilidades. En tin Senor estan en tal estado

las Islas que necesitan de todo el cuidado y amparo de

S. SefLoria como quien es, y ha de ser el Angel de guarda
en lances tan apretados. No igfioro que quizas, como suele

acontecer en este mundo la Politica 6 malicia humana de

quien no atiende sino a sus |)ropios intereses, no dexara

de poner a S. Sefioriasus ovices ya ocultando lo que pasa ya

disiminuyendolo ya imposibilitando el remedio, ya haciendo

mofas con decir que son miedos y cuentos de Clerigos, y
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Frayles, pero si estos son cuentos (Equates seran las cosas

de monta? Aquel Seflor Justo Juez ante cuyo Tribunal

hemos de parecer todos, lo sentenciara. Entre tanto la

falta de la Nao, las Inundaciones los Uracanes, la hainbre

la lancfosta, los temblores y las naisnias dixenciones en

la Republica parecen ser efectos de la Ira de Dios Nues^

tro Seflor por el desamparo en que queda esta Christian-

dad, siendo asi, que solo a fin de arapararia mantiene su

Magestad (que Dios Guarde) a los Espatioles en estas Is-

las. Y yo Seflor (con ingenuidad io digo) tengo hecho veto

a Dios Nuestro Seflor, de que si los Moros me cautivareii

no solicitar jamas mi rescate, antes si embarazarlo cuanto fue-

re de mi parte, y en este caso aplico y destino todos mis sala-

rios para gastos de Armadas, que corran estos Mares y per-

sigan a los Pyratas Moros para que de ese modo mis pobres

ovejas queden guardadas y defendidas, y yo desnudo y con

prisiones en la tierra de los Moros podre animar y forta-

lecer a aquellos ()obres cautivos, para que noflaqueenen
la Fee y tengan el consuelo de tener un Sacerdote que

les asista y confiese, y esta accion no sera temeraria ni

Singular por que hallo el exemplo de San Paulino Obispo
de Nola que para dar libertad a una hijo de un pobre viuda

se hizo esclavo en Africa y que mucho es, que por mu-

chos que estan cautivos, y por aquel Seflor,„ que perdio

la vida por mi pierda yo la libeitad y la vida.

Ea pues, Seflor, en las enfermedades mas grave es eii

donde se reconoce mejor la pericia del Medico, y en se-

mejantes ocasiones se conosera el zelo valor y Prudencia

de S. Sefloria a quien acudo como linico asilo en las pre-

sentes contingencias para el prompto y devido remedi6.

Buel va S. Sefloria el antiguo lustre a las Armas Espafiolas

que no puede menos de estar obscurecido por la peresosa

conducta de Cavos sin experiencia a vista de tantas Na-

clones que esta'n a la mira de lo que pasa saque S. Sefloria

la espada cortadora como tantas veces lo executo su valor

y su destreza en Ytalia y no buelva a su bayna, sino

ensangrentada, despues de un grande escarmiento en los

cobardes Moros. Haga S. Sefloria una obra de tanta glo-

ria de Dios Nuestro Senor quien no dexara de recompen^
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sarle aun en esta vida, y por i-especto de S. Sefioria fe-

licitara tainbien quizas a estas Islas. Haga S. Sefioria un
servicio tan importante y tan agradable a los piadosos

ojos de D. M. (que Dios guarde). Y finalmente tenga yo

el coiisuelo que para mi sera excesivo de que llegado el

tieinpo de inforrnar yo a su Magestad de los dafios que
ha padecido este Obispado, pueda juiitamente inforrnar del

remedio puesto por el valor y zelo de S. Sefioria a quien

pido me mande y el Sefior .guarde la Muy Ilustre Per-

sona de S. Sefioria por muchos afios. Oiudad del Santisimo

Nombre de Jesus de Zh])u y Henero cinco de mil sete-

cientos quarenta y tres = Bi^sa la mano de S. Sefioria su

servidor y Capellan = Maesiio Protasio Cavezas Obispo

Electo de Zebu.

Concuercbi esta Copia con la carta original que fue remi

tida al Ml5y Ilustre Sefior Don Gaspar de la Toi're y Ayala,

Brigadier de los Reales Rxercitos de S. M. Gentil hom-

bre de su Real Camara y de su Consejo Presidente Go-

bernador y Capitan Genei*al de estas Islas Filipinas, por

el Ilustrisimo Sefior Maestro Don Protasio Cavezas, Obispo

de la Ciudad del Santisimo Nombre de Jesus de Zebu,

mi Sefior*; la que yo el Infrascripto Notario Receptor hize

sacar y saque y va tielmente corregida y consertada con

dicha carta original, siendo testigos el Bachiller Don Ma-

nuel de Quintanilla Clerigo Subdiacono, y el Bachiller Don
Julian de Pilapil y Moxica y Don Francisco Felipe, y de

orden y mandato verbal de Su Sefioria Illustrisima mi

Sefior doy la pi-esente que es fecha en esta Ciudad de

Manila en trece dias del mes de Julio de mill setecientos

quarenta cinco afios de que doy fee..

>En testimonio de la verdad la fivxw^ Pedro de la

CoJicepclon. Notario Receptor. (Hay una.; rubrica.)>

(iQue quien era el Obispo Protasio Cabezas?

Primei-amente hay que consignar que fue su cuna la

provincia de Ilokos, que tantos i lustres varones ha dado

a Filipinas desde los mas i-emotos tiempos.

Naci6 en 12 de febrero de 1671, y muy nifio aun, fue

uno de los alumnos internos del Real Colegio de San

Jose, de donde pi'ocedieron iuteligencias que han procla-
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mado coino en estas Lslas florecfan hoinbres esclareci-

dos.

Terminada con j^raii afn'ovechamiento su carrera ecle-

siastica, fueronle asi^^nadas varias de las parroquias de

Luz6n. eiitre ellas la de Bifian^, en la Lagnna, pasandio

Ine^o a Su^bu, de donde fiie cura pan-oco de Saii Juan

Bautista, siendo proinovido en 1738 al carfifo de Provisor del

Obispado de aquella Ciudad; para pasar luegro a ser Vicario

g:eneral y Gobernador eclesiasti(*o, sede vacante, al falleci-

miento del Dr*. D. Manuel Antonio de Ocio y Ocanipo.

Sus relevaiites (Mialidades lo elevaron a la silla de

Su^bu, para la cual fue presentado el 29 de diciembre

de 1739, llejfando a estas lslas la Cedula Real que con-

tenia su designacioi^. el 16 de octubre de 1741.

Consa^i-ado en Manila en su cargo de Obispo por

nianos de otro tilipino, el inuy ilustre obispo'de Nueva

Caceies, Isidoro de Ai-ev^alo, tom6 posesi6n del obispado

de Sugbu, el 7 de diciembre del mismo aQo.

Un sacerdote ami^o suyo de bastante intimidad, un

sincero historiador, el P. Juan J. Delgado, de la Com-

paQia de Jesus, nos pi'oporciona algunos importantes rasgos

biograficos de aquel beneinerito conipati'iota nuestro, al

expresarse en estos terminos:

«Es persona a quien rnuchos ban conocido, y puedo

asegurar con ingenuidad, que ni cuando obispo, ni cuando

provisor 6 cura. tuvo cosa propia, porque en la mag-

nanimidad y liberalidad con los pobres y necesitados,

es hoinbre singular. Siendo provisor y cura del Parian

de mestizos y sangleyes en Cebii, con ser curato pin-

gtie, siempre vivi6 y se poi-t6 como pobre religioso, por-

que todo lo que entraba por limosna, salfa por la misrna

causa; por esta raz6n siempre se hallaba empellado. . . .

En una palabra. cuanto tuvo y tiene lo em plea en cosas

del culto divino y limosna para los pobres; estaba tan

exhausto cuando lleg6 el obispado, que fue necesario, para

pagar los gastos de sus bulas. que el rey nuestro sefior

lo supliese d^ limosna.

>

^Cuanto tiempo mas vivio este obispo? Se desconoce,

aun cuando se sabe, por una carta suya, que en 12 de fe-
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brero de 1731, es decir, cuando habfa cumplido la edad de

70 afios, aun vivia, y por cierto bastante fuerte.

Era tal lo interesado que se hallaba por el extermiaio

de la pirateria que merodeaba por Bisayas que no fue solo

la carta que ahora t;:anscribimos la diri^ida por el al so-

berano espaQol acerca de esta cuesti6n, sino que ya en

epoca anterior se habia quejado del lastimoso abandono
en que se encontraban los mares de esa regi6n, y, a ins-

tancias suyas, se expidi6 la real cedula de 23 de junio de

1744, en la que el ley decla que serla de su agrado y
mereceria su real gratitud cuaiito se practicase en defensa

(le los naturales de estas I^las contra las invasiones de

los tirones, pero, por lo visto, las autoridades de Pilipinas

en aquella epoca, debieron hacer oidos de mercader a cuan-

tas quejas se les exponfa, no siendo por lo tan to extrafio

que el P. A^ustin Maria de Castro transcriba, hablando

de las correrias mahonnetanas, estas ])alabi-as: <Cuando yo
vine a Manila desde Leyte conte todos estos trabajos al

Sr. Gobernador, al Arzobispo, al Provincial y a otros

muchos;el primer dfa que los oyeron, se lastimaban mucho,

y ofrecian mil cosas; al segundo, ya estaban frlos; al tercero,

totalmente se olvidaron. y se quedaron las cosas conforme

estaban. >

(6) Pueden leerse esas frases, en la ya citada Relacidn

de la toma de Manila por los ingleses.

(7) Asi lo expresa la Relacidn a que alude la nota de

la pagina 51.

(9) El Sr. Galza hijo de padres europeos, tiaci6 en

estas Islas y aqui se educ6, ingresando en la Academia

de Infanteria establecida en Manila hasta salir con el em-

pleo de segundo teniente iliamado entonces alf^rez). Mar-

ch6 a Es|)afia y estuvo en la guerra civil del Norte, de la

cual sali6 con el grado de capitan, y con ese empleo re-

gres6 a Pilipinas. Ascendi6 luego a comandante, y cuando

la repatriaci6h de las tropas espafiolas, Galza pens6 que

debiera quedarse en su tierra, y aqui permaneci6, abando-

liando la cariera militar en la que pudo haber escalado

puestos de alguna importancia.

Se dedico al comercio en la provincia de Leyte, que
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conocfa de cuando su sefior padre don Pablo habfa sido

Gobernador Politico Militar. A el le hizo entrega del

maiido de la provincia don Fernando S. Juarez, poco antes

de haber abandonado Leyte la colonia espaflola, a quien

Galza fa(;ilit6 la rnarcha.

Cuando se estableci6 el dia 9 de Marzo de 1901 en

Takluban. el Comite de la paz a instif2:aci6n del Sr. Galza,

este fue nombrado presidente honorario, y en las fi^estiones

practic-idas para cei-minar con el estado de ^uerra en que

se encontraba la provincia, ti-abnjd bastante el Sr. Galza,

que aun vive y se encuentra en Pilipinas.

(10) El Sr. Tarcela es hijo del pueblo de Takluban y

de una de las fainilias mas conocidas de la provincia. Estu-

di6 en el Seniinai-io de Sut?bu, donde curs6 hasta el b chi-

llerato, |)asando luego a trabajar coino oficial de mesa del

Juzga(io de 1.^ Instancia de Leyte, hasta 1890, en que

fue elegido capitan municipal de Takluban.

Pue un jefe ejecutivo habil, y se capt6 la simpatia de

todos, y la buena voluntad de sus compoblanos, por su patrio-

tismo.
\

(11) El Sr. Lukban es uno de los mas afamados hijos

de la provincia de Tayabas. Hombre de ideas honradas,

se ha dedicado poi* espacio de bastantes aflos ai comercio

y a la agricultura. (^onqujstandb un buen credito.

Cuando estall6 en 1896 la !evoluci6n y tenderse aquella

infame red que tantas vidas qost6 y se Jtmargaron muchas

mas existencias con los inquisitoriales castigos realizados

por las huestes del iristemente famoso gobernador civil

Luengo, uno do los que cayeron en las garras de aquellas

tiei-as de la secreta fue el general Lukban, quien, como

me decia otro compafiero suyo de prisiones, el Sr. Dan-'

eel, despues de ser colgado con los pies iiara arriba y

cometer con el injuiias, lo dejaron caer, y se le fractur6

la costilla izquierda.

Durante la revoluci6n fue uno de los mas prestigio-

sos generales, no solo por su valor y patriotismo, sino

por las energias que despleg6, y a las cuales se debe

aquella campafia tan fuerte y con tanta consecuencia que

hizo siendo el jefe de las operaciones de Sarrrai- y Leyte.
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X bordo del vapor San J^icolds lleg6 d Leyte el

general Lukban el 17 de enero de 1899 (debemos recti-

ficar la fecha consignada como la en que se hizo cargo

del gobierno de Leyte, y que per un error de caja apa-

rece ser la de 1898), acompaflado del capitan secretario

Sr. Esteban Aparri, del Capitan de Estado Mayor Sr.

Claro Pimentel, y del ciudadano Sr. Francisco Enage de

Jesus (hijo prominente dela provincia), asl conao de los tenien-

tes Sres. Juan Merchant y Jose Menaige, trabajando desde

entonces con gran ardor por el desarrollo y continuaci6n

de la guerra, si bien debe decirse, que el deseaba una
guerra sin atropellos, siendo de 6sto una prueba bien pa-

ten te su Proclama y decreto fechado en el campamento
de Samar el 3 de agosto de 1901, en el que dispone que

sean pasados por las armas:

>Primero: El miUtar 6 paisano que no respetare la

vida 6 intereses de todo estranjero que no toma las armds
en favor del enemigo y se mantiene neutral, asf como de

todo tilipino en iguales condiciones.

>Segundo: El que violare a una mujer, 6 allanare

la morad^a de cualquier ciudadano sin distinci6n de nacio-

nalidad.

>Tercero: El que maltratare a los prisioneros de guerra,

6 zahiriere la dignidad personal y la nacionalidad de 6stos,

y el que, aiin cuando sea en medio del combate, no respe-

tare la vida de ninguno cuando este ba depuesto ya sus

armas.

>Cuarto: El que sirviere de espla al enemigo, 6 le fa-

cilitaia informes de cualquier g^nero sobre la situaci6n de

las fuerzas filipinas.

>Quinto: El que robare 6 saqueare, fuere autor 6 c6m-

plice de cualquier clase de bandidaje 6 tulisanfa, y el que

cobrare contribuciones de guerra sin autorizaci6n expresa

del jefe militar nombrado, 6 de esta superioridad.

>Sexto: El que destruyere 6 perjudicare los sembra-
dos 6 sementeras, 6 cogiere ganados de los ciudadanos

neutrales.

>S^ptimo: El filipino que no se dedicare a la agricul-

tura, coprio ,al cultiyp de pal ay y ptros tuberculos, 6 a 1»
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profesiY)!! que mas lo acomodare para la sul)sistencia de la

vida y pennaneoiei'e en la hol^anza.

>()cta\^o: El que violaro 6 abriere o.orrespondenciaa di-

rijjfidas a mi autoi'idad 6 a las de mi mando, sin estar

debidamente antorizado poi' esta jefatui-a superior.

>Noveno: El n)ilitar que denej^are los auxilios a un

ciudadano neuti-al que necesitare de ellos para seguridad 6

salvaci6n de su vida e interees.>

En esa misma proclama demuestra el general Lukbau
sus energfas, cuando a prop6sito de liaberse rendido el jefe

de las fueizas leytefias Sr. M6jica, instiga al pueblo a

que siga adelante, cifcando la campafia del Transvaal.
En la piovincia de Samar lleg6 a constituir una ver-

dadera obsesi6n para las fueizas americanas empefladas en

el termino de la guerra, y su valor fue alabado eh bas-

tantes ocasiones }^or los que. imi^arciales. solo veian en el

general Lukban, al guerrillero consecuente, y al patriota

amante de la libertad de su pueblo. {*)

Despues de varios enouentros y batallas reflidos con

las fuerzas del general Lukban, una carta de este que se

hall6 en poder de los conductores de correspondencia,
hizo que la columna americana mandada por el capitan

George Bell y el teniente Ali)honse Strebler lograron co-

nocer el sitio en que se encontraba, capturandolo en lo

mas abrupto del monte Matuguinaw, el 18 de Febrero de

1902, despues de rodearle la casa que ocupaba y de in-

timarle la rendici6n. Por cierto que aiin en este trance

tan doloroso, el general Lukban mostr6 sobradamente.
su cabal lerosidad. En el momento en que las fuerzas acu-

dian para capturarle, estaba lloviendo, y Lukban les in-

vito a que entraran en su casa, ofreciendoles ropas para

que se mudaran, con objeto de evitar enfermedades.
A proposito de su captura, con fecha 1 de Marzo del

mismo afio, decfa a su hermano Justo en carta particular:

<Hoy mas que nunca me hallo convencido de que para

() Kn el capitulo sohre la Uevolucion daremos A oonocer cuanto
se trabajo para la i-endicion de este presti<jfioso jefes. demostnindoJQ
con documentos que tenenios en nuestro poder.
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contrarrestar la fortuna contraria, nada son el valor y la

prudencia hnmana> y luego afiadfa: «Cori mi captura, doy

per terminada mi carrera militar.>

A bordo del transporte Loong, lleg6 a Manila el ge-

neral Lukban el 11 de abril de 1902, acompaflado del te-

niente coronel Ortiz, y otros diez revolucionarlos, y fne

trasbordado a la lancha Seattle, y conducido a la isla de

Talira, quedando como prisionero de guerra en la isla de

Malagi donde permaneci6 hasta el 11 de junio de 1902,

en cuya fecha prest6 el juraraento de fidelidad a los Es-

tados Unidos, y fue puesto en libertad.

En Manila se dedic6 al comercio, y cuando al Doctor

Dominador G6mez se le proces6, y surgi6 a la vez la com-

plicidad del general Ricarte, en 25 de enero de 1904,

fne arrestado el general Lukban, tambien como c6mplice

de conspiraci6n, siendo puesto en libertad, bajo fianza de

5.000 pesos. No se le pudo probar que hubiera tomado
parte alguna en la conspiraci6n que se le achacaba, y a

decir verdad, ni el, ni sus otros dos hermanos, Justo y
Cayetano, se habian dedicado a semejante conspiraci6n,

no pasando de ser una de tantas delaciones, que solo

sirven para dar trabajo a los Tribunales e incomodar a

ciudadanos paclficos.

Cuando las elecciones provinciales de 1913, el general

Lukban por el voto popular fue asignado por una gran

mayorla para ocupar el Gobierno provincial de Tayabas,

cargo donde se encuentra en la actualidad.

Con motivo de esta designacion, la prensa jingo que

parece tener verdaderos prejuicios en contra de todo fi-

lipino de ideas avanzadas, 6 de cualquier hijb del pais

que ame a esta tierra sin distingos convencionales, sac6 a

relucir frases pronunciadas por el general Lukban durante

su campafla electoral, frases, que despues de todo, solo

refllejaban hechos hist6ricos que acontecieron durante la

etapa revolucionaria, y se lleg6 a temer por la no apro-

baci6n de su acta de Gobernador, pero, afortunadamente la

sensatez prevaleci6, y no se le puso ninguna dificultad

para ocupar el puesto que esta desempefiando en estos

momentos, y por cierto, con beneplacito de sus electores.
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(12) El Sr. M6jica es natural del |)iieblo de Indang,

de la provincia de Kauit, donde fiie cabeza de balangay,

y se hallaba desempeflando el cargo de capiban municipal

en su pueblo, cuando estall6 la revoluci6n. Patriota con-

vencido, al ver que peligraba la libertad del pals, raarch6

al campo con su gente, y fueron tan utiles y de tanto

valor los servicios que prestara a la revoluci6n que por

sus condiciones fue ascend ido al rango de general, y con

este grado pas6 a la provincia de Leyte, de donde fue

jefe ejecutivo, al par que de las fuerzas revolucionarias

de la misma.

En 1899 traslad6 el gobierno al pueblo de Palu y alli

sostuvo con las fuerzas americanas gran tiroteo, letirandose

a Santa Pe con su sequito, para trasladarse desde allf al

pueblo de Alag-Alag, desde donde march6 a Dagaml y de

este ultimo punto a Burawn. En este ultimo punto y en la

celebre acci6n de Perikuhun, se bati6 bizarramente el 26 de

Abril de 1900, siendo de los ultimos que abandonaron las

trincheras.

Era hombre que hacia la guerra entendiendo que esta

debiera ser justa, y no un acto de bandidaje, por lo que
persigui6 a los malhechores, y a fines de Diciembre de

1900 disponfa que fuera ejecutado el cabecilla de bandi-

dos Ubaldo Napoles, determinaci6n que tambien adopt6 con

otros.

El 25 de agosto de 1900 y cuando se encontraba al

cuidado de un hijo suyo que se hallaba con fiebre en una
casa pr6xima al rfo Kaguitan, en Urmuk, estuvo a punto
de ser copado por una columna de setenta americanos,

pero fue oportunamente avisado, y abandonando dinero,

documentos y armas, dej6 la casa, atravesando el rfo para

dirigirse a una mon tafia cercana. En esa epoca era el

jefe de las fuerzas, ayudado por el coronel Bafles y el

comandante Cazalla.

Permaneci6 M6jica en Perikuhun con todo su estado

mayor, defendi^ndose cuanto pudo, y haciendo que este

sitio fuera el ultimo baluarte de la revoluci6n.

El 18 de Mayo de 1901 M6jica hizo su presentaci6n

ftcorapafiado de varios oficiales, y prest6 el juramento de
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iidelidad a los Estados Uiiidos, entregando en esa fecha

la cantidad de 14.000 pesos y manifestando que los diez

mil pesos que le fueroii cof^idos eii Perikuhun, mas otros

9.000 que se hallabaii en i)oder del Sr. Julian Galenzoga,

su deseo era que se ein[)learan en iiiejoras [)ara las es-

cuelas de la provincia.

Des[)ues de la rendici6ii, el Sr. Mojica inarcho a su

pueblo, donde fue iiombrado juez de paz, y alli iiiuri6,

cuando a|)roxiinadainente tenia la edad de setenta afios.

Era un I'erviente catolico, y en los azares de la gue-

rra todo lo confiaba en Dios

(13) El Sr. Veyra procede de una de las familias mas
conocidas en Leyte, y es uno de los hijos mas prominentes

de aquella [)rovincia.

Nacio en el herinoso pueblo de Tanawan, el 4 de no-

viembre cie 1873, y en Manila curso el bachillerato en el

Cole^io de San Juan de Letran, pasando luego a la Uni-

versidad de Santo Tomas, donde estudi6 las facultades de

Jurisprudencia y de Letras, yen cuyo centro docente fueron

comi)afieios suyos, muchos de los que hoy brillan en la po-

litica y en las letras.

Desde muy joven, mostr6 verdadera predilecci6n por el

period isnio, enviando trabajos al Dldrio de Manila, uno de

los cuales, por cierto, le cost6 no pequeflo disgusto con

el Gobernador de la provincia Sr. Penandez Bernal, quien

dentro de aquel poder arbitrario que tenian los jefes de

entonces, se mostr6 bastante incorrecto con nuestro biogra-

jfiado, al cual amenaz6 con un fuerte castigo.

De estudiante, alia en los claustros de la Universidad

de Santo Tomas, figur6 entre aquella pleyade de jovenes

ilustrados que se reunian para hablar de historia y lite-

ratura, y de entonces puede decirse que datan sus afi-

ciones a las bellas letras.

Durante la revoluci6n, ocupo un cargo en el Gobierno

al lado del Sr. M6jica, y en 1900, coi^ los Sres. Sergio

Osmeiia y Rafael Pal ma, fund6 en Sugbu el peri6dico na-

cionalista El Maevo Dia, creando luego la J^iieva Era y
Tungog sa Langsod, viendosele despues en 1905 formar

parte del popular peri6dico EL Eenaciiniento. Coati*ibuy6
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tambieii de una iriauera poderosa, con su eutusiasmo, a

que se diera a la estampa eii 1910 el periodico, organo
del parbido nacionalista, Kl Ideal, que lioy continua pu

blicandose, y doude, a iiistigaci6ii suya, se abrieroii seccio-

nes de taiita importancia, corno las de Cuestloiies (((/ricolas

y de Efenicrldes Jiliplnas^ en las que, justo es decirlo, su

lai)or no pudo haber sido de mayor meribo, y deinosbra-

biva de que se brababa de [)ersoiia, no solo avezada a

invesbif^aciones, sino barnbien, con una muy amplia cul-

bura hisborica y liberai'ia. No puede olvidarse que, |)ara

una labor diaria de esa naburaleza, se recjuiere esbar en

posesi6n de gran caudal de conociinienbos, aparbe del iin|)robo

brabajo que su|)one la busqueda de inforraes, bodo lo cual

denoba en el que la realiza una gran dosis de aticion a

barea de banba monba.

Veyra presenbd en 1904 su candidabura para gobernador
de Leybe, compibiendo con Peber Borsebh (jue lo deserape-

fLaba, y si en aquella ocasion fracaso, la forbuna, en cam-
bio, le favoreci6, 6 mejor diremos, su popularidad, le fa

cilib6 poder llegar a ocu|)ar la polbrona gubernamenbal de

su provincia en 1906. El pulahanismo, con el papa Ablen
a la cabeza, ben fa a nial braer a la provincia, y esbo le

proporcion6 gratides incomodidades y no pequefios disgusbos,

pero sii-vi61e barnbien para demosbrar sus dobes de mando,

y no ])equeflo bacbo para zanjar cuanbas diflculbades le cre6

aquella horda de visionarios, que denbro de su fanabismo,

comebieron bodo genero de excesos. Veyra lucho. Puede
un lado a obro visibando pueblos y barrios, i);ira corbar

de raiz aquel mal, y con sus energias logi'6 exberminar aquella

genbuza que banbo dafto caus6 al orden publico.

Al celebrase las elecciones para la Asamblea Filipina,

Veyra llamado por sus paisanos dimibio el caigo de Go-
bernador, y presenbo oticialmenbe -~s.u candidabura a repre-

senbanbe por el cuarbo disbribo de la misma, saliendo airoso

en su cami)aTla, y al ocupar su i)uesbo en la Camara baja

design6sele como presidenbe del comibe de obras publicas,

siendo ademas miembro de los Comibes de presupuesbos,
elecciones, mixbp de la legislabura, policia, gobiernos poli-

ticos, y, ademas, presidente del subcomibe del departamento
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del interior, y del especial de presupuestos, asi como del

comite de la le^islatura.

Al posesionarse de su cargo en la Asamblea, y reque-

rido i)ara que manifestara cual era su programa legislativo,

dijo que favoreceria todo aquello que contribuyera a

delinear la persoiialidad juridico-naclonal del pueblo tili-

pino, proinesa que cumpli6 con creces, tomaiido parte ac-

tiva en cuantas cuestiones de importancia se ventilaron

en la Cainara baja.

Su labor como representante debi6 haber sido del agrado
(le los electores del cuarto distrito, cuando de nuevo ob
tuvo el apoyo i)opular en la segunda lej^islatura, en la

cual fue i)resideMte del comite de obras piiblicas y perte-

neci6 ademas como miembro, a los Comites de Elecciones

N.^ 1, Gobieriios Proviiiciales y Municipales, y de Socorros.

Entre los diferentes proyectos i^resentados en la legis-

lafcura por nuestro biografiado tigura uno que tiende al

establecimiei>to de un Iiistituto de leuguas fili[)inas, en el

que al pro[)io tiempo provee la enseflanza de dichas len-

guas a los maestros de escuelas piiblicas y consigna para
diclia ateiici6n un presupuesto de 20.000 pesos

Tambien es suya la ley obligando la ensefianza de urba
nidad en todas las escuelas |)ublicas del Gobierno de Pili-

piiias, disposici6n que no obtuvo el pase de la Camara
alta, aun cuando en puridad, debia ponerse en vigor,

porque se ha descuidado bastante esta materia, y nuestro

pueblo, que ha gozado fama de ser eminentemente social,

con el tiempo llegaia a perder una de sus principales

caracteristicas.

Anngo de rememorar los mas culminantes acaecimien-
tos, e.l Sr. Veyra recogio la idea lanzada en la Prensa
para la celebraci6n del Tercer Centenario de la Imprenta,

y con sus energias y entusiasmos, coiisiguio levantar el

esi)iritu publico, que al observar la laboriosidad desarro-

Hada por ese ilustrado comprovinciano nuestro apoyo fuer-

teniente aquel nobilisimo pensar, y se logr6 el mas feliz

Bxito en aquel Centenario. (*)

(*) Puede verse mi libro Jm prUncra Imprenta en FUlplnas, Manila^
I'UO, en el que se habla del Centenario de la Imprenta.
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Persistiendo en la misma idea, poco tiempo despues del

Centenario de la Imprenta propuso, y se llevo a cabo,

la celebraci6a entre la clase de period istas del Centenario

de la primera publicaci6n editada eii Filipinas con el

titulo Del Superior Gablemo.
Como publicista, coiiocense dos muy interesantes mono-

grafias suyas, con los tilulos de illiibo elefantes en Filipi-

nas'^. y Tandaua 6 Kandaya.

Ademas, el Sr. Veyra es bibli6filo, y posee una muy
apreciable colecci6n filipinista, que cuida con ^ran cariiio,

y procura ensancliarla.

En su deseo de conceder oportunidad a los hijos de

la provincia de Leyte para trabajar en la Asamblea, en la

tercera Legislatura, dej6 de ser candidato, y en la actua-

lidad, se dedica a estudios liist6ricos, al par que adminis-

tra y colobora en la re vista The Filipino People que nuestro

active delegado Quezon, edita en la capital de los Esta-

dos Unidos.

(14) El Sr. Diaz es uno de los miembros de cultura

de la provincia de Leyte, de donde es hijo.

Estudi6 la carrera mercantil, adquiriendo el titulo de

tenedor de libros, y se ha dedicado al coinercio, siendo

durante largo tiempo, cajero de la casa Smith, Bell y Coinpa-

fifa establecida en Takluban, y donde su honradez acrisolada

e inteligencia fae reconocida, logrando el aprecio de todos.

Al cese de la dominaci6n espafiola, dedic6 sus activi-

dades al desarrollo de la agricultura en la isla de Bill-

ran, donde posee grandes extensiones de terrenos, sembra-

dos ^e palay, abaca y coco.

Cuando el Sr. Veyra dimiti6 el cargo de Gobernador
de la provincia de Leyte, para presentar su candidatura,

como representante por el cuarto distrito de la misma, el

Gobernador General Smith design6 al Sr. Diaz para desein-

' pefiar interinamente aquel cargo ejecutivo, sacandole de su

retiro de Biliran

Ha coloborado con muy apreciables trabajos en el pe-

ri6dico leyteDo Koli Me Tangere.

En la actualidad se encuentra en Biliran dando im-

pulse a sus propledades agricolas.
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(15) El Sr. Enaje es hijo del pueblo de Takluban,
capital de provincia de Leyte, donde naci6 en 4 de octu-

bre de 1878, y desde muy niflo se traslad6 a la provin-

bia de Sugbu, en cuyo seminario curs6 la segunda ense-

Ilanza, pasando luego a la capital de las Islas, para estu-

(liar en el colegio de San Juan de Letran.

Cuando estall6 la revoluci6n en 1896, nuestro biogra-

ticado se signified por sus ideas separatistas, y, al reno-

varse la guerra para defender nuestras libertades en con-

tra de la retenci6n iniciada por los americanos, el Setior

jEnaje ingres6 en las flias del ejercito revolucionario, siendo

designado coino oficial de la colurana de operaciones en

Leyte. Sus servicios entonces fueron del todo eficientes, y
demostr6 con gran entereza, que sabla luchnr por la de-

fensa de los intereses patrios. con exposici6n desu propia

vida, como lo conr]prob6 en la heroica acci6n que en 1900

j^e iibr6 en lo que fue el ultimo baluarte de la revpluci6n

leyteQa, alia en las montaCas de Perikuhun, del pueblo de

Burawn, donde una bala americana le traspas6 el pecho po-

niendo en cuidado su vida.

Realizada la pacificaci6n de la provincia de Leyte, el

Sr. Enaje volvi6 de nuevo a Manila para continuar la ca-

rrera de derecho que habia suspendido y entonces, logr6

que la Coite Suprema en Abril de 1903, despues de unos

brillantes exanaenes. la habilitara para el ejercicio de la

abogocia.

Hasta 1906 los leytelios no habfamos logrado la satis-

facci6n de ver a uno de nuestros coraprovincianos ocupando
el cargo ejecutivo en nuestro terruflo, y amante el Sr. Enaje

de nuestras cosas, al coraenzar en ese afio la cacni)alla

electoral, ech6 sobre sus hoinbros la pesada y escabrosa

taiea de eliminar al .elemento americano, y laborar porque

se inaugurara el gobierno de la provincia por un filipino,

couao, por fortuna para todos, se verified; pero es mas,

bambien tuvinios la suerte de que en ese mismo afio ocu-

para el caigo.de tercer vocal de la Junta Provincial nues

tro biografiado, quien fue designado por el voto popular

para gobernador de la provincia, en el bienio de 1908 a 1909.

Durante la etapa de su mando en Leyte, se edificaron
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los primeros centres escolares, y se di6 gran impulso

al arreglo de las earreteras, gracias a las gestiones prac-

ticadas por el Sr. Enaje.

Su popuiaridad en la provincia. donde es decano de

los abogados, y su bufete goza de meiecido cr^dito, le

vali6 que en las elecciones para diputados qh 1912 fuera

elegido por el cnarto distrito de la provincia de Leyte, para

representarlo ante la Asamblea Pilipina, donde ha llevado

a cabo una muy apreciable labor.

(16) El Sr. Navarro es hijo del pueblo de Tanawan,

de la provincia de Leyte, y de nifio pas6 a Manila, donde

curs6 el Bachillerato, estudiando luego la facultad de De-

recho. !

Al estallar la revoluci6n, fue detenido couio complicado

en aquel movimiento, con Aparri y otros naas, y se le des-

terr6 a Marianas. En 1898 se Iicenei6 en la carrera de

Jurisprudencia, siendo designado luego por el gobierno re-

volucionario, como delegado de justicia en Leyte.

Cuando las huestes fili[)inas abandonaron la campafia

revolucionaria. y se realiz6 la paciticaci6n de la provincia,

el Sr. Navarro se traslad6 a la Capital de las Islas para

sujetarse a examen ante la Corte Suprema, autorizando-

sele para el ejercicio de la abogacia, y desde entonces

abri6 en Leyte su bufete. que^ Ileg6 a obtener un buen

cr^dito.

Dos veces pretendi6 sei* gobernador de la provincia, y

fracas6 en sus aspiraciones, pero en 1910 insisti6, y esta

vez sali6 airoso, desempefiando el cargo ejecutivo hasta

1912, en que fue su.stituido por el Sr. Veloso.

Sangie de periodista, Pastor Navarro cuando estudiaba

en la capital de las Islas, colabor6 en La Voz Espafiola

y en La Oceania EspaTlola, y luego se le vi6 dirigir El

Heraldo de Leyte y Sdmar. y. posteriormente, una publica

ci6n cui'iosa y por demas interesante, que hecha en me-

canografla y con el titulo de Gacetilla, se editaba en la

provincia, debele tauibien a el la iniciativa para que sa-

liera a luz.

En la actualidad continiia con su antiguo bufete, que

goza de ba.stante popuiaridad, gracias a las inuc^has amista-
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des con que uuenta en la provincia por sus apreciables

cualidades. Es hombre de buena memoria, y de el se cuenta

que, alia en 1892, cuando organiz6 una compaliia de zarzuela

de la cual fu^ director, se sabla de memoria los libretos,

y sin tenerlos a la vista, ehsayaba a los artistas.

(17) Aiin recuerdo como conocf al actual jefe ejecu

tivo de aquella mi querida provincia. Invitado a una reuni6n

de la colonla leytefia en Manila, presidida por el Sr, Cirilo

Bay ay a, hube de enterarme de que mis comprovincianos ha
Man establecido la asociaci6n La Juventud Lejjtefla, de la

cual el Sr. Velosp era un apreciable miembro, que deseuj-

pefiaba el cargo de tesorero de la misma.

De aspecto simpatico, vivaracho, y denotando ser un

joven*; espabilado, cuantas veces tom6 la paiabra en las

reuniones de aquella entidad se observaba en el al hombre

de ideas rectus, cuyo gensar fue siempre ajustarse a lo

que demandaba su conciencia, denjostrando una muy apre-

ciable independencna de caracter, que le capt6 las sinipa-

tias de cuantos perteneciamos a aquella reuni6n.

El Sr. Veloso es nacido en el pueblo de Sugud,

de la provincia de Leyte, y no ha cumplido aiin los

treinta aflos.

En la Universidad de Santo Tonias de Manila se

gradu6 en la facultad de Derecho, y despues de suge-

tarse al opoi-tuno examen ante la Corte Suprema, se le

autoriz6 para el ejercicio de la abogacfa, a cuya profesi6n

se dedic6. abriendo bufete en nuestra ' [)rovincia, y traba-

jando en la carrera hasta 1912, en cuya fecha el voto

popular lo elev6 al cargo que hoy ocupa.

Aticionado al periodismo, ha cuartilleado en algunas

publicaciones, y cuando La Juventud LeyteUa pens6 en dar

a luz una revista, Veloso fu^ de los mas decididos cam-

peones en favor de aquel pensamiento.

(18) El Sr. Alkuino naci6 en el pueblo de Baybay,

Leyte, el 26 de septiembre de 1873, y muy nino, se tras-

lHd6 a Sugbu para estudiar en el Seminario de San Carlos,

pasando luego a Manila, donde estudi6 la segunda ense-

tianza en el colegio de San Juan de Letran.

Aficionado a las cuestiones agricolas, por las que
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desde joven cleiiiostr6 predilecci6n, se traslad6 de nuevo

a la provincia de Leyte, para dar impulso a la agricul-

tura, siendo agente de varias casas que se dedicaban a

esta iraportante rama de la riqueza del pais.

En 1886 su pueblo le desigiid como delegado, y dos

alios despues era nombrado Capitan municipal.

Cuando la revoluci6n enapezaba a decaer en la pro-

vincia de Leyte y se form6 el Comit^ de la paz, el sefior

Alkuino prest6 nauy utiles servicios, y sus gestiones ayu-

daron mucho a que fuera un hecho la norinalidad en

Leyte.

En 1901, el voto popular le Uevo al cargo de Presi-

dente municipal de Baybay, y en su deseo de terminar

la carrera de Derecho se traslad6 de nuevo a la capital

de las Islas, donde privadamente curso aquella carrera

y, en 1907, fu^ habilitado por la Corte Suprema para ejercer

la abogacfa.

En las elecciones para la primera Legislatura de la

Asamblea Pilipina, el primer distrito de Leyte lo eligi6

para represen tarlo en la Camara Baja, donde perteneGi6

a los Comites Judicial, Industria, Comercio y Trabajo y

al de Navegaci6n.

Actualmente se halla dedicado a las cuestiones agri-

colas.

(19) Hijo del pueblo de MacCrohon, donde naci6 el 24

de Dicienabre de 1875, el Sr. Salvador Kuison Demeterio,

muy niflo aun, se traslad6 a Sugbii, donde estudi6 la

primera y segunda enseflanza en el Seminario de San

Carlos, continuando los estudios en el colegio de San Juaii

cle Letran de Manila, en el que en 1896 obtuvo el grado

de Bachiller en Artes. Curs6 el preparatorio de la carrera

de Derecho en la Universidad de Santo Tomas de Manila,

interrumpiendose sus estudios al estallar- la revoluci6n, en

cuya epoca desempefi6 en Leyte ei cargo de Delegado

de Justicia.

Hecha la paciticaci6n, su pueblo natal le nombr6 secre-

tario del municipio, y luego, por elecci6n, fu^ concejal del

mismo.
Animado del deseo de dar impulse a la instrucci6n
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piiblica, se uni6 a otros vecinos de su |)ueblo, y fund6 en

1904 un colejiio de priinera y seguiida enseQanza, con la

deiiotniiiaci6a de Liceo de Maasin.
Al verificarse en 20 de julio de 1907 las elecciones

para la Asainblea Pllipiria, el voto popular le eligi6 para

diputado por el se^undo distribo de la provincia, pertene-

ciendo en la Camara Baja a los Comites de Instrucci6n

Piiblica, Revisi6n de Leyes e Irnprenba.

Contagiado el Sr. Demeterio del afan inmotivado que
en aquellos dias imperaba en Manila, como secuela de las

ideas esparcidas por la Li(ja del Progreso Moral, presenb6

un proyecbo de ley, que tambien suscribi6 el dipubado por

Samar Sr. Honorio Rosales, prohibiendo la imporbaci6n,

maiiufacbara y veiiba de naipes en las Islas, y declarando

a la vez ilegal que cualquiera persona poseyera dichos naipes,

fueren de la clase que fueran, para cuyos infracbores se

sefialabaii mulbas de 10 a 500 pesos. Por forbuna, en la

Camara se impuso la serenidad, y haciendo dejaci6n de

las ideas lanzadas por esa cohorbe de miembros de las

disbinbas secbas, que arrimando el ascua a su sardina, braban

de echar sobre nuesbro pueblo el esbigma de inmoral, el

hill presenbado por esbe seSor naufrag6, siendo acaso esbe,

un siuboma para suponer la desaparici6ii de esa plaga de

moralizadores, que con fines basbardos le ha salido a nues-

tro pafs, que, y i)odemos decirlo inuy albo, es, de seguro,

uno de los |)ueblos de mayor moralidad couocida, pudiendo

comprobarse facilmenbe esbe aserbo, con la simple inspec-

ci6a de la esbadisbica de crfmenes formada por nuesbros

tribunales.

En la acbilalidad, el Sr. Demeberio esba dedicado al

comercio en la provincia.

(20) El Sr. Pefiaranda, que bambien es leybeflo, naci6

en el pueblo de Balugu, el 18 de junio de 1877, esbudiando

las primeras lebras en su pueblo nabal, y brasladandose a

la capibal de las Islas en 1894, para ingresar en la Es-

cuela Normal, recibiendo en 1897 el tfbulo de raaesbro, con
el cual se dedic6 a la enseQanza, fundando al aflo siguienbe

un Golegio privado para niflos.

En la revoluci6n presb6 muy libiles servicios, y cuando
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el Sr. M6jica hnbo de rentlirse a los americanos se le

encomend6 a el la jefatara de la isla, y de entonces (20

de febrero de 1902) se conoce una proclama snya alea-

tando al pueblo para que continuara defendiendo las liber-

tades patrias, expresando estas ideas: «Solo conquistaiidolas

(se refiere a la independencia) con las armas y a fuerza

de sacrificios, (*oustancia y abnegaci6n, ban j^odido obte-

nerla los pueblos, asf corno defendiendola solo con lo

misrno la pueden conservar. Sin las revoluciones pro-

vocadas y sostenidas por San Martin, Bolfvar, y Biza-

ris, las hoy repiiblicas sudanne!'i(*.anas y Grecia conti-

nuarfan todavfa gimiendo en la servidumbre y en la

esclavitud. Si Washington, a la c^abeza de los patriotas

de su pais, no hubiere Inchado contra Inglaterra durante

nueve aflos, si a la vista de los reveses |)or los suyos

sufridos y las desersiones, abandono y penuria que estos

por algiin tiempo sufrieron, se hnbiese sometido a sus

antiguos amos, a estas fe(*>has no seria Norte America
libre, independiente, grande. y pr6spera y felfz. El im-

perio abisinio seria ahora simple posesi6n italiana, si Me-
nelik se hubiese entregado cruzado de brazos a sus inva

sores."

El 19 de junio de 1902. a(*ompafiado de otro presti-

gioso jefe de la revoluci6n, el Sr. Jesiis de Veyra, (*) se

rindi6 el Sr. Plorentino Pefiaranda. (Mayores detalles

acerca de este jefe de la carapafla independista, podran

encontrarse en el capitulo en que se describe la epoca

levolucionaria en Leyte, transcribiendo documentos origina-

les que obran en nuestro poder.)

Despues de la pacificaci6n de la provincia, Pefiaranda
se dedic6 al comeicio hasta 1904, en cuya epoca fue de-

signado secretario municipal, y luego, por elecci6n po-

pulai*, se le nombr6 miembro del Consejo del municipio
de su pueblo,

Al verificarse las elecciones en 1907, el voto del tercer

(iistrito de Leyte lo design6 para representarle en la

Asamblea Pilipina, donde perteneci6 a los Comites de Na- .

(*) V^ase este nombre en el capitulo acerca de la revoluci6n.
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vegaci6n, Agriculbnra, Servicio Civil y Gobiernos Provin-

cial es y Munici pales.

Termiiiado »^u cargo en la Camara popular, regres6

de naevo a sn pueblo natal, despaes de haber laborado

por los intereses leyteflos con la presenta6i6n de varios

proyectos de ley y pebiciones, entre los cual^s figura una
recoinendando se incluyera en los presupuestos la sutna

necesaria para el reembolso al raunicipio de Abiiyug, de

las perdidas en el incendio y asalto perpetrado por los

pulahanes el 4 de Agosbo de 1907.

(21) Consiiltese lo que acerca del Sr. de Veyra de-

cimos en la nota 13.

(22) El Sr. Granados es hijo de la naisma provincia,

en cuyo pueblo de Hiraete (Leyte), naci6 el 7 de mayo de 1877,

brasladandose muy niflo a Sugbu, para estudiar en el Semi-

nario de San Carlos, continuando luego la segunda ense-

fianza en el colegio de San Juan de Lebran, en Manila,

donde permaneci6 hasba 1897, fecha en la que regres6 a

su pueblo para colocarse al frente de sus intereses.

Durante la epoca revolucionaria desempefi6 los cargos

de Delegado de Rentas y de Justicia, y hecha la pacifi

caci6n, fue en su pueblo Juez de Paz y Presidente mu-
nicipal, en dos elecciones.

Cuando se consbibuy6 en 1907 la Asamblea de Presi-

denbes municipales de Leyte fue designado como presi-

dente de la misma.
• Se ha dedicado al comercio, representando en su pue-

blo a la raz6n social Warms, Barnes S; Comp., Ltd.

Al verificarse en 1909 las elecciones para diputados

ante la Asamblea Pilipina, el Sr. Granados fue elegido

representante por el primer disbribo de la provincia, per-

teneciendo en la Camara baja a los Comites de Agricul-

tura, Industria y Comercio, asl como al de Policia. Pue
nuevamente reelegido para el mismo cargo en 1912 y en

el continiia hasta la fecha.

(23) El Sr. Zialcita no es hijo de la provincia de Leyte,

pues naci6 en Orani, Bataan, el 8 de diciembre de 1875,

y allf hizo sus primeros estudios, pasando luego a Manila

donde curs6 hasta obtener el grado de Bachiller en Artes
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en el Colegio de San Juan de Letran en 1897, para de-

dicarse al estudio del Derecho hasta 1898, en cuya ppoca

se traslad6 a Europa recorriendo luego los Estados Unidos,

en cuya Universidad de California estudi6 la Ingenieria

de Mirias. Se hizo abogado en 1903, y como tal, se tras-

Iad6 a la provincia, siendo designado en las elecciones

de 1909 para representar al segundo distrito de Leyte.

En la siguiente legislatura luch6 por conseguir de nuevo

la representaci6n, pero fue derrotado por el Sr. Costas.

(24) El Sr. Marcbadesch naci6 en el pueblo de Bo-

rawn, de la provincia de Leyte, el 30 de Julio de 1869,

y se traslad6 al Seminario de San Carlos en Sugbu, donde

curs6 la segunda ensefianza, para marchar andando el

tiempo, a Manila, donde estudi6 la carrera de Derecho, que, sin

terminar, la suspendi6 para volver de nuevo asu pueblo, donde

era Juez de Paz en 1909, cuando fue elegido como diputado

para representar al tercer distrito de la provincia, ante

la Asamblea Filipina. Tambien ha tenido otros cargos como
el de <clerk> de la Provincia y Secretario Municipal de Ta-

nawan.

Intent6 de nuevo obtener la representaci6n en 1912,

siendo entonces deri'Otado por el Sr. Romualdez. En la

actualidad se dedica al comercio.

(25) El Sr. Costas es leyteflo, y naci6 en el pueblo

de Maasin el 24 de septierabre de 1869. Despues de cur-

sar las priraeras letras en su pueblo natal, se traslad6 a

la capital de las Islas en 1880, para estudiar la segunda

ensefianza. March6 luego a Espafia, y en Bilbao sigui6

la carrera de Comercio.

En 1886 se encontraba de vuelta en Filipinas, y en

Kawit estudi6 mecanica, embarcandose en 1890 como maqui-

nista, cuya carrera abandon6 cinco alios despues, para de-

dicarse al comercio en su provincia.

Ha sido en Baybay tesorero municipal, Juez de Paz

auxiliar, miembro de la Junta municipal de sanidad y de

la Junta escolar, elegido luego concejal por el sufragio

popular, y vice-presidente municipal hasta 1909, en cuya

epoca dimiti6 para establecerse de nuevo en Maasin.

Cuando las elecciones para diputado en 1912, el segundo
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distrito de Leyte lo eligi6 por el voto popular para re-

presentarle ante la Asamblea Pilipiiia y en ese cargo con-

tiniia hasta la fecha.

El Sr. Costas es persona de condiciones apreciables y
serio en sus relaciones, circunstancia que le ha valido bas-

tante en el comercio para crearse utia s61ida reputaci6n.

(26) No es la primera vez que hablo del Sr. Romual
dez. pues ya en el Renacimiento Filipino correspondiente

al 7 de octubre de 1912 df a conocer algunos de sus rasgos

biograficos.

El Sr. Romualdez es hijo del pueblo de Dagami, lo-

calidad que para mi tiene muchos recuer^dos, por que alli

pase mis primeros aQos de vida. En 29 de Septiembre

(le 1881 vino al mundo nuestro biografiado, dandole la

primera instrucci6n sus padres, el Sr. Daniel Romualdez y
Arcilla y la Sra. Trinidad Lopez y Cris6stomo, hasta la edad

de once aflos, en que pas6 a Manila para estudiar la se-

^unda ensellanza en el Colegio de San Juan de Letran,

terminando el Bachillerato cuando la revoluci6n estaba en

su auge por todo el Archipielago.

Aquellas circunstancias nos atrajeron a cuantos • pen-

sando en una Patria libre deseamos quitarnos de encima

el eterno yugo del colonialismo, y el Sr. Romualdez
no dud6 un momento en prestar sus servicio al pafs como
oficial del ejercito revolucionario, a las 6rdenes de la bri-

gada del entonces general, y ahora Gobernador provincial

de Tayabas, Sr. Vicente Lukban.

Terminada aquella lucha de epopeya, que bien se merece

este nombre cuanto se hizo por alcanzar la independencia,

el hoy diputado torn6 a la labor pacifica, siendo designado

en 1904 como presidente municipal de Tolosa, y luego, ree-

legido, desempeQ6 el cargo hasta. 1908, en cuya fecha se

le nombr6 Juez de Paz del citado pueblo y en dicho puesto

permaneci6 hasta el 16 de Noviembre de 1911.

Aficionado al estudio, combinaba sus tareas burocraticas

con las horas que pasaba asimilandose la ciencia del De-

recho, viendo en 1910 coronados sus esfuerzos, al obtener

el titulo de licenciado en esa facultad, y un aflo mas tarde,

tras briJlanfces ejercicios, la Corte Suprema le autorizaba
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para el ejercicio de la abogacfa, y, desde enbon(*.es, se de-

dic6 a la profesi6ii, (•ontando con nnmerosa clientela.

No estaba, sin ernbarj^o, conforrne con dsto, porque

deseaba i)restar set-vicios eficientes a la proviiicia, y pre-

sent6 sn candidatnra por el tercer distrito, luchando con

gran intelisencia para desliacer los maqniavelismos que en

las elecciones son siempie el anna polit>ica de que se valen

los candidatos; pero Romualdez, que sincerarnente deseaba

estar al lado de la pulsaci6n po[)ular, y pensar con los

que miran por el mejorarniento de nuestro status^ desbarat6

con sus energias y arranques de valor cuantas fabulas se

echaron a volar, y el distrito debi6 comprender las cua-

lidades de nuestro bioj^rafiado, al escuc'harle y ver que sus

palabras no eran niera ex|)resi6u, sino que encerraban un

fondo de tanta veracidad, que el misrno las ponia en prac-

tica, remembrando hechos y realizando cuanto favorecia al

desarrollo del [)afs.

El sentir de Romualdez qued6 expresado de raodo pal-

n)aiio en estos brillantes terminos por el raanifestados cuando

se vexnficaban las elecciones:

<Hoy es el dfa en que la Patria filipina expresa en

las urnas su augusta voluntad, llamando con carifio a sus

hijos predilectos. Hoy es el dfa, seQores, en que vosotros

ejercereis el acto mas ostensible de la soberanfa popular.>

^Durante los tres meses de campafla que venimos sos-

teniendo los candidatos. habeis tenido ocasi6n de conocer-

nos y observar nuestras respectivas conductas: pesad en la

balanza de vuesti-a discreci6n nuestrps merecimientos. En
estos momentos supremos lecoged todas vuestras impre-

siones sobre los candidatos; reconcentrad vuestra atenci6n,

tijad vuestro juicio, y, sobre todo, escuchad la voz de la

Patria, que en medio de esta algazara y de este bullicio,

toca a las puertas de vuestras conciencias. y os encarga,

que escojais al candidato que reuna las tres condiciones

siffuientes: Inteligencia para conocer a la Patria, para

conocer al Distrito, para conocer las aspir-aciones del pueblo

F^ilipino, y hallar los medios de su (*.ompleta libertad, de

su sofiada emanci|>aci6n. Honradez y probidad para no

faltar a sus palabras, ]>ara tralar t^or ig'ual a todos, para
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que sei>a esfcimar a los del distribo, no solamente antes

(ie las elecciones, y durante ellas, sino tanabien durante

el ejercicio del cargo; finalrnente, energfa y actividad, para

que las luces de la inteligencia y los nobles prop6sitos

del coraz6n se lleven a la practica, y no se Ifmiten a

siraples prop6sitos; ya que las buenas intencion^s no bastan,

pues, segiin dicen, el infierno esta Ueno de buenas inten-

ciones.>

El distrito que habia estudiado las condiciones de los

candidatos, y que deseaba ante todo y sobi'e todo un ciu^

dadano de energia y de acci6n que desenvolviera su in-

teligencia para cumplir con su deber, le eligi6 con una

inayoria muy respetable sobre los otros contrincantes, con

mas de seiscientos votos sobre los obtenidos por el que

mas aminos reunio.

El es hombre que gusta de las cosas ejecutivas, y

mucho hay que espeTar de su patriot! smo, siendo la mejor

prueba de sus intenciones, estas frases estampadas en su^

escrito de despedida a los Consejos Municipales de su

distrito:

«Los gladiadores romanos antes de entrar en la lucha,

se des[)edian del Cesar saludandole como siibditos que

iban a la inuei'te.>

<x\hora me despido de Cesar, que es el pueblo soberano,

y le saludo, no como hombre que va a la muerte, sino

como herinano que llevando vuestro mandato y vuestros

encargos, va en busca de vuestro bienestar, y para mante-

ner en medio del polvo del combate en los campos poll*

ticos, la columna majestuosa de nuestra nacionalidad y po-

der colocar la hermosa estatua de la virgen malaya, que

simbolice la realizaci6n completa de nuestros patrios ide-

ales.>

Si algo faltara para describir su car'acter, las frases

que se transcriben son bastan tes para reti'atar al hombre.

(27) V^ase la no ta 15.

Manuel ARTIGAS y CUERVA.

[Se continuara]
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Viejecita mfa, que ja peiiias canas,

Reinecita mfa de mi coraz6n,

Deja que te tienda mis brazos, cual lianas,

Cual lianas con flores, como tu oraci6n.

Tu, que siempre alzaste tus ojos al cielo

Por mf, tii, que siempre rogaste por mf,

Princesa que tienes plateado tu pelo,

Tu que sabes, madre, que muero sin tf.

Porque yo te sueDo, porque yo te ansfo.

Porque ciuando ausente estas de mi hogar,

Madre de mi vida, me mueroide frio,

Como un cop6n de oro sin hostias que alzar*.

Madre, madre mfa, vieja mfa santa,

Que sea mi verso ultimo, una flor,

Y ya que tu hijo, poeta, te canta,

Pon sobre su frente tu beso de amor.

iPonlo! Como rosa, que caiga en mi frente,

Como agua de fuente gentil al bullir;

Ponlo, madre mfa, ponlo dulcemente,

Que despues de puesto iya puedo morir!

JesiJs BALMORI.
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«La explicaci6ii del estado religioso- moral del Extremo
Orieiite se ira haciendo taato mas iiecesaria 6 conveniente

cuanto mas vaya el entrando en la historia contemporanea;

y las multiples relaciones exteriores entre el Oriente y el

Occideiite vayan siendo mas coaduceiites a mutuo conoci-

miento de los fundamentos de sus culturas respectivas>.

Acertado estuvo Mr. William al poner las anteriores pala-

bras por prefacio a la traducci6n que hizo del libro de

Confucio llamado de las senteucias, porque cada dfa se va

allanando mas la muralla china, y se va adquiriendo conoci-

rniento mas exacto y profundo del modo de ser intelec-

fcual de la raza amarilla. Aunque no hubiera ningun fin otro

ininediato, serfa siemp^^e atractivo el indagar los orfgenes

y el modo de ser y de pensar de uno de los pueblos cono-

('idos mas antiguos existentes.

Despues de las muchas cosas que de China nos han
reiatado viajeros celebres, y sobre todo despues de los til

times acontecimientos del Oriente, esa parte del mundo^ no

solo no nos es extra&a sino que nos va entusiasmando tal

vez demasiado. Por espiritu de emulaci6n varios sabios incre-

dulos malograron su tiempo e ingenio buscando en las

fabulas religiosas de la India las ideas religiosas impe-

rantes en Europa. El Budismo lleg6 a estar de moda, entre

la gente llamada culta, no hace muchos alios, y dado el

paso que acaba de dar China, que al parecer va desper-

taado, no seria de extraflar que, siquiera por la novedad,

los sabios amantes de rarezas se entusiasmaran con el Confu-
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cianisino. Sea de ^sto lo que qnivM-a, os rnuy ]>osil)le y

probable que a mas de cuatro lecaores; of:i()s;os les ngrade

saber que es eso del Oonfiu^ianisino; y conio los esctritores

de revistas y period icos son deiidoi'es a toda (dase de f^^entp,

ociosos y no Ofdosos, sabios y no sabios, etc., vanios a dar

aqnf, a tftulo de einborrona. cnartillas, una. brevi* idea de las

ensefianzas confuoianas sobre reli<ri6h y politira, 6 mejor

dieho,- sobre la ciencia de la \M(ia' ])resente, porqtie de la

fntura esta: bien descnicbido el confncianistno.

Oonfucio no ha dejado ningiin ,sistema\raoi'al; sns jni

cios y (loctti'inas morales se hallan esparcidas sin orden ni

concierto en iino de los libros tenidos ])or snyos i\\ que

pudieramos banfcizar con el nombre (]e Llbro de las sente/fclas,

6 acaso mas propiamente con el de los Didlogos. i:)orque

en efecto son dialogos cofi varios de sus disrfpnlos que

le hacen prejjuntas sej^iin se les ocnrre, y a las cnales

va respondiendo el Maestro; pet'O sin probar nnda de lo

que dice. Algiin tradiictor con muclio atrevimiento y poco

respeto ha comparado estas sentencias de Confucio con

los serraones de Jesucn'isto y las ha contrapuesto a las de

Goethe. Ciertamente que hny al^un remoto jiarecddo entre

algu'nas de.las sentencias confncianas y las de Jesucristo;

pero no es mas que parecido meramente exr.r(nseco; intrfri-

secamente hay entr*e ellas un abisino infrajiqueable. El

sabio chino dispone de ^ran conocirnrento natural del horn-

bre y cimenta su filosoffa de la vida en la
,
prudencia 6

astucia vulf?ar.' Cristo, el Hijo de Dios, por el contrario,

irradia luz sol)renatura1, ensefia a conocer la.s cosas de este

mundo y a dii-if^ir la mirada hacia las del otro; la vida

l)ura del esi)iritu entonces comprendi6 por vez i^rimera el

curso del mundo cuando, como la Astronomfa, puso por

centro del mundo el sol en lugar de la tierra,

Mas i)ropio serfa comparar a C)nfucio con Epft-teto, ya

que mas de un pasaje del Z//7?-yz/ i)redica abiertamente

el Bstoicismo. . cRiquezns y honores cs lo qne ai)etecen

\o^ hombres; mas cuando a alguno le son dados inmere-

cidamnnte no debe" ape^vanse a ellos*. «Tia pobreza y la

humildad es , Ip que aborrecen los hombres; i^ero si inme*

recidamente les vienen no deben proeui'ar desasirse de ellas>.
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^K! sabio no CjUGin'ani;a ia ley de la tnoralidad durante la

coinidii; y perinane(»e ininntable en la presura y eF^arre-r

bato c.oino en la tornienta y el peli<j^ro>. Estji indiferen^cia

a In. suei't(^ corfes|)()nde mny bien al espiritii estoico. <No
aspires a nada, ni procures qnitar nada de la que esta
en poder de otro* es una de his refj^las de prudeneia de
Epitecto tnas irn porta ntes, y de rnncbos niocJos variada y
r(M)(^ti(la. Co^ro Epfcteto, alaba Oonfucio la, no exij^encia,

6 sea esa estiipida eonforinidad.

«rja eoinida; ordinju'ia para. a.liinento, Ji^ua pai-a be-
IxM-. y el brazo doblado sirvieiido de alinoliada para dor/nir
bastan para contentar al h6inbre.> Confucio, lo inisnio que
Epictv'to, deseaba que el sabio fuese reposado, y se ven*
ciese a si njisnio; pero nin<^uno de Ips dos da" razon alj^una
dfj tales exi;j^encias.

Confucio sabe, y ^quien lo iffnora?, que los g^olpes de
fortuna son mas 6 inenos inevitables, de ahf queprocui'e
sacar de ellos m1 niej^)r pa'rtido p'osible, y se deje guiar
|)or el scMvtifniento (ejj^oisrno) pi'opio. -cEl sabio ' no tieiie

ti-istezi ni nViedo, . ...si al<^uien se examina y halla que
intet ioi-niente no bay en einial al^i^uno, rlque razo.n tiene

para tcnier 6 enti'iste(*erse?» Aqui bay uno de los mayo-
res contrastes enti'e Jesucristo y Confucio. Jesucj'isto pe-
nctro como jamas nadie lo bizo, ni lo hara, en, el miste-
rio del doior, i)ues vino |)ara consolaj- al triJ^ite y redimir
a los (Milpados; pero no ensefio a ser arro<:fahte, ni insen-

si])]e al dolor, sino que man<16 aceotarle *conio medio de
expiaci6n, y Have para la eterna. felicidad. Arist6tele8, el

prirner moralista anfc<\s de Jesucristo, habfa enseflado ya,

aunque sin a.le}.far ]-az6n de ello, que se debian sufrir [)acien-

temente los j^olpes de la foi-tuna con espfritu noble y bien
templado; pero Jesucristo asign6 a la inteligencia y al

corazon los n)as elevados y persuasivos motivos. No solo

ha expli(*.ado el dolor, sino que lo ba santifictado, lo que
nin«4un salJio del mundo Iiizo ni pudo bacei*.

K\ arma de Confucio es la arrogancia. «EI sabio, dice,

l)ermanece siempre el niismo aun en la neCesidad, y aun-
que el pueblo vaya a menos el no pierde un apice de sn

altane.ifa>. El esi^fritu de Jesucristo, al contrario, triunfa
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por la benignidad, por la humildad y por una inquebran-
table confianza en el poder sabio y bondadoso del Criador
que hace brotar de las espinas rosas imnarcesibies. Pero
precisamente a este movimiento de vida trascendental y di-

villa es extrafio por completo Confucio, corao si no tu-

viera una naturaleza esencialmente religiosa.

Algunas palabras de profunda sumisi6n y de te-

mor respetuoso hacia los poderes invisibles ban sido

interpoladas en su libro; pero en su propia doctrina ape-
nas hay rastro de todo esto. No Dios, sino la perfecci6n
de ia persona, la moralidad aut6noina, son su centro; pero
en su ideal de |)erfecci6n y educaci6n no hay nada tras-

cendente, todo es puramente natural y personal. Aconseja
6 manda «poner el fin en lo que es camino y medio, aga-^

rrarse a las buenas disposiciones naturales, afianzarse en
la moralidad, y confiar en el arte 6 destreza*. Solo una
vez hace menci6n de que para ser sabio es necesario <co-

nocer la voluntad de Dios>; pero no se explica mas sobre
el particular, ni sefiala en que consiste, 6 c6mo se puede
conocer esa voluntad divina.

En general, Confucio habla de Dios muy rara vez; y
solo cinco veces le nombra en el libro de los Did/ogos,

teniendo ocasi6n de hablar de el a cada paso por raz6n
del asunto.

Mr. William hace notar sobre este delalle que la pala-

bra Dios, 6 Alto Selior, era entonces con frecuencia mal
entendida y aplicada; pero esta raz6n no es suficiente, por-

que lo mismo, y por igual raz6n, podrfa decirse de la

manifestaci6n del temor respetuoso al Santo: y con todo

se dice en el libro noveno del Lun-Yu, que de lo que el

Maestro hablaba rara vez es <del premio, de la voluntad

de Dios, y de la moralidad; pero que Confucio ofrecia a

los antepasados, y rogaba a lo3 dioses>.

«He rogado por mucho tiempo> dijo el a uno que le

pedia permiso
,
para suplicar por el a los dioses en una

enfermedad que le sobrevino.

Pero el no vefa en la oraci6n ni en la fe el mas
eAencial de los deberes del hombre, sino en la buena vo-

luntad y conducta; lo cual es ciertamente serio y bueno,
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pero no entraQa ninguria idea religiosa trasceridente para
ultratumba.

La mejor de sus maiiife:^taciones reli^riosas dice: «Yo
no muniiuro de Dios, ui ine quejo 6 eticolerizo contra el

pr6xirxio. Yo basco aqui abajo, pero no penetro en lo de
arriba. El que rae conoce es Dios>. iVergtienza que tan
a menudo repitiese este parecer!

En el pecado ve Confucio un muro de divisi6n entre
el cielo y la tierra. <El que peca contra el cielo no tiene
aquien rogar>. Este concepto del pecado, en el que nada
se dice de la reraisi6n del mismo ni del poder del arre-

pentioiiento, podria tornarse como un gran medio de de-
sesperaci6n, si Confucio no afiadiese^ 6 supusiese, que el

pecado ocurre pocas veces. Su idea del ser del hombre
es optimista; cree que los hombres son buenos por natu-

raleza, aunque tengan algunas faltas, y anima a cada
uao para que con sus propias fuerzas trabaje y llegue a

ser sabio. Muy rara vez se aparta de este optimismo con
alguna observaci6n crftica. Una \rez lainent6se de no haber
hallado a nadie que amase la virtud y la moralidad tanto

como a las mujeres; otra, estigmatiz6 a los hip6critas Ua-

inandolos <ladrones de la virtud>; a la ambici6n la tenia

por infamia que inhabilitaba a los hombres honrados para
servir al Prfncipe; pero todas estas cosas tenfan lugar

pocas veces segiin el.

De lo que mas se ocupa Confucio es de los nobles 6

sabios, y de las condiciones y medios para llegar a serlo.

^l debe haber sido una persona verdaderamente grande
aunque no del todo perfecta; y haber sobresalido por la

fuerza de su ejempio no menos que por su arte segura

y dominante. En el libro de los Didlogos hay varios

pasajes donde se dan a los j6venes medios para llegar a

obtener sentimiento de su dignidad, confianza en su propia

personalidad y la fisonomfa de los fil6sofos. El matrimonio
de un anciano con una joven tiene, segun Confucio, en
si, algo de madurez, claridad y desapasionamiento. Oyendo
sus dialogos, repres6ntase uno involuntariamente a Confu-
cio como un hombre grave, ajeno en todo tiempo a la

i)asi6n y entusiasmo juveniles. Su pasi6n desde los 15 afios
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fue el estudio y la musica, la cual le erabelesaba tanto que

en una ocasi6n olvid6se por tres meses del sabor de la

(^arne j^or la dulzura de la musica casera. Esta predilec-

ci6n por el arte de los tonos cambiabase en simpatfa, 6

en no menor inclinaci6n a los niCos en un hombre por

otra parte tan pacato, y casi pedante. linico rasgo que 1^

hacla rejuvenecer.

Como fil6sofo, Confucio no es ningun pensador original

que descubriese nuevos horizontes, sino solo el tipo ideal

del clasicismo chino, cuyas mejores costunnbres trat6 de

resucitar. Como prueba de su arte dominante y prescrip-

tivo puede tomarse la siguiente confesi6n: "Varias veces

he pasado todo el dfa sin comer, y toda la noche sin dormjr

pai-a pensar; pero no aprovecha per^sar, vale mas aprender."

El comentador aflade aqui que Confucio quiso decir que el

n)undo es demasiado grande y tardo para que un solo hombre
pueda entender todos sus misterios. Por eso debfase apli-

car cada uno a aquel genero de saber a que mas inclinado

se sienta. Este concepto demuestra que Confucio no era un

sabio frivolo y oscuro que diese mas valor a la propia raz6n

que a la experiencia de los antiguos, paraobtener la verdadera

ciencia. No aspiraba al monopolio de la enseflanza, sino que

hizo notar con raz6n que '*el aprender sin pensar es cosa

vana y el pensar sin aprender peligroso".

Uno de los discfpulos ponderaba que el Maestro estaba libre

de cuatro cosas, a saber: no tenia ninguna opinion, es decir,

no queria ser tenido como el resumen de la cultura tra-

dicional de su tiempo; no tenia prevenciones, obstinaci6a

ni egoismo. Justo a estas cuatro virfeudes negativas. lucian

no menos en el otras varias positivas. Segiin testimonio

de Dsi (rllJii/s, Confucio era ''benigfio, respetuoso, sobrio

y d6cil"; procuraba con todas sus fuerzas fomentar la mo-

ralidad tanto en el reducido circulo de amigos como en su

])ublica carrera; doliase de que no se cuin[)lieran las leyes,

(ie que no se consultase a los sabios. de que no se conociera

la obligaci6n y no hubiera inciinaci6n a cumpliria, y de

que hubiera en el hombre cosas no buenas, y no se pro-

curase corregirlas."

Como condici6n previa para la moralidad exigi6 Confucio
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la reuiii6a de los meritos de la magnanimidad, veracidad,

emulacioii y benevolencia. Era ajeno a la ambici6n, pues solla

decir: *'|)oco me imporba el que los hombres me coaozcan

6 no; lo que me duele es que no coiiozca yo a los hombres."
Eritre sus conoclmieutos practicos 6 reglas de vida hay

varias cosas dignas, si bieu para nosotros los hombres del

dia, hijos del Bvangelio, no expresan nada nuevo ni des-

conocido. Energicamente hace el resaltar ''que no basta

el puro alimento intelectual de verdad, sino que debe afla-

dirse la practica a la teorfa."

Segiin el, "un hombre pequeflLo no Uegara a ser grande
porque conozca una gran verdad". De este pasaje suelen

aprovecharse muy oportunamente los misioneros cat6licos

como arma contra la doctrina protestante de que la fe sola

basta para salvarse. Y en efecto, Gonfucio hace hincapie

mas de una vez en la necesidad de una vida practicamente

moral. Asf dice, por ejemplo: "Sin moralidad no se puede'

tener duradera austeridad ni largo bienestar; el hombre mo-
ral halla la paz en la moralidad, el sabio tiene por grande
ganancia la moralidad; solo el hombre moral puede amar
y odiar; la verdad libra de dudas, la moralidad de penas."

Preguntado acerca del ser de la moralidad di6 esta algiin

tanto vaga respuesta: "vencerse a s{ mismo, y sujetarse

a las leyes de lo bello". Ve-inse algunos otros principios

morales, de los mas importantes, 'de Gonfucio: "El joven

iateriormente debe tener piedad filial; y exteriormente amor
fraternal, sinceridad y puntualidad. Su amor debe exten-

derse a todo lo que este fntimamente unido con la moralidad.

Una vez que asf se haya portado, si le quedan fuerzas,

puede aplicarse al estudio de las artes." (Las artes es-

pecialmente recomendadas por Gonfucio despues de la perfec-

ci6n moral son: la equitaci6n, la miisica, el manejo del arco,

la direcci6n de carruajes, la escritura y las matematicas.)

«Se fiel y perseverante a lo esencial; no tengas ami-

gos de semejantes a tf; si tienes faltas, no te espante el

trabajar en enmendarlas.>

«E1 sabio tiene conciencia de su dignidad; pero noes
pleitista; es social, pero no se rebaja; es justo y sincero,

y permanece fiel hasta la lauerte en el camino recto.*
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Hay tres clases de alegrfa utiles, y otras tres perju-

diciales. Alejjrarse del doiniiiio propio por la cultura y el

arte; de la conv^ersaci6n sobt-e la perfecci6n de otros; y de

otras cosas dijjnas. es util; pera alegrarse del Injo, cie los

l>leitos 6 de la crapula, es malo y ))erjudicial.>

<E1 sabio se g'uarda de tres cosas: Eri la juventud, de

la sensualidad; en la edad madura, de rifias y pleitos; y

en la vejez de la codicia^.

«EI sabio se pone condiciones a sf mismo; el plebeyo

a los demas>.

<E1 sabio tiene gran respeto a tres cosas: A la vro-

luntad de Dios, a los grandes hoinbres, y a los dichos de

los buenos ante[)asados>.

<E1 sabio piensa en nueve cosas: la vista le recuerda

la claridad, el oido la precisi6n, sus opinioaes la benignidad,

su conducta el aprecio, sus tesoros la conciencia, sus em-

])resas las obligaciones>.

<E1 que en su trato siempre sale perjudicado suele ser

inclinado a la ira.> Estos principales puntos de la doctrina

de Confucio para la educaci6n de u)i sabio, tienden aua
fin ideal; pero un ideal cotnpletainente terreno. Que el hombre

sea iraagen de Dios, y que debe esforzarse por perfeccionar

esa imagen, son cosas absolutamente desconocidas para Con-

fucio. Y ic6mo podria el saber nada de eso? Pero es de

maravillar que siendole desconocidas, y siendo el un pasano,

tuviese tan fuerte idea de la virtud y de la moralidad.

Tambi^n sobre las relac^iones con el pr6jirao dice Con-

fucio cosas buenas; pero dista nnucho de aquel amor del

pr6jimo, propio del Cristianismo y que radica en el mismo

amor de Dios. El ya citado consejo de hacer fluir el amor

sobre todos, sufre en el ciertas liraitaciones. Arist6teles 11a-

maba ,e\ lazo de uni6n entre los hombres «algo moral* 6 que

procede de la moralidad. Mas que para los europeos, tiene

esto aplicaci6n para los chinos pjitre los cuales el punto

de partida de su organizaci6n nunca f ue el individuo, sine

la familia patriarcal. Lo primero de todo es la piedad de

los hijos. Confucio exije de el los que <sirvan a sus padres

todo el tiempo de su vida. y con todas sus fuerzas: ' que

despu^s de la muerte les entierren y ofrezcan sacrificios; que
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en las enfermedades no les den ningiin disgusto y menos
jes abandonen inientras vivan.> Segun Confiicio, no basta
alimentar a los padres, es aiin mas importante darles el

honor debido, pues el alimento material tambien se da a
las bestias. «Mientras el padre vive respeta su voluntad;.

y si ha muerto respeta su proced-er anterior del cual no
(lebes apartarte nada, al menos durante tres aflos, para que
se pueda decir que tienes amor tilial>.

Pero con esta prescripci6n no se exije del hijo una
cieji^a y mera imitaci6n; pues en otro lugar manda Confucio,
hacer a los padres reprensiones afectuosas, y aunque se
vea que no quieren oirlas se ha de continuar honrandoles
y sufriendo sus molestias .y ciebilidades sin murmuraci6ii.

Confucio habla del amor y del deber de los hijos; pero
nada dice del amor de los padres a los hijos. y menos
a las esposas. La mujer no existe en la filosofia de Con-
fucio, y ni siquiera la nombra, excepcion hecha del pasaje
antes citado, y de la poca gf^lante expresi6n de que «coa
naujeres y criados se llega a lo peor.>

Por el contrario, habla a menudo de la amistad, y acon-
seja no tomar por amigo a ninguno desigual en nacimiento.
Como principio fundamental para las relaciones con el pr6-

jimo, da Confucio aquel |)rincipio tan conocido de los europeos
«lo que no quieras para ti, no lo hagas a otro>.

Uno de sus discipulos ciienta un episodio de la vida
del Maestro, que no le honra mucho y esta en oposici6n
a su doctrina. Yii-he, que estaba enfermo de lepra, segiin

algunos, fue un dia a ver al Maestro; pero este mand6 a
decirle por un criado que no podia ser; y mientras el criado
salia a la puerta con el recado, el Maestro cogi6 el Laud
y se puso a cantar pai-a que Yu-be le oyese. Bsto no solo

fue un grosero insulto a la educaci6n y a la amistad, tan

contrario a la extremada cortesia china, sino que tambien
una verdadera mentira, por la que se agrav6 la enfermedad
(]e Yii-be, El libro no dice porque no quiso recibir Con-
fucio al visitante, pero un comentarista dice que por que
tenfa lepra. iCuanto distaba Confucio, no ya de Jesucristo,

sino de algunos misioneros cat61icos. que van espontanea-

mente \a servir a los leprosos! Este episodio concuerda con
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otro dialogo anterior sobie Kiu Ming donde dice Confucio:

«Claras palabras, aire sencillo y excesiva corfcesia son cosas

de que se avergonzaba Kill Ming, y yo tambien ine aver-

Stienzo>. «Ocultaj- el encono y tratar amistosamante al ene-

mi^o no agradabaii a Ming, ni a ml tampoco
Involuntariamente nos viene aqui una irnagen;, la del

G61e:ota, la de aquella tiera y despiadada muchedumbre, la

de lOvS soldados romanos, y la de Jesucristo en la cruz

diciendo: «Padre, perd6nalos i)orque no saben lo que hRoen.>

Aquella riqueza de valor sobrehuinano que por amor de

Dios obtiene sobre si mismo la mas ^lande y dificil vie

toria perdonando a los enemi^os; y esto no por debilidad

ni por temor, son cosas com|)letamente ignoradas del fil6-

sofo chino. Confucio sabfa odiai*, por mas que tiene como
una gloria de Be, y de Schu 7\u, el saber olvidar faltas

antiguas y no guardar rencor. No por bondad, sino per

justicia debe ser veiigado el agravio, segun Confucio. (y

todos los orientales). <E1 sabio abor-rece; aborrece a los

que propagan el mal entre el pueblo; a los que calumnian

a los superioi'es y levantan contra el los algaradas; a los

valerosos sin ilustraci6n; y a los ])erseverantes yaventn-
reros sin Iimilaci6n.>

En estas [)alabras sf» compendia, toda la arrogante virtud

del Sabio chino* justifi(*ado a sus i^ropios ojos. No conoce

el amor, aquel amo)- que vino a «buscar y a salvar lo que

habia perdido>; por eso se aisia de todos los que no estan

en igual grado que el intelectual 6 nioiaimente. Esta su

Opini6n no tiene mas de bueno que ser algo mejor que la

de la muchedumbre, la cual se inclina reverente ante el

becerro de oro, ante el temor, y ante las apariencias ex-

ternas.

Tambien de los altos grades de la Sociedad, los Prln-

cipes, exige Confucio grandes deberes morales; pero no

tanto por el pensamiento de que «nobleza obliga>, como
por el sentimiento de res|>onsabilidad ante la plebe. Con-

fucio atribuye gran irnportancia al poder.6 influjo del Re-

gente sobre el pueblo; y el introdujo la idea de que se

puede acabar con los libertinos sin la pena de rauerte con

tal que hombres habiles y buenos lijan el Estado por cien
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afios. <Ciiando los de arriba respetan el orden, los de

abajo no se atreven a sublevarse; cuando en las altas es-

feras se hace api-ecio de la justicia, el pueblo no sera

jevantisco; y cuando arriba se ama la verdad, nunca es

falso ni ti-aidor el pueblo.

>

Como Regente ideal presentaba Confucio al famoso ScliU

y a Yhi, uno de los buenos sefiores de la antig:Qedad que
puso todas sus facultades al servicio de la patria, y fue

parco, devoto y sencillo.

Como estado modelo tenia Confucio al de Lehen (donde

el fue como si dijeranjos. « primer Ministro). Confucio fue

ministro distiiij^^uido, que ponfa orden con ener-gia de tal

raodo que hasta los prfncipes vecinos iban a consultarle

(en algiin tiempo. pues despues fue arrojado del reino, y
fue cuando empez6 a ir de un reino a otro ensefiando su

doctiina para f?anar de comer sin trabajar).

Preguntado por el principio politico— econ6mico, seB[al6

tres condiciones princi pales. Un buen ejercito (se conoce

que era partidario de la iraz armada), bienestar del pue-

blo, y sobre todo, confianza del pueblo en su Sefior. <La
comida y bebida son necesarias a la vida, la que apesar.

de todo a la corta 6 a la larga, se ha de perder; pero

sin confianza es imposibte que un Estado subsista ni ' un

solo dfa; antes |)ueden faltar el ejercito y el bierie.star del

pueblo.* «Gobernar. decia el muy bieii. es hacer justicia>;

y como fin del Gobierno setialaba el «la justicia y la ilus-

traci6n de los subditos.>

Tales son los ))rincipales pensamientos del famoso Sabio

chino res|)ecto de la filosofla de la vida, de Dios, de las

personas y del Estado; los cuales tieiien hasta la fecha

grande influencia desde hace 2.700 afios en su tierra natal,

excepcion hecha del ideal del Estado con el cual China

ha roto claramente; asi como tampoco los Regentes, y ahoi-a

la Re|)ublica, tampoc^o corresponden al ideal.

Los europeos nada tienen que prender de Confucio,

ni los dialogos de este se aparecen en nada a las para-

bolas de Jesuci'isto. En la doctrina de Confucio hay cier-

tamente algo de bueno que no se debe despreciar, pero

aiin esto esta »muy por d^ebajo de la verdad y moral del
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Cristianismo, tanto cuaiito la inteligencia humana esta por

debajo de la divina. Para los europeos, Confucio no puede

tener otro valor que el hist6rico. Mr. William le llama

el Kant del Oriente, por lo que su doctrina se hace

algo interesante; pues no deja de ser raro el que desde

hace 3,000 afios, se hallen presagios del imperafcivo cate-

g6nco en libros orientales. Goethe ha dicho muy atina-

damente, contra su costumbre, que «todo esta ya pensado,

y tjue solo podemos repetir lo que otros dij.eron>.

J. GOMEZ PINEDA.
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EL TEATRO CONTEMPORANEO EN CHINA

La. sorprendente transforinacidn polftica experimentacfa

por el pueblo cliino en estos liltimos afios sugiere espon-

taneameiite el deseo de coiiocer los cambios que han podido

sufrir su estado inteleotual y sus bendencias artisticas. El

piimer paso dado por los chinos hacia su desarrollo cul-

tural es la sustituci6ii de su antiguo sistema de escritura,

formado por no menos de ocho mil idiogramas, lo cual exige

una memoria verdaderamente feliz para su debidb uso, por un

alfabeto fonetico. Esta reforina basta por si sola para pro-

vocar un cam bio radical en toda forma de literatura, in-

cluso la dramatica.

Acerca del presente estado del arte teatral en China

se ha escrito muy poco. De un excelente articulo de G. de

Bauzemont sobre la materia, publicado en La Revue, hemos
sacado algunos extractos.

Dice M. G. de Bauzemont:

''En Eui'opa el teatro es considei'ado como una de las

manifestaciones de la civilizaci6n. Las naciones, en su di

versidad, hallan en el el espejo de su genio peculiar, sus

cualidades y defectos, sus viitudes y faltas, sus pasiones

y tendencias. Toda la idiosincrasia de Atenas se encuentra

reflejada en las comedias de Arist6fanes; toda la de Paris,

en Moliere, como el alma escandinava en Ibsen y la es-

lava en Tolstoy.

"Desde el raomento en que China des|)ert6 d(^ su apa-

rente soi)or secular, cambiando el eje de su destino, abriendo
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una brecha on sn fanmosa muralla para dar )>aso a las

corrientes inodernas. es interesante pstndiar sn evoluci6n

pn el teireno del arte dramatico.

*'No tienen los .chinos, ciertalnente, nn Arist6fanes, ni

nn Moliere ni nn Shakespeare, pero sns antores tragicos

y c6mi(u>s no desconoc^en la ii-onia. ni la emoci6n, ni el

arte de crear intri^as ni acciones . .Como no?^otros. tomar

prestadas sns escenas de la historia 6 de la vida 'ordinaria, y

llevan la extravaj^ancia a los dominios de la fantasia. Crean

tipos de lieroes de todas las (*lases, mendicros, tartnfos,

))r6digos, libertinos. Sn D. Juan, a quien llaman IjU-Chai-

Lang:, es pariente cercano del seductor de Sevilla "

Annqne. se^iin la t!'adi(*j6n. el teatro en China se re-

nionta al sigrlo XVITI ante^s de Jesncristo, el autor cree qne,

en realidad, sus comienzos fneron posteriores a las comedias

de milagros y misterjos en Enropa, en la dinastia de Youen.

**Los ilustrados. despreciando la vulgaridad de esas

producciones, las excluyeron de sns trabajos, sns biblio-

tecas y sns (^atalogos. De ahi qne, de quinientas obras

cnyos nombres se conocen, mny pocas son las q'je han

quedado, y estas las qne constitnyen todo el repertorio. .

.

Representaciones escenieas acompafian a los festi vales re-

ligiosos. Cada afio, en la epoca en qne se veneran las

divinidades tntelares de cada localidad, un pabell6n de

bambiies y telas, con nna estera de paja por technmbre, se

erj^ia en frente del templo. Este era capaz de albergar a

un miliar de personas y los gastos se i^ajjraban por sus-

cripci6n. El ])a]co escenieo consiste en una plataforma

(*on dos puertas. Los actores entran por una puerta y

salen por la otra. No se nsa tel6n ni hay entreactos.

Cuando termina un a(*to, los personajes se van de la es-

cena y otros les snstifcnyen inmediatamente. Hay como nna

docena de obras de un solo acto. El publico se acomoda
en las Valerias y en los palcos, reservandose las sillas de

oi-qnesta a los funcionarios. Tja entrada es libre, pero se

pafjjan los refrescos.

''El Huditorio se sienta en bancos, ante los cuales hay

mesas, en la que se sirven comidas y bebidas.

*'La escena mira al sui\ el este 6 al noite, ))ero nunca
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hMC'ia el oestp, porque esta es la regi6n peligrosa amena-
/ada por el Tip^re Blanco. La decoraci6n se prepara con
mesas colocadas nnas encima de otras, las que representan

montaflias que han de ser escaladas, trincheras que han
(le ser tomadas al asalto, 6 que sirven, a veces, para lo.s

f^jercicios acrobaticos. El actor toma el te 1o mismo que
Ids espectadores, inteiTumpiendose a sf nriismo para vaciar

sn taza, y luego vnel ve a desempefiar su papel como si

tal coi^a.

'La indumentaria es de seda con brocados de oro 6
plata. cuando se trata de nn empei-ador, un general 6 un

(iignatario. Los ciudadanos, los mercaderes y los pobres
(iiablds visten sencillamente como en la vida real. Los
einperadores y los fantasmas se presentan con horribles

mascaras y barbas estupendas. Los otros se pintan la

cara de colores, pero la nariz es siempre bianca.

''Cuando un personaje entra en la escena declara su nom-
bre y profesi6n. El protagonista, a quien se supone que
llega montado a cabal lo, se presenta sencillamente con un
latiguillo en la mano, con el cual va dando golpes hacia

atras y delante. El publico le recibe con gravedad como
si, realmente, se tratara de un ginete.

"Todos los papeles los representan va rones, y los pa-

peles de mujeres los deserapefian j6venes actores. . . . Al

publico femenino se le niega la eutrada al teatro desde

fines del siglo diez y 0(*.ho en que la madre de un em-
|)erador se hizo actriz contra la voluntad de su hijo.

"Cada teatro se halla bajo la direccidn de un empi-e-

sario, que organiza una com;)afiia, compuesta, ordinaria

mente, de 56 actores, que han sido educados para el teatro

(lesde la edad de nueve afios. . Un buen actor debe saberse

(ie ciento a doscientas partes, pues allf no hay apuntador/'

Como en los primeros dias del drama europeo, los c6mi*-

(ios chinos son despreciados por el publico, que les guarda

menos consideraci6n que al verdugo, dice el autor. Pero,

por otra parte, a cada actor se le supone experto igual-

mente en la coraedia, en la tragedia, y en la farsa y los

que desempefian papeles de dignatario no representan pa-

peles mds humildes.
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Como en los dias de la Reina Isabel, los chinos jieos

tienen teatros [>articu lares, siendo considerndos sus actores

como domesticos. Sin embargo, estan bien pagados y gozan

de ciertos privilegios. A las representaciones estan invitadas

las damas. Ellas asisten escoltadas i)or su servidumbre, y

siempre se son)ete a su aprobaci6n el prograrna, no {)ei*ini-

tiendose en tales funciones nada licencioso 6 escandaloso.

En los teatros publicos, el empresario recibe el veinte por

ciento de los ingresos, distribuyendose el lesto entre los

actores, pero concediendose una boniticaci6n a los principales.

Las obras son de caractei- civil 6 militur, y estan to

madas de la histor'ia y de la vida contemporanea.

"Hay dramas historicos y religiosos, coinedias de cos-„

tumbres, piezas mitol6gicas y escenas judiciales. La policia

tiende lazos a los ladrones, los que evaden bizarramente

la persecuci6n, como en los gulgjiols, Encontramos situa-

ciones c6micas, equivocos escabrosos, largos y picantes

dialogos, matrimonios por sorpresa, apuros del amante, arti-

ticios de mujeres ansiosas de aventuras, a|>ariciones impre-

vistas del marido, explotaciones. Por lo general, el len-

guaje se adapta a la acci6n y, frecuentamente, es trivial.

La obscenidad no esta excluida cuando existe al^una acu-

sacion de inmoralidad, la que diticilmente se justifica.

''El repertorio dramatico ditiere muy poco, realmente,

del nuesti'O, |)ero es menos retinado y artiticioso.

"

No podemos entrar en desci-ipciones de las diversas

composiciones del teatro chino, pero no dejaremos de citar

la titulada ''Danza de las flores, de la cual dice M. de

Bauzemont:

'*La gracia, la delicadeza y la poesia se unen en este

bello trabajo, escrito en verso y que tiene la frescura de

las mas seductoras composiciones de un Gabriel Nicond

6 de lin Zamacois."

L. G. L.

#-^?r>2>^
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EsTUDios econ6micos, por Carlos Alvarez SohraL—
Manila, 1913.

Es D. Carlos Alvarez Sobral uno de los fiincionarios

mas competentes e ilustrados de la administraci6n de jus-

ticiH. Ha colaborado eu varies periodicos. Tiene una ca-

tedra en la. Escuela de Derecho de Manila. Ha publicado
Breves comentarios d las Leyes de Quiehras y Corporaciones

y! La Pequefla Industria y tiene en prei>araci6n Comentarios
d las Leyes de Documentos KegociaUes y Almaeenes de De-
pdsito, Su labor ha sido tan silenciosa como beiiemerita.

Apartado de la polftica activa, ha sido, y es, un obrero
incansable de la cnltura patria, y, robando al descanso
las horas que le deja libres sn espinoso cargo oQcial, ha
demostrado, no solo la capacidad de la raza tilipjna, sino

tambien su superioridad, en algunos conceptos, sobre ciei-tos

paises civilizados. N6tese que la palabra r^0^ no se usa

«

aqui en sentido estrictamente etnico, sino geograficp, his-

t6rico y cultural.

Modesta y clarainente ex[)lica el autor, en las Dos
palahras que dirige a los lectores, el objeto y el plan de
la obra. Vease:

«E1 objeto de estas lig-eras notas es facilitar a los alutnnos de
la ''Escuela de Derecho de Manila'* y d los de otros centros en que
se ha^an estudios economicos una breve exposici6n de los principles

fundamentales de esta ciencia. Para ello nos hemos valido de varias obras
de los mas eminentes economistas, no aiiadiendo ni quitando un dpice
de sus opiniones, siempre mas respetables que la nuestra. En la parte.
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especial, 6 referente a Filipinas, es, donde, uaicamenbe, si alg-iiti

error existe, se debe a nuestra inexperiencia y si algiin m^rito hay,

he ahf nuestra labor. No tenemos, por tanto, la pretensi6n de haber

escrito una abra profunda sobre el particular, pues, ni disponemos del

tiempo y de los medios necesarios para ello, ni nuestras escasas luces

alcanzan a penetrar en toda su extensi6n el vasto campo de nuestra

ciencia, pero, no habi^ndose seflalado ning-una obra como texto para

los aluninos de esta escuela, nos resolvemos a editar estos modestos

apuntes, esperando que sean del agrado de nuestra estudiosa juventufl.

Mas adelante, y si hay vida y lugar para ello, escribiremos algo mas
sobre el particular. Sirva ^sto, unicamente, como el primer jal6n de

futuros trabajos.

Pero antes de terminar, s^ailos permitido agradecer en todo lo que

vale y se merece el brillantisimo pr61o^o con que honra nuestros

esfuerzos en pro de la general cultura el distinguido letrado y sincere

patriota Hon. Rafael del Pan, de quien puede decirse sin alabanza

alguna y aiin a trueque de ofender su modestia que es una enciclopedia

vivierite. De la Srta. Almeda que ha tenido la paciencia de tomar

taquigraficamente y dfa tras dia mis dictados solo puedo decir que,

por su talento, constancia y aficion a los estudios juridicos y econo-

micos, ha de dar algunos dfas de gloria a nuestra patria.»

De la irnportaiicia del libro dara rnejor idea el bri-

liante pr61o^6 con que el emi nenle letrado D. Rafael del

Pan lo encabeza y patrocina. Dice asf:

«La mental idad tilipina, que espigo en todos los campos y en oca-

siones fructuosamente dentro de las lindes del Arte, de la Literatura,

de la Filosofia, del Derecho y de la Meaicina, jamas, que sepamos,

vino A sentirse muy solicitada por los atractivos que las ciencias

, sociales ofrecen: apenas la discreta pero prematura obra de un San-

ciahgco, publicada proximamente treinta y dos aflos ha, y las cuatro

6 cinco raonografias de escaso empeiio q\w la siguieran, constituyen

el catdlogo coriipleto de toda nuestra biblioteca, la total producci6n

de plunias iilipinas en esta orden de estudios 6 investigaciones, alarde

bien modesto ciertamente.

Acaso ex[>lique desd^n semejante, y si desd^n no suena, llam^mosle
absentismo, la escasez de estimulos que antano se notara en este pais

para el cultivo de semejantes disciplinas. Ni para obtener tftulos honorifi-

cos ni menos para lograr empleos bien remunerados, han sido nunca de

aplicaci6n 6 provecho; aiin mas, pasado aquel brillante pero efimero
periodo de debatir gallardo, que iniciara la Gaceta de Reformas del

1870, los conocimientos economico-politicos solo sirvieron d los que
se ufanaron en poseerlos, para lucir erudicion en algiin editorial^ poco

leido y menos comentado, de la prensa manilense, y para que en

algiin cfrculg de amigos recogiera su autor escasos aunque f)en6volos
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place me?^. No existfan aqul, por otra parte, centres u organismos en
que se discutiera con prop6sitos 6 esperanzas de eficaz resultado, de
uril inversi6n de tiempo y afanes, sobre temas de esa Indole, asf

que el poseer los mencionados conocimientos result6 siempre entre
nosotros erudicion de todo en todo superflua, aparato cientifico de
puro ornamento, algo asi connio la Naiitica para el habitante de re-

^nones montanosas y en lo interior de un continente situadas.

Al sobrevenir los dias actuales de concesiones de gobierno pr^ pio

mas 6 menos limitado y vislumbres de independencia con mayores 6
menores limitac ones, ha experimentado nuestra juveritud, alerta y es-

tudiosa, la necesldad de consagrarse al cultivo de la Economla Po-
litica, por sug'est'ones de inmediata conveniencia y de lev ntado pa-

triotismo. Uegado parece el momento de ser regido el pais, no ex-
elusivamente desde fuera, desde lejos, por ideas y formulas importadas
de Espaiia 6 M^jico, de los Estados Unidos y sus territorios, sino por
originales iniciativas; llegados son los tiempos de no dejar fntegra A
la buena voluntad del dominador la ardua tarea de resolver los pro-

blemas sociales del Archipi^lago, al modo y manera en otros x^aises

en practica. No mds instituciones y leyes, sistemas rentfsticos y aran-

celarios que se discurrieran para tierras de distintas gentes y clima,

de diversas condiciones y productos; si hasta hoy hall6se Pilipinas en
actitud analoga a la de aquel asilado en cierto orfanotrofio, siempre

en la precision de hacer esfuerzos inauditos para que la cabeza de

que Natura pr6vida le dotara encajase en el sombrero debido A la

niunificiencia oficial, hagase en lo porvenir el sombrero conforme A
la cabeza a que sea destinado.

A satisfacer la nobilisima sed de conocimientos y presente urgencia

de estudios econ6micos, acude, oportuno y perito, el joven ^ ilustrado

exprofesor de la Universidad de Filipinas y hoy de la Escuela de

Derecho de Manila Don Carlos Alvarez Sobral, conocido y bien re*

putado pr>r otras excelentes producciones suyas y, con solo enunciar el

momento y la finalidad de esta obra, queda hecho Su elogio. El Sr.

Sobral no solo llega en la precisi6n de las circunstancias, d tiempo,

sino que, para mayor bien, enarbola la divisa del Ap6stol cuando in-

vitaba a las muchedumbres a examinarlo todo y d optar por lo mejor^

sin i)rejuicios ni obcecaciones. Cierto que gula y conduce al alumno^,

como buen preceptor, por los caminos que cree mas expeditos, y al

efecto desarrolla sus ideas y establece conclusiones propias, pero A

la vez, imparcial y sincero, refiere lo que los grandes maestros en-

senaron, seflala tendencias y orientaciones, abre las ventanas de la

inteligencia 4 la luz y al sano ambiente de la discusi6n. exponiendo

la historia y la didactica de la Economia Politica tan cumplidamente que

dudamos pudiera hacerse mas en menos pdginas, en el reducido vo-

lumen que la calidad de libro de texto impone a su obra; y con

este proceder duplica el provecho que de la misma debe esperarse.

Y raucho, en verdad, ha de ser el que trabajos como el presente,
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una vez popularizados, pueden proporcionar en cuando logren destruir

prevenciones err6neas que, por desgracia, aiin pesan sobre muchas de

nuestras mas clarividentes intelig'encias, con pesantez de losa de plo-

mo, respecto a las que bien planteadas, serian en lo futuro soluciones

A los problemas economicos de este pais, y en cuanto contribiiyan a

desvanecer cautelo.sas reservas con que son aqui aco^idas las novisimas

formulas soeiales de la Economia Polltica moderna que ya, reaccionando

poderosas contra las est^riles neg'aciones del Individua) ismo,, triunfan

en toda la linea en los paises mas avanzados y protrresivos, que cir"

cundan de gloria en Nueva Zelanda el nombre de Seddon y hacen

de Lloyd George la figura de mas relieve en Ing-laterra y en todo

Europa.

En los paises jovenes, como este nuestro, en que aiin no han
arraigado con fuerza intereses que obteng'an lucros indebidos del viejo

convencionalismo liberal, dondo la tierra yace todavia en su mayor
extensi6n, inexplotada y sin acaparar, donde las empresas de trans-

porte comienzan a desarrollarse, donde todo 6 casi todo se halla por

hacer, es donde la obra de redencion se presenta mas hacedera &

los esplritus innovadores que acogen las salvadoras soluciones de la

nueva Economia Politica a la vez con fervores de ne6fito y con la f^

convencida del viejo' creyente. Solo, para que el milagro se produzca,

para que logremos hacer de ^sta una Naci6n agrlcola sin latifundios,

industrial sin huelgas, y rica sin pauperismo, en donde el progreso

se presente sin ir seg-uido del fantasma de la miseria, como el g'ran

single-taxer nos hizo ver ocurre en los que son regidos por las anti-

guas formulas; solamente es preciso que cunda la aficion a los estu-

dios econ6micos, que perdamos el habito de recibirlo todo hecho de

fuera, vetusto y mandado ya retirar, que nos cpnvenzamos de que el

ciclo, glorioso pero de escasos resultados prdcticos, de Adam Smith y

Bastiat es pasado y que nos lancemos coraginosos y bien |3ertrechados

d la conquista del b enestar nacional, que es la meta de los conocimien-

tos econ6micos.

Flota aiin en nuestro ambiente, con melanc61icos ecos, aquella

desalentada afirmaci6n del primer economista filipino que fu^ el que

citamos en las primeras llneas de este prdlogo: *'No es la carendia

de brazos para la Agricultura el mal econ6mico que siente Filipinas,

sino la falta de estlmulos &, los labradores " y generali-

zando mds, pudi^ramos corearle ailadiendo que tampoco faltan brazos

para la industria, ni es la falta de capital para emprender explo-

taciones agrfcolas 6 industriales el mal que nos aflige, pues capital hdylo*

presto A venir cuando atracciones se le "ofrezcan, ni menos es la falta

de tierras laborables, ni un subsuelo rico en minas de todas [clases;

no y mil veces no; es, como dijo Sanciangco, la falta de estimulos, tanto

para el agricultor como para el industrial para el capitalista como para

el bracero, para el que, sin distinci6n de clases 6 categ-orfas, trabaje de

buena f^, para el que arriesga su tranquilidad y su fortuna en cualquier

clase de explotaciones, pendiente en toda ocasi6n del cacique de campa-
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nario y de la dirninuta autoridad local, infatuada que, prevalidos de los ar-

(•ai(*os m^todos contributivos aqui en au^e, de los anejos prejuicios

que prodo?ninan entre muchos de nuestros mas empingforotados polf-

ticos, ciet'ran los caininos mds t'jiciles y llanos al que produce y solo

perrniten prosperidades y lo^ros al prestamista que de lleno se con-

siigvii ii la usura y al que sabe explotar los vicios y ttaquezas del

projimo.

Obi-as coiru) la del Sr. Sobral, que debemos acoger con los brazos

abler tos, ensenanin a nuestra juv^ntud, al brillante plantel de que

han de surg-ir los gobernantes del mafiana, como se ban de obtener

inc»-resos para el erario publico sin que haya de fomentarse para

elk) el vicio, como es dable ofrecer ventajas al capital sin dejar que

este veno-;i a ensefiorearse del pr'oletai-iado, c6mo el trabajador puede ser

ampliamente prote^>-ido sin que el patrono sucumba a exi^encias des-

iipoderadas, como deben ser sujetas a irapuesto las fincas. no con-

forme U ine[)titud de sus propietarios en h'acerlas producir, sino con

itrre^^-lo a su potencia productora, como en la cuota progresiva y

en la confcribucion sobre la renta se halla un obvio remedio al daiio

que la acumulacion de ^j^randes fortunas constituye y c6mo, en suma,

son faeiles de solucionar ac-tiva y diligentemente los males que afli-

j(ea a las sociedades siempre que se tenga por gfuia segura 6 pauta

(le soluciones la verdadera ciencia nuevamente hallada y se arrincone

a un lado el viejo ''dejad hacer, dejad pasai*'' de otros tiempos, que

hoy solo sirve para disculpar la ignorancia 6 la negligencia*.

Peliciteiuos al Sr. Alvarez Sobral por la notoria com-

petencia, la asidiia laboriosidad y la amplia cultura que

en sus EstMios Econdrnlcos demuestra y por haber abierbo

y desbrozado el cainino de ese j^enero de trabajos en Fi-

lipinas, donde tanto escasean, y donde, por lo raisrao,

son tan necesarios.

El Sr. Alvarez Sobral no es una esperanza de la patria

filipina, apesar de ser joven. Es una realidad.

Manual de Puocedimientos y Reglas Pahlamen-

TAKiAS, por SeverUuio Coiicepcidn y •yVV/m.—Manila, 1912.

Contieile ese libro, bizarro esfuerzo de un cerebro joven,

una colecci6n. de formularios, un yO/-(?7^.^6> de Teodoro M.

Kalaw, Secretario de la Asaniblea Filipina y liotas para

un ineniorandam, de Rafael Corpus, Presidente de la Sec-

ci6n de Instrucci6n Publica en la Gamara Popular.

Poco versado en la materia, prefiero ceder la i)alabra

a los prologuistas, cuya autoridad es de todos reconocida.
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Dice Kalaw:

<Hay una rama del Derecho cuyo estudio vi ^eneralizandose en

los pi'esentes dias, como una de las consecuencias in(3ludi))les del r^-

;jfinien implantado: es el l^erecho Parlamontario. Ijlamado asi con mas
6 menos propiedad, nuestro Derecho Parlamentario, nacido apenas

hace cinco anos, puede contar ya con una cosa de que no todoslos

F^arlamentos 6 ( amaras pudieron disponer en se;ofuida en i^'ual tiempo

de vida: una base, un sistema delinido, una orientacion jEs sorpren-

dente que \in pais que por primera vez se lanza d la vida legisla-

liva, haya podido, inmediatamente, estar al tanto del slstema que

debe informar su ^'•obierno Interior con^'-resional y marchar sin tro-

piezos, como ha marchado hasta ahora el nuesti'o, bajo ese sistema!

JjO natural seria que una C'amara le^islativa que empieza, fuera tan-

teando planes, acometiendo reformas, buscando y abandonando tipos de

organiz cion, todo ilustrado con discusiones mas 6 menos bizantinas,

con discursos mas 6 menos pomposos. K\ ejemplo. sin embar^^yQ, de

nuestra Asamblea que, consciente de su canlcter bajo el r^o-imen, ha

escogido un tipo de organizacitSn y lo ha adoptado de piano sin titu-

beos ni ambajes y lo ha segaido hasta hoy en lo substancial, es un

hecho que maravilla y que revela, por lo menos, el ^'•enio pr'evisor y
practico de los primeros legisladoi-es.

Cuando los paises que se separaron de la antigua (^orona de Es-

pafia, contaron cada cual con sus respectivas Asambleas 6 C'on;afresos

bajo gobiernos mas 6 menos independientf's, tuvieron delante, como
nosotros, un problema que resolver: el tipo de org'anizaci6n interna

que adoptar. ^,K1 latino? ^Kl notte-americanoV liaises de una lar^a

tradicion cultural espanola, casi todos si^uieron el tipo latino. Fi-

lipinas, sin embargo, sig'ui6 otro tipo. el norte-americano.

/,Henios acertado?

*

Hay que creer ({ue, en el fondo, un go))ierno dc^be ser y es ne-

cesariamente de i)ai'tido. Cualesquiera que fuesen la forma v los

principios pi'edominantes, es preciso la concentracion de responsabilidad

y (?sto no podi'ia conseguirse sin una entidad responsable. Esta en-

tidad es, colectivamente, el partido de la mayoria, 6, individualmente

el jefe de ese partido. Por eso, en los Parlamentos europeos* el jefe

del partido predominante en el Congi*eso es el que forma el Gabinete

para asumii* mejor y reunir de esa manera, en su ag-rupacirtn, la res-

ponsabilidad politica del parlamento. De alii es como en Kuropa. el

Presidente de la ( Vimara Baja es una ligura de tercer orden, porque

el primer Ministro que viene despu^s, del Monarca, es el que ]^obierna.

Kn Kstados Unidos donde no existe primer Ministi-o ni Gabinete,

donde no hay una solidaridad necesaria entre el H'jecutivo y Le^is-
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hil/ivo, si^ntese el vacio de iin partido y de un jefe responsables en

las C/amaras y ante el pueblo. Entonces el Speaker se erige en jefe

del partido predominante y actua alld de la misma manera y en la

misma forma que el Premier europeo: es decir, se convierte en fautor

y resnonsable de la le^isliicion Y asi como el primer Ministro nom-
bra el person 1 del Givbinete para que de esa manera pueda escoger a.

personns de su conli/nza, e imprimir en la marcha de los asuntos una

accion y una poHtica4iomog(Jneas, asi tambi^n el Speaker norte-ameri-

cano reune en torno snyo a las personas de su misma comuni6n en

]a Camara de Representantes, y los hace leader.'^ legislativos, es decir,

presidentes de Comit^s

Lios dos tipos de arganizacidn, como se ve, tienden a una misma
cosa: el regimen de partido; pero arrancm de diversos hechos: soli-

(iaridad de responsabilidades entre el Ejecutivo y el Legisbitivo en

el uno, separacion de responsabilidades y poderes en el otro.

Al tratar ahora de estudiar nuestro Derecho Parlamentario, no

debe perderse de vista la base fundamental en que descansa. Los

primeros legisladores lilipinos son autores del presente sistema y, A

menos que los hechos cambien 6 se crea que se hayan interpretado

errcSneamente los que diei'on origen a esta organizaci6n, es natural

que tributemos un justo eTogio a los que decididamente trazaron una

rata delinitiva para guia de los que vengan despuds.

En el estudio y aplicacion, sin embargo, de los princi{)ios y reglas

que informan la organizacion interna de • uestra Asamblea Filipina,

los Dlputados sobre todo aquellos que no poseen el ingl^s—han tro-

])ezado muchas veces con serios inconvenientes. Como la inmensa ma-

N'oria de estas reglas se encuentra, mas que en las parcas disposicio-

nes del Reglaraento, en el campo ilimitado de los preeedentes norte-

americanos, que son otras tantas reglas supletorias, y en las practicas

mismas adoptadas en el pais por Asambleas anteriores para solucionar

casos propios de acuerdo con particularidades locales, de ahi la absoluta

necesidad de un libro que, en clara, sencilla, pero completa exposi-

(»i6n de dicbos principios y reglas de procedimiento, emprenda la tarea

(le vulgarizacion de tales conocimientos para uso de los Diputados y

otras personas que lo necesiten El libro del Sr. Concepcion lleha

mas que cumplidamente este objeto. Mas que un Manual, es un ver-

(ladero tratado de reglas parlamentarias. Si algo podrfa discutirse en

la o})ra no seria su brevedad, sino precisamente su extension: asi

es que, mas que guia-practica—que asi deluo ser al principio- para

los debates en momentos de apuro, puede titulai-se mejor un libro

de consul ta, preparado sobre los ocho tomazos de Hinds y sobre otras

muchas obras con que cuenta actualmente la ya extensa Bibliografia

parlamentaria
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E] aufcar, por el carifo que desempeilaha, ha tenido la especial
Ventaja de conocer las principales cuestiones discutidas y resueltas
en la prirnera y se^nmda Asarnblea, y (5sto le da cierta autoridad en
la recopilaei6n y exf)Gsici6n de estos precedentes locales que los te-

nemos ya en numero suficiente para empezar a ser e^studiados. He
aqni otro ni^rito que conviene nnotarse. Ademas,— confes^nioslo de
una vez,—-son tan {)ocos los que se ban dodicado hasta hoy en nues-
tro pafs d, estudios parlamentarios, que esta obra de uh ])isoilo

joven, empleado inteli«-ente en la Secretaria de la Asamhlea Filipina,

en cuya preparaci6n ban tenido mucbo que vor requerimientos ine-

ludibles de los suf)eHores, puede le^itimamente considerarse como la

linica autoridad escrita basta hoy en castellano que puede satisfacer
mejor las necesidades sentidas, no solamente por los Diputados de
nuestra Camara popular, sino tambi^n por toda clase de asambleasde-
llberativas, mitins y otras reuniones en que es indispensable la dis-

cusi6n de nsuntos.

* *

Mirado asi el libro que boy se publica, su utilidad es indiscuti-

ble. iV medida que el pais abre sus puertas a toda laya de discu-"

siones, y se forman sociedades deliberativas de distinto ^^nero, y por
cualquiera circunstancia se tantea la opinion y se adoptan acuerdos

6 resoluciones, a medida, en lin, que el pueblo va entrando en el pe-

riodo general de org-anizacion, caractei-istica de las modernas socieda-

des, se ira sintiendo la necesidad de un conjunto de reglas. unifor-

mes y «-enerales que faciliten la discusion, reg-ulen el orden, g-aran-

ticen los derechos del uno frente a los deinas, de la minoria frente

a la raayoria, y de todos frente a la Mesa, de modo que se re-

conozcan y se respeten aquellos principios, aquellos ineludibles

principios sin los cuales no puede haber discusion ni acuerdo posi-

bles. Asf, por ejemplo, el principio g-eneral de que todo miembro
tiene el mismo derecho de presentar mociones, de tomar parte en los

debates, de obtener el reconocimiento de la Mesa....; de que, i)or otra

parte, el mienbro es nada mas que una unidad frente al todo de la

organizacion: de que la voluntad de la mayorfa es la que gobierna;

de que la Asamblea no puede tratar de dos mociones A la vez y en

un mismo tiempo, etc., etc., son puntos que deben considerarse esta-

blecidos para norma de las organizaciones. Al lado de estos princi-

pios de Derecho Parlamentario general, estan las reglas de orden y

procedimiento. Estas reglas tomadas de las mas reconocidas autoridades

norte americanas y extranjeras, estan desarrolladas en el libro de

una manera que satisfara las frecuentes exigencias de los ordinaries

tramites.

No dudamos que, hoy 6 mas tarde. cuando las reg/as de orden se

generalicen en el pafs como una necesidad ineludible en todo gobierno,

en que la palabra es libre y la discusion libre, se hara mas justo

honor al autor de esta obra. el primero que quiso vulgarizar estas
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nociones fundamental es tan necesarias en un regimen moderno y en
la priictica de una buent ciudadania.>

Dice Corpus:

^Re^'-las. Siempre el hombre, colectiva 6 individualmente, tiene

necesidad de ellas. Tanto para su vida interior como para su vida

exterior.

Do qiiiera que exista una relacwn surge necesariamente una recjla

de condncfa. Tratados internac ionales, leyes, ordenanzas 6 reglamentos
no signitican, en sustancia, mas que reglas de conducta en las rela-

ciones internacionales, 6 individuales entre si, 6 individuales con el

P^stado. De la eficacia de estas reglas, dependera indudablemente la

eficacia de la labor del sujeto reglamentado.

Ahora bien. Como los hombres que d ictan las rcghts de dererho

para la sociedad engendran dentro de su funcionamiento interno un
estado derelacidn, natural es, por lo tanto, que tengan tambi^n y dicten

para si reg/as imni promulgar aquellas. Y sob re esta clase de reglas

versa el Manual que se trata de publicar por el Sr. Severiano Con"

cepcion.

<?,Qu^ son reglas parlamentarias?

No voy a deiinirlas. En el Manual del Sr. Concepcion se da una

idea completa y clara de las mismas.

A falta de una historia parlamentaria propia, de donde tomai'

nuestras reglas parlamentarias, al tiempo de inaugurarse la Asamblea
Pilipina, se han tenido que adoptar provisionalmente las Reglas Par-

lamentarias del Congreso de los Estados Unidos; reglas a su vez na-

cidas de las del Parlamento Ingles.

Estas reglas, modificadas, arapliadas y enriquecidas en el ambiente

parlamentario americano, han sido y continiian siendo, objeto de mu-
chos libros, y todos los '^Speakers" siemp i-e han tenido ocasi6n de emitir

opiniones sobre puntos importantes. Lo que prueba que estas Keglasi

lejos de ser fijas ^ inflexibles, siempre han sido y son fuente de nueva^"^

interpretaciones.

El que, siquiera superficialmente, lea cualquier «Digest» sobre las

Reglas y la Frdctica de la Camara de Representantes de los Estados

Unidos encontrara sobre cada materia estas 6 parecidas palabras:

// is the parlamentari/ rule^ although not always adhered to^ etc.— lender

tlie earlier practice of the House .... but later decisions have reversed

the practice.

Si (5sto es un hecho en la Camara de Representantes de los Es-

tados Unidos, si sus Reglas^ que son las Reglas de la Asamblea Pi-

lipina, no siempre son las mismas y las mtis adaptables para todos

los casos y para todo los tiempos; justo y conveniente es que para

aplicar, adaptar 6 enmendar 6 ampliar en la Asamblea Filipina di-

chas Reglas sea necesario conocer conipletamente dichas Reglas,
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El Sr. Severino Concepci6n, de los pocos j6venes que conocen las

Reglas PaTlamentarias Americanas^ ha logrado con ^xito condensar, con

m^todo senc'llo y claro, y sin incurrir en ambiguedades ni repeticio-

nes iniitiles, todas las reglas y precedentes parlamentarios de la C%
mara de Representantes de los Estados Unidos,

cEstos que estan mas familiarizados con las colecciones volumino^as

de los debates y diarios de sesiones del Parlamento y del OongresQ,

se asombraran igualmente encontrar que la ciencla de la ley parla-

mentaria puede condensarse en tan reducido libro>. Esto que decla

Mr. Gushing, puede muy bien invocarse hoy para apreciar la labor

ejecutada por el joven y estudioso autor del ^Manual de Procedimiento

y Reglas Parlamentarias.>

Es verdad que cada legislatura, bajo las citadas reglas, adopta y
aprueba su propio Reglamento. Pero este Reglamento nunca se di-

f&rencia sustancialmente de los Reglamentos de legislaturas anterio-

res, porque todos los Reglamentos estan esencialmente informados de

la Lej/ parlamentaria general, que esta basada sobre ciertos principios,

que pueden compendiarse en lo siguiente: uniformidad, orden, decencia,

regularidad y oportunidad en los procedimientos de la Asamblea de-

liberativa; protecci6n d los miembros de la minorfa, protecci6n de los

miembros entre sf, protecci6n del asunto que se discute, protecci6n

de la misma Asamblea deliberativa y protecci6n de los intereses del

pueblo encomendados d dicha Asamblea.

>

Sr NO HUBiEKA ciELO.... por Graciaiio Martinez.—M^-

drid, 1911.

El P. Graciano Martinez, agnstino, autor* de la novela

tilipina SI 710 hubiera cielo.,.., liizo aquf sus primeras armas
literarias, publicando sus Meniorias del Cautiverio, que le

acreditaron de correcto prosista, y sus Flares de U?i dia^

que le graduaron de inspirado poeta.

Despues, ya en otras tierras, ha i)ublicado El tiro por

la culata, que viene a ser un apendice de Memorias del

Cautiverio, los paaegiricos Santa Rita de Casio y J{iiestra

SeTlora de la Consolacion, un tomo de Serniones y discursos.

La objecidn contempordnea contra la Cruz (desde ei campo
de la vida), El Teatro espaflol contenipordneo (su valia es-

tetica y moral) y otras obras. En la Habana ha dejado

fama de elocuente orador sagiado. En Madrid ha colabo-

rado asiduanaente en la notable revista Espafia Jj Ainirica.

Es, en su Orden, una personalidad eminente.

Si no liuhiera cielo.... es un idilio trdgico tejido sobre
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los amores de Luz y Peralta, un bravo railitar que muere
por la causa filipina. Esta correctamente escrita. Hay pin

-

tiH-a de carac'teres, des;cripci6n de paisajes, alma y vida.

Asoma la einoci6n estetica en algunas pajjinas, conmo
viendo el coraz6n snavemente. Esta impresrnada de fili-

pini'^ino hondo y sincere. Ha merecido. aplausos 3^ elogios

del ilnstre critico cubano Joaqiifa N. Aramburu. N6tase
(lominio del idioma, del pensamiento y de la pluma.

Hay en la novela cierto dejo de pesimismo que se rae

antoja de procedencia germanica. Pero, presto, al cerrar

el libro, con impresidn de tristeza y desconsuelo, acude a

los iabios el inraortal ap6strofe de Argensola: jGiegoJ ^Es
la tierra el centro de las almas?

Un solo reparo he de oi)oner: no me parecen de buen
gusto ciertas alusiones personates a algunas figuras de la

revoluci6n, que aun vrVen, y cuya conducta no podemos
juzgrar desapasionadaraente sus contemporaneos. Ya. lo hara
la historia. Juicios que en Memorias del cautiverio tenia

n

su explicaci6n, acaso sean extemporaneos en Si no Jiubiera

cielo. . .

.

CuANDO EL, AMOR L.L1AMA, por Luis Moveno Jerez.—

Manila, 1913.

En la re vista il ustrad a Renacimiento Filipino se ha pu-

blicado por priniera vez este original boceto rnelodramatico

en un acto y en prosa, de que es autor D. Luis Moreno
Jerez y que ahora se reirn prime.

Moreno Jeiez es muy conocido en el mundo [veriodis-

tico y literario de Pilipinas. Tiene una gran facilidad para

hilvanar obras teatrales y, solo 6 en colaboraci6n, en pr-osa

6 en verso, con miisica 6 sin el la. I leva estrenados Viaje

de incdgnito, Para mi, Pdrez dentista, El perddn. La Perla

de Oriente, Jabdn de Jolo, Faera del amor. La avaricia rompe

el saco, y otras obras que \io recordamos en este me-

mento, tod as con exito.

Seguraraente pronto veremos representado Cuando el

anior llama en los teatros de la capibal.
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Causa y efecto, por jSlnuffr/t.—M^nU^, 1912.

Bste cuadernito contiene la refufcaci6ii de la maxima

J[^o hail faerza sin materia; no liay materia sin fuerza. En

oambio, propoaese la sij^uiente: La fiierza existe en si misnia;

m manifestacion llamase materia y es soiamente efecto de la

fuerza.

Biista enuiH'iar estos |)ostnlada.s para coir)iy'ender cpie.

aiin cuHndo no se compartaii las ideas del auloi*, la dis-

cusion de ese tema es siem|)re iiiteresante.

GufA DE BOLSir.LO delJap6n, \>ov ^\ Hotel de Vrancia,

—Manila, 1913.

FoUeto de propaganda de un proyectado viaje al Jai)6n,

contiene notas acerca de Miyajin]a, Kobe, Osaka, Nara,

Ariina, Kioto, Miyanoshita, A.>hinoyiu, Hakone, Fujiya,

Nikko, Chuzenji, etc.

La COCINa PiLiPiNA, an6nimo.—Manila, 1913.

No I leva nombre de autor esta coleccion de foi'iniilas

practicas y [)osibles en Pilipinas para comer bien. pero se

nota que esta escrita por persona competente en materia

culinaria.

Se divide en tres partes: Caldos, So[)as, Pnres y Po-

tajes; Carnes y Pescados, rellenos, picadillos, guisados y

salpicones; y Postres.

Lleva, a manera de pr61ogo, nn delicioso .4/?^/-///^;^ que

revela la pluma de un maestro. Dice asi:

«Un libro de cocina no puede ni debe ser un libro literario.

Se echii por delante esta sentencia, con objeto de que nadie se

escandalice cuando, al hojear las pagirias siguientes, seleccionando

formulas para componer un menu de su gusto, se encuentre con un

estilo machacon y pedesti*e.

Hay un antagonismo infranqueable entre la cocina y las letr s.

La cebolla despide un olorcillo tan intenso, penetrante y pegajoso,

que no consiente la convivenc a de ningfiin delicado perfume.

Una formula cullnaria desarrollada en pdrrafos cervantinos y puesta

en manos de una cocinera, resulta completamente negativa; ^sto, ^sin

contar con la profanacion que los pringosos dedos de la dom^stica

inferirian al brillante escrito.
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Por otra parte, el atildamiento y la correcci6n en este g^nero
de trabajos los hace ininteligibles. En este escollo ban tropezado la

majorla de los tratadistas del arte culinario. Son numerosas las obras
pjiiblicadas a este respecto en que mas se atiende a la forma que
al fondo; y asi, cuando, for/osamente, caen en manos groseras 6 anal-
fabetas, son traducidas en forma que no hay quien las coma, despu^s
de desperdiciar mucho avio.

Esta experiencia nos ha de^cidido a trasladar aqui las recetas 6
formulas tal como son recogidas de labios expertos, respetando hasta
la pujQtuacion disparatada con que las enunci n. Asi, por ejemplo,
cuando prescribe el m^todo para freir un par de huevos, empiezan
por el consabido ^se coge la sart^n y se pone al fuego con bastante

aceite, y luego que ^.ste humea se le echa unos dientecitos de ajo

hasta que est^n bien fritos, et-c. etc..>

Con este sistema, lo mismo I'l manipulador inteligente que el

obtuso frien los huevos a la peifeccion, aunque resulte aiin mas
frlta la liieratura.

Justificada la raz6n del sin niimero de barbarismos que el lector

menos avisado puede descubrir en el texto siguiente, vamos a razonar

tambi^n la utilidad de este libro y el vacio que viene a llenar......

en los bazares de cocina.

La caracteristica especial que lo avalora consiste en ser un con-

junto de formulas practicamente posibles en este pais y generalizadas

en sus paladares y en sus costumbres.

No hay un ingrediente ni una primera inateria de cuantos entran

en composicion que no„se encuentre en plaza, de manera que en

todo el libro no existe una f6rmula vana 6 irrealizable, como ocurre

con la mayoria de los libros de cocina.

De nada sirve que nos presenten el modo de preparar un faisan

y servirlo con plumas, si no nos lo venden en el mercado de la Quinta.

Hay que contentarse con lo que proporciona el mercado, porque, no

solo se come en Manila, sino en provincias; y brindar con manjares

que no estAn 4 nuestro alcance es alargar los dientes y matar el

apetito.

A la ventaja de contenerse este formulario en las posibilidades

que ofrece el pais, hay que agregar la de que educa y disciplina al

cocinero filipino.

Sabido es que aqui lo mismo apechuga el sirviente con la obli-

^acion de proveernos la mesa que con la de guiar nuestro vehfculo.

Pasan, por lo general, del fogon al pescante como si se tratara de

un solo 6 id^ntico oficio, y esta es la raz6n fundamental de que se

coma tan mal en Pilipinas. El guiso de polio en Colorado, a base de

ladrillo en polvo, que suele ser el giiiso de prueba entre los cocineros

pretendientes, lleva causadas en el pais numerosas vfctimas.
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Comer bien proporciona dos satisfacciones de mucho alcance; dar

gusto al paladar y tener salud. Un vientre complacido es, en todo

tiempo, el vehfculo mas c6modo y rdpido para hacer la Jornada de

la vida. '

^

Por consiguiente, este libro puesto en manos de un cocinero

filipino, ahora que Ips hay lefdos y escribidos y sabiendo mds ingles

que Shakespeare, constituye un tesoro inapreciable para su eduoa-

ci6n culinaria, y para nosotros un manantial inagotable de salud, aun-

que rabien las boticas>. •

Tercera memoria anual de la Oficina del Trabajo,

por Manuel T'iTZ^^?.—Manila, 1912.

Coiresponde esa memoria al aQo econ6mico que termina

el 30 de Junio de 1912 y contiene valiosos elementos de

informaci6n, que pueden utilizarse en la promulgaci6n d^

leyes de caracter social.

En Pilipinas, apesar de haberse declarado fiesta oficial

el 1^ de Mayo, esta muy atrasada la legislaci6n obrera.

Ni hay una ley eficaz de accidentes del trabajo, ni

esta regulado el contrato del mismo, ni protegidos niflos y

mujeres, ni encauzado y fpmentado el ahorro, ni pre vista la

inutilidad y la vejez, ni siquiera iniciado el seguro 6 regla-

mentado el ejercicio del derecho a la huelga, etc., etc*

Ahora raismo, envenenada por la poKtica, se discute

la cuesti6n de la esclavitud y la servidumbre involuntaria.

Claro es que la esclavitud, que es necesariamente ins-

titucional, no existe y fu6 abolida en Pilipinas siglos antes

que en los Estados Unidos. En cuanto a la servidumbre

involuntaria '6 peonaje cree el propio Dean C. Worcester,

Secretario del Inteiior, que no puede ser reprimida con

arreglo a los artfculos del C6digo Penal que castigan la

detenci6n ilegal, porque es d iflei I probar su condicidn de

involuntaria. Pues bien, eso mismo acaeceria con cualquier

otra ley que se promulgase. Si la esencia del delito esta

en que se obtengan los servicios personales de cualquiera

contra su voluntad y esta condici6n de serviuumbre invo-

luntaria no pnede probarse ahora diba a demostrarse luego,

en virtud de ley alguna que se aprobase?

y en cuanto a la compra y venta de seres humanos,
no estando la esclavitud instituida en las leyes, lo que se
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compra y vende no es m puede ser la persona, sino sus
servicios, y esto es lo que se hace en todo el mundo
civilizado. El mismo Secretario del Interior dque hace sino
vender al gobierno insular sus servicios personales a cambio
de su sueldo? Se dira que ese sueldo es espl^ndido.

Pues ahl esta todo el pioblema.

En lugar de esclavitud. servidumbre involuntaria, peo-

naje, compra- venta de seres humanos y otras zarandajas
de caracter politico, suscitadas inoportunainente, lo que
acaece es que a veces el sueldo que se asigna en pago
del servicio, coino ha sucedido en otros pafses, es insufi-

ciente y asi se prolonga mas de lo debido el tiempo del

compromiso. Pues eso -es, >encillamente, un problema de
salario mlnimo y Jornada maxima, y la Comisi6n no tiene

disculpa en inventar males y deficiencias artificiales y des-

cuidar la realidad palpitante y viva

La Asamblea, a mi juicio, debe insistir rotundamente
en su negativa a dar por supuesto que existe la escla-

vitud en Pilipinas, lo cual es falso, y en cambio, debe aprobar
una ley meditada y real fijando el salario mlnimo y la

Jornada maxima de todos los oficios. incluso la servidumbre
domestica.

El derecho pi5blico y la autonomIa municipal, por

Francisco Carrera Justiz. Habana, 1912.

El Dr. P. Carrera Justiz, ilnstre Presidente de la Aso
ciacion de Doctores en Derecho Publico y benemerito cate-

dratico de la Pacultad de Derecho en la Universidad de la

Habana, ha dado una serie de interesantes conferencias de

vulgarizaci6n cientlfica en el culto Ateneo de la hermosa
capital de Cuba.

Muy evocador resulta para nosotros cuanto se refiere

al regimen municipal cubano que tantas analojgla's iiist6ricas.

tiene con el de Pilipinas, segiin hemos ya hecho notar otras

veces en estas [)aginas.

Vease, por ejemplo, c6mo, al evocar la solemnidad del

momento en que Cuba ha pasado de la influencia del De-

recho espaQol a la del angloamericano, dice el Dr. Carrera

Justiz algo que. es igualmente aplicable a Pilipinas:
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«Para ]a historia del Derecho Publico, morfan en Cuba fentidades

clasicas de inmensa autoridad, entre ellas el sfndico del Ayunt^miento.

Vino ese personaje a America, cuando ya tenia once centurias de exis-

tencia, porque era el ''defensor civitatis^', de los romanos, en el siglo

IV de la era crlstiana. Sobrevivio a los trescientos afios del gran

imperio visigodo espanol y a siete siglos mas, de Espaila arabe., Ya
entre nosotros, actu(5 cuatro centurias, su es{)fritu romano-visigodo, de

nobillsimas tendencias en la defensa popular. Casi lo idealizo en Cuba,

Alonso de Caceres, con sus famosas ordenanzas del siglo XVII, que

hacen del sindico un rnagistrado por eleccion popular directa, auto-

rizandosele como defensor del pueblo, a convocarlo. para oir su parecer,

que es un aspecto del actual ^'referendum" suizo y norte-americano,

vivido en Cuba hace tres si^los.

Engrandecieron nuestro sindico, el ma^nifico Hernan Cortes, en el

Ayuntamiento de Santiaj^o de Cuba; el famoso Vasco Porcayo de Pi-

gueroa y de Ja Cerda, en Trinidad: los Rojas, los Recio y los Calvo

de la Puerta en 1 < Habana, desde el comienzo de la colonizacion:

siguiendo los Pedroso, los Armenteros, los Zayas, los LIrrutia, los Ze-

queira, los Menocal, los Hechavarn'a: y aiin en estos propios tiempos,

fueron nuestros sindicos, cubanos tan ilustres como los Peiialver, los

Cafiong-o, los Cintra.

Y el ultimo sindico cubano, que era, en la au^'usta solidaridad

de la historia, la misma institucion milenaria, que encarn6, en Roma,
Nonio Balbo, y en Espana, Fibeller, y en Santiago de Cuba, Hernan
Cortes, dejo morir oscuramente, en sus manos. tanta grandeza secu-

lar; y asi se evaporo esa iigura legendaria, como un fantasma co-

losal, entre la indiferencia de todos.»

Tambien aqui, en el trasie^o de ieyes 6 instituciones,

se haa disipado, entre la indiferencia de todos, esencias

del derecho municipal liispano filipino como la legua co-

munal, el juez de sementeras y otras, tan arraigadas en

la realidad, tan venerables

Como puede mejorarse nuestra LEGiSLACr6N, per

TeodoTo M. Kalaw.—M^nWB.. 1913.

Nada hemos de decir de ese nuevo trabajo del inte-

ligente Secretario de la Asamblea Pilipina, pues se ha pu-

blicado ya en las pagirjas de esta revista.

FiLTPTNERfAS, nor X. X. X—Iloilo, 1913.

Con el subtftulo de Apropdsito de un folleto trata X X. X
de oponer reparos a Wenceslao E, Ketana. Ensayo critico
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acerca de este ilustre fllipinista, por Epifanio de los Santos
Crist6bal, C. de la Real Academia de la Historia,

Viene a ser una discusion de la politica seguida por
La Politica de EspaUa en Filipinas en sus diversas epocas.
Cosas y cases del pasado.

Este folleto Filipinerias se ha impreso en el estable-

cimiento tipografico Za Editorial, de D. Jose Gonzalez Pa
ramos, en Iloilo.

En estos apuntes bibliograficos n6tese que se registran

libros impresos en diferentes puntos del archipielago, fuera
de Manila.

A cinz;a DOS MYRTOS, por Alberto Ossorio de Castro,

—Nova Goa, 1906.

Ya es conocido de nuestros lectores el delicado poeta
lusitano Alberto Ossorio de Castro, admirador entusiasta de
Filipinas y cantor inspirado del esplritu ibero mediterraneo
que tan esplendidanaente floreci6 en todas las tierras y en

todos los mares.

A cinza dos myrtos, escrito en ese dulce idioma por-

tugues que inmortaliz6 Camoens y no necesita traducirse

al castellano, es un libro evocador de las ruinas del im-

perio luso oriental, que se extendi6 desde la India a

China y cuya grandeza vivira eternamente en la historia

de la civilizaci6n.

AcompaQa a las poeslas, alguna de ellas instrumentada,

un valioso glosario de vocablos indios q indo- Portugueses.

TEORfAS CONSTITUCIONALES, por Teodoro M. KalauK—
Manila, 1912.

No necesita ser presentado a los lectores de Culture
FiLTPiNA el autor de Hacia la tierra del Zar y La Consti-

tucidn de Malolos, uno de sus colaboradores mas i lustres.

Ademas, lo que debiera haber sido pr6logo del libro,

debido a la pluma del docto academico correspondiente

de la Espafiola D. Macario Adriatico, ya se ha publicado

en festas mismas paginas.

Dado el estado actual del pleito acerca de la capa-
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cidad polftica del pueblo filipino y de su derecho al go-

bierno propio me parecea peligrosas las atnpliaciones de

Adriatico a la expo.sici6ii de Kalaw sobre la teoria de la

soberanfa de las clases directoras.

Para dar una idea exacta de lo que son esas notas

para un curso de derecho constitucioiiaj de Kalaw nada

mejor que reproducir lo siguiente, que el mismo aubor diee

en el Prefacio:

T^Teorlas ConstitucAonales : Xotas para un Curso de Derecho Comtitucional:

tales son el tltuio y subtitulo respectivamente de este nuevo trabajo

que entrego d la benevolencia de la estudiosa juventud filipina. Con-

viene, sin embargo, aclarar el sub-titulo, Hacia el afio 1905—mds de

siete alios a esta parte—cuando fuf nombrado por pritnera vez Pro-

fesor de Derecho Constitucional en la ESCUELA DE DERECHO de

Manila, prepare, para mi uso particular, unas notas. breves, de un

caracter meramente expositivo, aprendidas algunas de ellas de mis

antigfuos profesores, notas que me servfan de gfufa en mis explicaciones

en clase. Continue mi m^todo de esta manera, sirvi^ndome de mis

notas, hasta algiin tiempo despu^s, cuando un dfa me dijeron que cir-

culaban entre mis alumnos unos Apuntes que se decfan hechos por

ml y autorizados por mi flrma. Cogfi uno de aquellos ejemplares y

me asust^ de la que se decla mi ^im; lestaba desfigurada! No sola-

mente la forma, gino hasta ideas y conceptos estaban desconociuos,

alterados... Probablemente algiin alumno diligente habria tornado, al

vuelo algunas de mis explicaciones y copiado algunas de mis notas,

para formar con ellas lo que ha resultado: casi un feto.

Solamente, pues, con el proposito de rectiflcar conceptos, aderezar

el estilo y la forma literaria y eumendar errores que podrlan atri-

buirse A mi, publico ahora la verdadera edici6n de mis antiguas

^/'otas del afio 1905, algiin tanto corregidas y ampliadas, y Jqui^n

sabe si para servir de preparaci6n a un mds completo estudio sobre

la interesante y complicada ciencia constitucional 1

La circunstancia de alentar ahora y para un futuro no lejano

quizas,—si la Providencia y los hombres no nos abandonasen en el

camino,—con la esperanza de grandes cambios que podrfan trasformar
la actual Administracion en un gobierno constitucional independiente,

da A mi pequeilo trabajo alguna actualidad, no precisamente para

ilustrar k mis j6venes compatriotas en ciertos principios del gobierno
propio, sino para alentarles en esta. clase de investlgaeiones y estudios,

ya que serAn indispensables en la gran obra nacionttl que se avecina

y que tenemos todos que afrontar con decisi6n, sabidurfa y respon-

sabilidad.* .
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Coi.EGio DE San Agustin, Iloil.0, por los PP. Agus-
/i7^/9^.—Manila, 1913.

Es una curiosa resefia hlst6rica y descriptiva en que,

con ocasi6n del Colegio de San Agustm, de Iloilo, se

evoca lo que ha hecho sietnpre la Iglesia cat61ica por la

educaci6n de la juventud y la labor de las corpdraciones

religiosas en general y de los agustinos en particular en

pro de la cultura del pueblo filipino.

Se recuerda, en efecto, que la Corporaci6n Agustiniana

fue la primera que abri6 escuelas y colegios de enseflanza

en Filipinas, estableciendolos en Cebii, Manila, Lubao,

Guadalupe, Pasig, Malab6n, Mandaloya, Li pa, Bauan,

Taal, etc., desde los primeros afios de la dominaci6n es-

pafiola.

Incidentalmente, Colegio de Sa7i Agustin, Iloilo , es una

nueva ejecutoria de la- antigtledad y nobleza de la civili-

zaci6n filipina en su contacto con la cultura europea y el

esplritu del cristianismo.

Adelfas, por Zoilo J. Hilario.—Bacolor, 1913.

Lleva ese libro de versos, acaso algo prematuramente

publicado por su joven autor, el subepfgrafe De la lira

filipina y tiene un pr61ogo Uamado cortesia lirica, pot- estar

rimado, que firma Antonio Clfinaco, el poeta de La Re-^

volucidn, de Cebu.

Hilario es de los ]6vfenes enamorados de las musas que

mayores esperanzas hacen concebir. Su principal defecto

es dar Adelfas, tanteos poeticos de la juventud, como obra

easi definitiva, cuando a lo sumo debiera ser iniciacion y
punto de partida para mayores empresas. No desraaye y
convierta esa coleccidn de sus primeros versos de estudiante

en algo mas firme, mas caracterfstico, mds personal y de-

ftnitivo. Tiene talento e inspiraci6n, esto es^ la primera

materia de poeta.

Todas las poesfas que figuran en ese tomo habfan sido

publicadas ya en di versos peri6dicos: Free Press, La Van-

guardia, Renacimiento Filipino, El Ideal, La Lucha, Razdn,
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RepiiUica Escolar, El 96, La MetraUa, El Proteccioiiismo,

El Pueblo, El Imparcial y otros de Manila y provincias.

No por haber vestido la toga debe Hilario abandonar

la lira. Estudie, pula sus versos, depure su estilo, beba

rnspiraci6n en fuentes puras y con el tieinpo puede llegar

a sentarse en el Parnasb filipino al lado de los favoritos

de las musas.

Adelfas esta editado en la Imprenba de Cornelio A. Pa-

balan Byron, en la Villa de Bacolor, Pampanga.

A. M.

^-'Zr^Z^-^
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REFLEXIONES SOBRE LA SOGIEDAD GIVIL.

-«==ll--

Sobre los orif<enes de la sociedad civil, tres grandes
teorfas itnperaii actualraente en el catnpo de la Sociologfa

disputandose el derecho de poseer cada una de ellas

la soluci6n de este problema que tanta influencia ha ejer-

cido eii muchas ciencias, relacionadas mas 6 menos Inti-

mainente con la sociologia.

Estas teorfas son las de Hobbes, Rousseau y la de la

escuela cristiana. Expongamoslas, 6 inquiramos en cual de

ellas reside la verdadera soluci6n de este problema socio-

l^gico.

He aqui la teoria de Hobbes sobre el origen de la

sociedad. Hubo un tiempo, en que el genero humano tuvo

una vida verdaderamente salvaje; y en este estado estaba

dominado por dos manifestaciones; una de egoismo, en vir-

tud • del cual se consideraba con derecho a apoderarse de

todo, y la otra de una necesidad de'preca verse de la muerte

y conservar la salud.

Del primer sentimiento se origin6 una lucha por cuanto

que todos se atribufan los mismos derechos de posesionarse'

y disfrutar de todas las cosas. Del segundo, causado por
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el temor de perder lo que poseian, naci6 la tendencia de

asociarse.

De tal manera que la sociedad humana, segtin Hobbes,

se form6 no porque asf lo exigla la rnisma naturaleza hu-

mana, sino que tuvo su origen en un convenio miStuo habido

entre los hombres, a impulsos del sentimiento que entonces

les dominaba.

Fortnada asi esta sociedad, y para que dentro de ella

se coiiservasen la paz y seguridad, tan necesarias para el man-

teninaiento de su existencia, era preciso que las voluntades

de todos estuviesen representadas en una sola, bien some-

tidas estas voluntades "a la de un solo hombre, 6 bien a

la voluntad de un consejo, siendo de la voluntad de todos

y de cada uno en particular los acuerdos que en dicho

consejo se tomaran, en lo que se refiriese a la paz y bie-

nestar comiin.

Al Consejo asf formado se le revestfa por los asocia-

dos de autoridad suma sobre todos los miembros que cons-

titulan asociaci6n, por cuanto que dichos asociados, antes

de congregarse y de formar la asociaci6n, gozaban, consi-

derados como individuos, de absoluto poder, llegando este

poder individual que posefa cada uno de ellos, segiin Ho-
bbes, hasta el extremo de amoldar los dictamenes de la

conciencia moral al parecer individual de cada uno de

ellos.

Expuesta la teoria del til6sofo ingles, pasemos a expo-
)ier la del til6sofo ginebrino, que, coraparada con la anterior-

mente expuesta, se halla diferenciada por la mayor influencia

que ha ejercido en el palenque de las ideas sociol6gicas, y un
mayor aprecio entre los tratadistas modernos de Sociologia

con temporan ea.
Rousseau, en su Discurso sobre el origen y fundamento

de la desigualdad enlre los hombres y su obra Et contrato

social, establece tres periodos de trarisici6n durante los

los cuales se form6 la sociedad.

Bn el primer periodo, considera la condici6n del hom-
)>re en un grado muchfsimo mas inferior que ei de los otros

animales, aiin cuando estuviera como en re^didad lo esta,

dotado de una organiza€i6n mas perfecta.
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Segiia Rousseau, alitnentabase el hombre de los frutos

que la pr6diga Naturaleza le ofrecfa, viviendo disperse y
aislado, recorriendo diferentes re^iones y trasladancjose de

nnas a otras, cuando se agotaban los recursos naturales

que cada una de estas regiones le ofrecia ea abundancia.

El iristinto era la linica facultad predolniiiante en el

y coil esta facultad empez6 a observar la vida de seres

vivientes, menos perfectos que ^1 eii el order! organico,

vislumbr6 en los actos de esos seres muchos tendentes

a la conservaci6n de la vida y al mantenirniento del bien-

estar del individuo, adoptando todo aquello que se aco-

modaba a su modo de ser, a su naturaleza.

Llevaba una vida feliz sin que experimiehtara los ma-
les que hoy asolan a la sociedad.

A este primer perfodo de tiempo ilimitado se siguid

otro segundo, en donde ya comienzan a desarrollarse las

facultades todas del hombre, contaadose entre estas la

libertad moral 6 libre albedrfo y la capacidad de un con-

tinuo perfeccionamiento, facultades ambas que tendian un
abismo entre el ser humano y el no dotado, de humanidad.

Debido a este continuo perfeccionamiento y una vez

(iesarrollada la raz6n, se introdujo la palabra, pudiendo

entonces comunicarse entre sf sus ideaB.

Se organiz6 la familia, formando cada familia pequeflas

sociedades, no existiendo entre estas sociedades mas lazo

de uni6n que el amor reefproco y la libertad, lazo sosteriido

por la conveniencia.

Por ultimo aparece el tercer perlodo, en donde el hom-

bre se afana por dar mayor perfeccionamiento a sus fa-

cultades; aparecieron las artes mecanicas y empezaron a

adquirir el derecho de propiedad; pero, como quiera que

debido al mismo progreso que entonces se desenvolvia,

cada vez mayor, se rompid, por decirlo asf, esa igualdad de

entonces entre los hombres e introdujo la desigualdad, de-

seqiiilibrados y rota Ja igualdad, empez6 el desorden; las

pasiones excitaron la codicia y ambici6n de los hombres,

haciendo sobreponer el derecho del /tnas fnerte sobre el

del mas d^bil, originando de aquf severos conflictos y lu-

chas espantosas que hicieron peligrar la vida de la sociedad.
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Considerando como uri mal aquel estado de la sociedad,

convinieron para asegurar la paz y el bienestar crear

una autoridad, que al propio tiempo les defeiidiera eu la

persona y bienes de cada uno.

Este pacto venla a sigaificar, segun Rousseau, que

cada individuo sometiese su persona y su poder bajo' la

direcci6n de una voluntad superior y que todos en con-

junto formasen un solo cuerpo.

Esta modificaci6n del estado civil oper6 en el hombre
un cambio muy marcado, haciendo doblegarse en el las

inclinaciones puramente instintivas a la raz6n y ejecutar

sus actos con arreglo a la idea de rnoralidad que enton-

ees comenzaban a adquirir.

En virtud del contrato social, el hombre perdi6 la li-

bertad y los derechos sin llmites de que antes disfrutaba sobre

todas las cosas, pero adquiri6, sin embargo, la libertad civil

y el derecho de propiedad sobre los bienes que posefa.

Expuestas estas teorfas, pasemos a demostrar las con-

secuencias absurdas .que se seguirfan de admibirselas.

Es imposible admitirlas porque son contrarias a la

sociabilidad natural del hombre^

En efecto, porque, dada la condici6n natural del hom-

bre de vivir en sociedad, es del todo imposible el que se

baste a sf mismo, para proveerse de lo necesario y satis-

facer sus necesidades, y maxime permanecer por largo es-

pacio de tiempo sin el auxilio de sus semejantes.

La misma facultad que tiene el hombre de perfeccio-

namiento exige como condici6n esencial, para que esa fa-

cultad pueda realizarse, el esfuerzo comiin de todos, pues^io

que son la base del progreso y el desarroUo de las genera-

ciones futuras, sin lo cual serfa imposible todo adelanto

en el orden intelectual, moral y fisico.

El lenguaje nos suministra otro medio de prueba'de

la sociabilidad del hombre, pues esta facultad no tiene otro

objeto que el de establecer la comunicaci6n de ideas eu-

tre los hombres, constituyendo esta comunicaci6n de ideas

un elemento esencial para la vida de la sociedad^

La misma necesidad moral que en todo tiempo acom,

pafta al hombre de unirse con otros, ya para defenderse
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de los enemigos, bien para llevar al espfritu algiin ocio,

ora para aprender de ellos, recibir su ayuda, participar

de sus bienes, comunicarles los propios, etc., Uevanos al

convencimiento de la sociabilidad natural del hombre, socia-

bilidad que la historia de todas las epocas se ha eiicar

gado de demostrarnos es inherente al hombre, por el he-

cho de haber este constantemente vivido en sociedad.

La teorfa del pacto social no nos explica satisfactoria-

mente el origen de la sociedad; porque, si la sociedad no

fuese natural al hombre, no explica entonces c6mo a todos

se les haya ocurrido la idea de formar sociedad, cosa para

ellos entonces desconocida y mucho menos formar parte de

una organizaci6n que les privaba de la libertad completa

de qiie gozaban, uno de los sentimientos mas arraigados en

el coraz6n humano, en cambio de bienes que la sociedad

les reportarfa, bienes que para ellos eran aiin desco-

nocidas.
Tampoco explica c6mo es que la sociedad dom^stica,

la mds natural de todas, se haya formado por medio de

un convenio, una sociedad que como 6sta restringe tanto

la libertad de los individuos que la forman y tuviesen

estos la fuerza suficiente para contener el impulso de las

mas violentas pasiones.

Si se admite que las inclinaciones y sentimientos vin-

culados en la familia tienen su origen en la misma natu<

raleza humana, sera forzoso admitir la exi^tencia natural

de la sociedad domestica y con esta, la polftica, puesto

que esta la forman las familias y tiene por causa las mis-

mas inclinaciones y afecciones.

Expuestas las teorfas de Hobbes y Rousseau y refu-

tadas en sf mismas, pasemos a exponer la teorfa cristiana

que en nuestro concepto es la unica que soluciona satis-

factoriamente el problema sociol6gico, que es tema de estas

someras reflexiones sobre la sociedad civil.

La sociedad tiene su origen en la naturaleza misma
de la criatura racional y por consiguiente en la voluntad

de. Dios, que cre6 al hombre esencialmente sociable.

Al refutar el primer punto de la primera teorfa de-

mostrarnos la sodabilidad del hombre y el origen de esa
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inclinaci6n natural de formar sociedad, per 1o que no creo

necesario repetirlo en este lugar.

Que la sociedad tiene su fundamento en Dios, he

aquf la aseici6n. Dios al crear al hombre, infundi6 en sn

ser ese deseo, esa fuerza ii-resistible de asociarse; luego,

al crearle en este estado, cre6 tainbien la sociedad; de donde,

esta tiene su or
i
gen en Dios que hizo, por un acto de su

voluntad, que el hombre fuei'a necesariamente a unirse con

sus semejantes.

En cuanto al origen inmediato de la inisrna, forrnnlare-

mos la siguiente proposici6n:

"No son contrarias a la naturaleza las sociedades

particulares, que tienen origen en hechos necesarios 6 libres

que pueden ser asi inisino contratos."

Son conformes a la naturaleza las sociedades particulares

que existen de hechos necesarios 6 libres, por cuanto que
los derechos y deberes qiie corresponden a dichas sociedades
particulares, convienen a si mismo a la naturaleza y jHnes

particulares de las raismas. Que estos derechos y deberes
nacen de hechos necesarios 6 libres, es evidente, puesto
que todos los derechos, sin exclusi6n, tienen origen 6 en
hechos necesarios 6 en hechos libres.

Que conviene a la naturaleza humana no es inenos

palpable, por cuanto que es uh ser eminentemente socia-

ble, que lleva impreso desde su existencia el deseo incon-

movible de reunirse en sociedad.

Con respecto a las particulares, en determinados su-

jetos, pueden proceder de hechos necesarios, como en la

familia, la uni6n moral de los hijos con sus mayores.
Sostuvimos que tanto la sociedad y ; la moralidad como el

derecho no pudieron haber tenido su origen en el pacto;

demostramos tambien la sociabilidad natural del hombre;
mas no por esto negaremos que no puedan existir y cons-

tituirse sociedades particulares median te contratos, siempre
y cuando que no contrarfen los principios constitutivos esen-

ciales de toda sociedad.

Si de los hechos libres nacen sociedades particulares,

no hay duda alguna que estos mismos hechos libres,

mediante contrato y previo consentimiento de una 6 mas
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personas, puedaii dar orij^en a niievas organizaciones rsociales.

Para juzgar de aquellos derechos y deberes que dima-

nan de una organizaci6n social, precise es advertir que la

tinalidad propia de una sociedad no es el bienestar de unos

cnantos;, sino el de todos los que la forman; el poder que

la ^obierna y dirijj^e no debe tan solo encaminarse al bien

(le determinados ciudadanos, familia 6 clase porque no se

han constituido los pueblos para los j?obiernos.

Si los que desempefian la autoridad creen estar en su

(lerecho de rnandar lo que el capricho 6 la voluntad les

dicta, no se enaltece la dignidad del goi)ierno, sino que
antes bien se la envilece.

Cierto es que en sus manos se ha encomendado su di-

recci6n y a los ciudadanos prescrito la obediencia; mas si

lo que pretenden no guarda relaci6n con Jos fines que la

socieidad persigue sino que, seducidos, por la ambici6n y
(iominados por el espiritu de clase, los esfuerzos no van

dirigidos al bien connun, esto no es gobernar, es depravar la

autoridad, convirtiendola en medio de explotaci6n y logro del

medro personal.

Toda sociedad organizada se especifica por su fin; segiin

sea el fin, asi sera la clase de sociedad; por lo que pasa-

remos a investigar cual sera el fin de la sociedad politica,

para asf determinar su naturaleza.

Se ha discutido tanto acerca de la finalidad propia de

la sociedad civil que poeas materias habra que hayan dado
raargen a tanta diversidad de opiniones entre los trata-

distas.

Unos sostienen que es la autoridad publica; ptros la

ponen en ei progreso de la autoridad humana;*otros esta-

blecen su fin en la seguridad de los asociados; otros lo

fundan en el desenvolvimiento de la libertad individual;

este en el desarrollo y organizaci6n del trabajo y aquel

en la aplicaci6n del princ^pio de justicia.

No siendo posible discutir separadamente cada una de

dichas opiniones, pues la naturaleza de este trabajo no lo

permite, me limitare a exponer la opini6n mas seguida,

diciendo que el fin de la sociedad civil es la perfecci6n

del hombre como ser moral.
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Siendo el hombre por naturaleza sociable, pues que por

sf solo le serfa imposible sin el auxilio de sus semejantes

adquirir la perfecci6n y desarrollo que su naturaleza re-

qtiiere, asf en fa parte ffsica como en la intelectual y

moral, necesario es deducir de aquf que el fin de la so

ciedad es la perfecci6n del ser racional en el orden ff

»ico y moral.

Esta perfecci6n en el orden ffsico consistira en el

mayor numero posible de bienes materiales y sensibles de

que es capaz; y en el moral, en el mayor desarrollo posi-

ble de las facultades intelectuales y morales.

La sociedad no es un fin sino un medio. Los hom

bres no solo se asocian por el mero capricho de asociarse

y estar asociados; sino para que, de esa asociaci6n y

mediante el esfuerzo y trabajo comiin de todos se con-

siga la paz. la conservaci6n de sus derechos y el bien-

estar moral y material de todos.

La sociedad cuya organizaci6n sea mas apta a pro-

ducir los bienes indicados en el mayor numero posible de

sus asociados, tanto mas a prop6sito sera a perfeccionarse.

De donde se deduce que para que una sociedad pueda

llamarse pr6spera y por tanto civilizada es necesario que

las condiciones dichas de perfecci6n moral, intelectual y ti

sica se hallen distribuidas en el mayor niimero de sus aso-

ciados.

P. Z. GARCIA.

^^^2r^Zf^



EL PROTEGTORADO FRENTE A LA NEUTRAUZAGION.

VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LOS DISTINTOS SISTEMAS

Pot Mariano H. de Joya. LL. B., M. L.

Introduccion.

1. Objeto. Tal corao lo demuestra el epf^rafe d^
este estudio, se trata de saber las ventajas e iiiconvenientes

del Protectorado y Neutralizaci6n, 6 mejor dicho, de las

iiaciones independientes con protectorado y los estados con
neutralidad perpetua garantizada por las grandes pdtencias.

Pero a fin de poder determinar con acierto y exacititud las

ventajas ^ ineonvenientes de los dos distintos sistemas,

preciso es que examinemos primero los derechos y debe-
res, segiin las reglas del Derecho Internacionalj de las

dos clases de Estados de que se trata, y hacer un es

tudio comparativo de los mismos en cuanto sea posible.

A este fin, es necesario que hagainos un breve examen
de los derechos y deberes de todos y cada uno de los

Estados comprendidos en las dos clases de Estados ya
mencionados.

2 Alcance. La frase <Estados independientes con
protectorado* se ha empleado para indicar d la segunda
clase de Estados de que se ha de tratar aquf, y para dis-

tinguirlos de los <Estados dependientes con protectorado*,

tales como los Estados comprendidos en el Imperio Indio

Britanico y los protectorados europeos en Africa, en la
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Penfnsula malaya y en las Indias Orientales; y ademas
para diferenciarlos de los estados que reconocea vasallaje,

tales como las antiguas provincias aut6nomas de Turquia

en la Peninsula de los Balkanes y en Egipto. En la j?i.

guiente discusi6n no haremos, pues, menci6n alguna de nin-

giin Estado dependiente 6 tributario que reconoce vasallaje;

sino que nos concretaremos linicainente al examen, discu-

si6n de los derechos y deberes de los llamados cEstados

perpetua 6 permanentemente neutralizados> y «Estados

independientes con protectorado>.

3. HiSTORiA. Parece que entre los antiguos pueblos

del Oriente y los griegos y romanos de la antigttedad y
los estados europeos de la Edad Media no se conocia la

perpetua neutralizaci6n de estados independientes, y esta

afirmaci6n esta substanciada y apoyada por el hecho de que

ningun jurista 6 escritor sobre el Derecho Internacional,

desde la epoca de Grotius hasta nuestros dias, ha hecho
ninguna rnenci6n de algiin estado con neutral idad perpetua

*iue haya existido antes del comienzo de la Historia Mo
derna. Se puede decir, por consiguiente, sin ningun ge-

nero de duda que los Estados con neutralidad perpetua

pertenecen a la Edad Moderna, y que el alio 1815 seQal6

el comienzo de la existencia de esta clase de Estados. En
aquel afio, Suiza y la Ciudad de Cracovia en Polonia fueroii

constituidos en Estados independientes con neutralidad per-

petua bajo la garantfa de las grandes potencias. Il estos

dos siguieron B^lgica en 1839, y el Gran Ducado de

Luxemburgo en 1867.

Pero la historia de los Estados independientes con pro-

tectorado es mucho mas antigua que la de los Estados con

neutralidad perpetua. El primer Estado independiente con

protectorado que se conoce es la antigua Repiiblica de San
Marino, que, segun la tradici6n, fue constituida como tal

en el siglo quinto. A este Estado sigui6 la Republica de

Andorra, que se fund6 en el aflo 801. Y en 1815, despues*

de un intervalo de mas de mil afios, desde la fundaci6n

de Andorra, los Estados Unidos de las Islas J6nicas se

constituyeron bajo la protecci6n de la Gran Bretafia; y el

liltimo que se constituy6 en Estado independiente con pro-
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tectorado fu6 la ya fenecida Republica Sudafricana (Trans-

vaal) que se estableci6 en el afio 1884.

Habiendo esbozado someramente la historia de las dos

clases de Estados de que trataremos en este esbudio, ya

podemos proceder al examen de los derechos y deberes

de los diferentes estados que pertenecen a los dos grupos

que son objeto y materia de nuestra investi^aci6n.

Estados con neutralidad perpetua.

4. Suiza. Su historia. Por su posici6n geografica,

origen y constituci6n polftica, Suiza es uno de los pafses

mas interesantes del mundo. Su territorio esta rodeado

por cuatro de las grandes potencias de Euroi>a. Por su

sangre, idiomas y costumbres, sus habitantes representan

los tres elementos que constituyen dichas potencias: aleman,

franees e italiano. Es muy interesante saber, por consK

guiente, c6mo ban Uegado a fornoiar un estado feliz y
pr6spero elementos tan radicalmente diferentes como los de

Suiza.

En el siglo XI, el territorio montafioso llamado Suiza

lleg6 a formar parte del Sacro Imperio Romano hasta que

fue separado de el en 1648; durante dicho perfodo, sin

embargo, sus habitantes nunca reconocieron a ningun so-

berano. Y cuando los Duques de Austria, cuya cuna es

el antiguo y famoso Castillo de Hapsburgo en Suiza,

trataron de subyugarlos en los siglos XIV y XV, los bravos

montafieses, que ban sido siempre amantes de la libertad,

para protegerse de su enemigo comiia, se unieron y for-

maron provisionalmente una condeferaci6n que sirvi6 des

pu^s de niicleo para la formaci6a de la presente naci6n

suiza. Dicha confederaci6n se constituy6 formalmente en

Estado independiente mediants una Ley Publica de las

Potencias Europeas en 1648, en que se la separ6 del Sa-

cro Imperio Romano por las Potencias firmantes del Tra-

tado de Westfalia. Desde entonces hasta la Revoluci6h

Prancesa, la Confederaci6n consie:ui6 mantener su indepen-
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c\ii 6 integridad territorial. Pero durante dicha sangrienta

Revolnci6n, la Confederaci6ii se disolvi6, debido a disensio-

nes iiiteriores. y su territorio fue invadido sucesivarnenie por

los ejercitos de Fraiicia, Austria y Rnsia. Sin embargo,

en 1814 se reorganiz6 la Confederaci6n con sus primitivos

cantones; y habiendo ella dado su conforraidad a los arre-

glos territoriales efectnados en el Congieso de Viena, en

12 de Agosto de 1815, los re[)resentantes de Inglaterra,

Francia, Austria, Rusia y Prusia firmaron una declaraci6u

solenane en Paris, en 20 de Noviembre de 1815, en que

reconocieroii formalnaente su (1) perpetua neutralidad y la

(2) inviolabilidad de su territorio, exigiendo ai misrao tiempo

a Suiza que no tome parte erj ninguna hostilidad armada
entre otras potencias, y ni aiin en tiempo de paz firme

hingiin tratado que podria poner en peligro su neutralidad

en tiempo de guerra. Estas son las linicas restricciones

impuestas a las facultades y derechos del gobierno suizo.

Aquel convenio de las grandes potencias se declar6

desde entonces suficiente para exaltar y convertir la neu-

tralizacion de Suiza en un principio de derecho publico de

Europa. Su santidad no es menos real porque el pueblo

suizo siempre ha demostrado estar resuelto a defender

su independencia y la integridad de sus fronteras por medio

de ejercitos bien armados y organizadosde bravos montafleses.

5. Sus DERECHOS Y DEBERES. En el caso de que

Suiza sea invadida por las fuerzas de alguna potencia ex-

tranjera, las grandes potencias de Europa estan obligadas

a protegerla y defenderla de conformidad con la citada de-

claraci6n firmada en Paris. Suiza puede hacer lo que le

plazca dentro de la legalidad, menos declarar y empren-
der guerras ofensivas y pactar alianzas de aqufella indole.

Suiza con 3,320,000 habitantes pr6ximamente, tiene una

bandera y. gobierno piopios, y no esta sujeta a ninguna

potencia extranjera. Ella puede recibir ministros y otros

diplomaticos, c6nsules y. otros agentes comerciales de cual-

quiera nacion extranjera, asi como enviar id^aticos repre-

sentantes a cualquier Estado 6 pais extranjero. Con excep-

ci6n de tratados que podrian exigirle tomar parte en

los conflictos armados de otras potenqias y poner en peligro
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su neutralidad, Suiza puede celebrar todos los demas tra-

tados y couveiiios que crea convenientes y riecesarios con
las otras naciones, raantener uii ejercito propio, el cual

consta actual meate de 143.000 hombres y sostener guerras
defeiisivas dentro de los limites de su territorio nacional.

Puede tarabien adquirir y poseer bienes de boda clase y
descripci6n, recaudar fondos, mediante impuestos sobre las

propiedades, dentro de su 3urisdicci6n, y derechos aduaneros
sobre importaciones.

Se puede decir, por consiguiente, que Suiza tiene po-

der absoluto, completo y siii restricci6n para regir sus asuntos
interiores; y solo un poder lirnibado para regular sus ne-

gocios exteriores. Sin einbargo, los derechos que ella no
puede ejercitar no estan confiados a ningiin otro Estado
para que los ejercite por ella 6 en su representaci6n,

puesto que tales derechos han sido completamente suspen-
didos por el derecho publico de Europa. Y al objeto de
mantener su posici6n actual, Suiza nunca debe hacer guerras

ofensivas 6 pactar alianzas que puedan exigir semejante
acto por i>arte de ella; y estas obligaciones que le han
sido impuestas, puede (iecirse en verdad, nunca han sido

infringidas por sus habitantes; y estos se han hecho dig-

nfsimos y merecedores de la posici6n privilegiada que ocu-

pan, guardando estricta y verdadera neutralidad durante la

Suerra franco-prusiana de 1870.

6. Cracovia. Su historia. Trataremos ahora de la

ya fenecida -Ciudad libre de Cracovia. En el Tratado de

Viena de 3 de Mayo de 1815 se dispuso que la ciudad

polaca de Cracovia, con todo su territorio, seria para siempre

considerada como una ciudad ^libre e independiente con neu-

tralidad perpetua garantizada por las Cortes de Austria,

Rusia y Prus\a. Durante su existencia se le trat6 y con-

sider6 en Derecho Internacional como un estado libre, soberano
e independiente, y cuando se supriaii6 su independencia en el

couvenio de 1846 celebrado por Austria, Rusia y Prusia,

y su territorio qued6 anexionado al Irnperio de Austria-

Hungria, las Cortes de la Gran Bretafia, Francia y Suecia

protestaron energicamente contra todo lo actuado por in-

fringir la Ley de 1815; pero Austria, Rusia y Prusia jus-
4
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tificaron sii acci6n por la raz6n vaj?araente alepfarla de que

la pequefla republica lidbla infringido sns obli^aciones, y

que, por lo tanto, dichas naoiones no estabaii ya obli^adas

j)or el Triple Tratado a respetar la indepeiulenoia e in-

tegridad de Cracovia. Fja defensa era tan general y habfa

sido hecha de raodo tan vago que se podrfa razonablernente

prosumir que la independencia de Cracovia fue suprimida,^

y su territorio anexionado e Austria-Hungrfa, solo para

satisfacer el deseo de poseer mayor extensi6n de territo-

rio por parte del rnonarca de dicho Ln|)erio.

7. Sus DERECHOS Y dKberes. Austria, Rusia y Prusia,

segun el artfculo s^^xto del citido Tratado de Viena de 3

de Mayo de 1815, se obligaron a respetar y hacer que se

respetaran en todas las ocasiones la neutralidad de la Ciudad

libre de Cracovia y la integridad de su territorio, bajo

las condiciones siguientes:

19" Que no se ha de introducir en la ciudad bajo ningiiri

pretexto y en ningiin tierapo alj^iin ejercito arinado;

2?" Que no se ha de conceder asilo 6 protecci6n alguna

denti'O de la ciudad 6 en parte alguna de su territorio a

cnalquier fugitivo de la justici-i 6 desertor de los dominfos

de cualquiera de las partes contratantes, si no que tales

individuos deben ser inmediatamente entregados, previa de-

rnanda de extradici6n, a las autoridades comi^etentes de

la naci6n correspondiente;

Z^ Y que la ciudad no tendra el derecho de irnponer

derechos aduaneros, si no unicarnente derechos de i)eaje y
pontaje sobre las mercancfas en transito y el ganado, de

acuerdo con una tarifa pre[)arada y aprobada poi* los co-

inisionados nombrados al efeo'.to por dichas tres [)otencias.

Los demas articulos del tratado regulaban la constitu-

(*i6n politicia de la ciudad libre, y resolvfan varios asuntos

de adfninistraci6n civil y eclesiastica. No se provey6, sin

embargo, nin^una disposici6n referente a los c6nsules para

pequefla republica y no se la periniti6 nunca tener una

bandera nacional 6 coinercial propia, y el manejo y ad-

rninistraci6n de sus asuntos exteriores tanto cornerciales

como diplomaticos se pusieron en rnanos de las potencias

firmantes en el tratado.
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Con las restricciones arriba indicadas, se permiti6 que

la Gindad libre tuviera su propio gobierno, sobre el cual

ejercfan, sin embargo, una infli\encia mas 6 menos habitual y
directa dichas potencias; y, por consiguiente, dicho gobierno

l)0(Ha ejercer solaraente una parte insignifloante del poder-

Aiin cuando la Ciudad Libre de Cracovia se consi-

deraba como un Estado soberano durante su existencia, en

la practica era un Estado dependiente sujeto a tres potencias

extranjeras, pues su gobierno estaba casi desposeido de

facultades para regular suj^ asuntos interiores, sin poder

algnno para regir y administrar sus relaciones exteriores.

Como ya hemos visto, ella no podfa tener ningiin ejercito;

tampoco podfa entenderse directamente con las naciones ex-

tranjeras en general; y, en vista de las restricciones im-

pnestas a su gobierno, solaraente podia celebrar mediante

las Cortes de las tres potencias signatarias tratados de

comercio, extradici6n y otros analogos con los demas

palses extranjeros. ' Su derecho de recaudar fondos para

sufragar los gastos de su gobierno tambi^n estaba limitado.

Como un estado independiente con neutralidad perpe-

tua garantizada por tres potencias poderosas, caso que el

territorio de Cracovia hubiese sido invadido por las fuerzas

(le alguna naci6n extranjera, ella tendrfa derecho, segiin

los terminos del tratado a que nos hemos referido, d la

protecci6n y ayuda de dichas potencias. Afortunadamente,

sin embargo, la Ciudad libre de Cracovia, durante el pe-

i:lodo de su existencia como un estado independiente, no

sufri6 de ninguna in\rasi6n por parte de los ejercitos de

iiingnn otro Estado, en primer lugar, por su posici6n

geografica, y en segundo lugar, por estar bajo el amparo

de sus tres poderosas vecinas.

Bi^lgiCA. Su htstoria. El tercer Estado con neutra-

lidad perpetua es el reino de Belgica, que ahora tiene una

poblaci6n de 7,000,000 mas 6 menos. Por el Congreso de

Viena en 1815, Belgica fue unida a Holanda, y las dos na-

ciones fueron conocidas desde entohces como el reino de

los Palses Bajos. Pero en 1830 los belgas se rebelaron

contra la Dinastia de Orange, y el Rey de de los Pafses

Bajos se vi6 obligado d pedir la mediaci6n amistosa de las
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Grandes Potencias, pero, a disgusto de el, aquellas insis-

tieroii en una iatervenci6n armada. En una larga serie de

negociaciones, variada por un ataque de las fuerzas de

Francia contra la ciudadela de Aniberes, y un bloqueo del

puerto del rfo de Escalda por una escuadra inj?lesa, se de-

finieron y arreglaron las fronteras belgas y Belgica quedo

constituida en un reino se|)arado cuya neutralidad perpetna

fue garantizada por las Grandes Potencias. Estos arreglos

territoriales y polfticos se agregaron en un gran tratado

internacional firmado en el ines de Noviembre de 1831; \)evo

Belgica y Holanda solo llegaron a la soluci6n definitiva de

sus dificaltades en Abril de 1839. S'u convenio fue con-

firmado por las Grandes Potencias en otro tratado de la

misma fecha que repiti6 la garantia de la independencia y

neutralidad perpetna del Reino Belga, bajo las condiciones

siguientes:

1^ Que se ha de abstener de inmiscuirse en los con-

flictos armados de otros Estados;
29* Que no ha de celebrar tratados que puedan poner

en peligro su neutralidad en tiempo de guerra;

3^ Y ni ha de romper las hostilidades mas que por

motivos puramente defensivos.

Belgica ha cumplido fielmente con estas obligaciones;

y, aunque no han faltado intrigas contra su independencia,

se ha visto hasta ahora libre de agresiones por parte de

otras naciones. »

En 1870 cuando su neutralidad se vi6 amenazada por

la guerra franco-prusiana, Inglaterra, una de las poten-

cias que garantizaban la neutralidad e independencia de

Belgica, estaba dispuesta a defenderla y firm6 dos con-

venios con el la y las naciones beligerantes. El px'imero

era entre Inglaterra, Belgica y Francia, y en el se dis-

ponia que en caso de que Prusia infringiese la neutralidad

de Belgica, Inglaterra uniria su ejercito con los de Bel-

gica y Francia para repeler los ataques de las fuerzas de

Prusia; el segundo era con Prusia, y en el se disponla

tambien que en caso de que Francia infringiese la neu-

tralidad de Belgica, los ejercitos ingles y belga se unirfan

al de Prusia para repeler los ataques por parte de Fran-
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cia. Con arreglo a estas coadiciones, Belgica no fue rao-

lesbada en lo mds mfnimo por las naciones beligferantes.

La divisi6n del Reino de los Paij^es Bajos en dos ha
sido muy interesante en muchos respectos, pero lo fue mas
especialmente en cuanto tenfa la tendencia de desvanecer
la creencia entre los diplo:natioos de que ellos podrian

dividir territorios y constituirlos en nacioties sin tiBiiet- en
cuenta las diferencias de raza, el tfemperameato y los ha-

bitos de sus habitantes, del mismo modo quia un haben
dero podria dividir sus terrenos en pequefias haciendas.

Los holandeses se parecen a los alemahes como los

belgas a los franceses. En la impetuosidad del coraz6ri,

en la sutileza del pensamiento, en la genialidad, en el

temperamento y en los habibos, con toda la poesfa d^ las

razas latinas, los belgas se parecen d los franceses tanto

como se diferencian de los holandeses y de los alemanes
en general, No es^, pues, extraordinario que los belgas lu-

chasen tanto contra los holandeses para separarse de ellos

como lo hizo el pueblo de la Rumelia Oriental contra el

Imperio Turco para unirse con Bulgaria.

9. Sus derechos y deberes. Al hacer una deolara-

cion general sobre los derechos y deberes de Belgica, paede
decirse que ella es libre de hacer todo lo qufe no le este

prohibido por el tratado que la constituy6 definitivamente

en un Estado independiente con neutralidad perpetua en
1839. Aquellas prohibiciones consisten en (1) no inmiscuirse

en los conflictos annados de otras, naciones y (2) en no

h^cer ninguna guerra ofensiva 6 pactar tratados que p6-

drian exigir de su parte semejante acto Con estas res-

tricciones, B^lgica es libre de obrar sobre cualquier otro

punto 6 materia.

Belgica tiene un gobierno propio que rige completa-

mente sus asiintos interiores, con su bandera nacional co-

rrespondiente; y no esta sujeta a ninguna otra potencia.

Puede celebrar todos los tratados que crea convenientes

y necesarios a su propio bienestar, menos los referentes

a alianzas que puedan exigirle declarar y emprender

guerras ofensivas 6 a tomar parte en los conflictos arma-

dos de otros pafses; en via r ministros y otros diplom^ticos
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(^onsules y otros agentes comerciales a los pafses extran.

jeros, al mismo tiempo que puede recibir identicos represen-

tantos de aquellos. Puede mantener un ejercito propio, el cual

se compone hoy de 49,200 hombres, asi como todas las fuer-

zas navales que sean necesarias para la protecci6n de su

territorio e intereses de sus subditos; puede sostener y
emprender guerras defensivas y celebrar tratados de paz,

araistad, comercic^ y otros analogos, adquirir y poseer bienes

de toda y descripci6n, recandar fondos por medio de im-

puestos sobre los bienes de^tro de su jurisdicci6n y tarn-

bien cobrar der3(3lios aduaneros sobre las importaciones.

En resninen, Belgica tiene po ler amplio y c.ompleto para

regir sus asuntos interiores, y facultades limitadas para

regular sus rehK^iones ext^riores. Pero ninguna naci6n di-

rige de manera alguna los asuntos exteriores de Belgica

6 parte alguna de los mismos; el la solo ha he:*ho cesi6n

del dereoho de hacer guerras ofensivas y pactar alian-

zas de aquella in lole, sin que algun otro- Estado pueda
ejercitarlo por ella 6 en su representaci6u. En otros ter-

minos, tal derecho. que ella tendria si fuera absolutamente

independiente, ha sido suspendido por completo por el de-

recho publico de Europa.

La rigidez con que interpreto su deber de no toraar

parte en los conflictos annados de otras potencias qued6
inuy demostrada en el curso de las negociaciones que han
dado por resultado la neutralizaci6n de Luxemburgo. En
e-^as negociaciones las Grandes Potencias convinieron una-

nimemente que Belgica no podria garantizar propia y com-
])atiblemente la neuti-alidad i)eri)etua de Luxemburgo en el

Tratado de Londres tirmado en 1867, porque la misma.
Belgica ei*a un estido neutral permanente, y como tal es-

taba obligada a no celebrar ningiin convenio que pudiese

dar lugar a un acto de hostilidad armada de sii parte,

que no sea de character puranriente defensivo dentro de su

l)ropio territorio. Se le permiti6, sin embargo, tomar parte

en el Tratado de Berlin de 1885, conviniendo respetar la

neutralidad del ya fenecido Estado Libre del Congo, por

cuanto que el convenio «[)ara res])etar> no llevaba consigo
obligaci6n de defender la neutralidad de dicbo estado.
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10. Luxemburgo. Su Historia. El cuarto y ul-

timo estaio neutral que ' existe actualmente no es ni una
ronfederaci6n, ni una repiiblica 6 un reino. Es el Gran
Ducado de Luxemburgo.

En el arreglo general de Europa despues de la calda

de Napole6n Bonaparte, el Gran Ducado de Luxemburgo
se nni6 al Reino de Holanda como un estado separada e

independiente, y despues se hizo formara parte de la Con-

federaci6n Germanica. Gomo tal, su capital estaba guar-

necida por tropas prusianas que permanecieron alia hasta

despues de la disoluci6n de dicha Gonfederaci6n en 1866,

a apesar de la opasici6n de Praiieia que amenaz6 con la

gaerra si no se las quitaba de Luxemburgo. T^a cuesti6n

qued6 arreglada por medio de una conferencia que se veri-

tic6 eii Londres en Mayo de 1867, y el Gran Ducado fue

(lesde entonces colocado por las Gr mdes Potencias bajo su

colectiva garantfa como un estado neutral pernamente. El

tratado hecho al efecto garantiza la neutralidad del Gran
Ducado, exige que este se abstenga de tomar parte en
los conflictos' armados entre otras potencias y le prohibe

que haga guerras ofensivas 6 pacte alianzas que podrian exi-

girle hacer tal cosa. En vista del citado tratado, Pru-

sia retir6 su ejercito y se derribaron las fortificaciones de

la capital de Luxemburgo.
Belgica, como ya queda indicado, estuvo representada

en la conferencia y di6 su conformidad a las conclusiones

adoptadas, pero no firm6 el tratado en que se hicieron

constar aquellas por ser tambien un estado perpetuatnente

neutralizado.

La poblaci6n de Luxemburgo simpatizaba abiertamente

con los franceses durante la guerra franco -prusiana de 1870,

y habia sido acusada por Bismarck de ayudar a aquellos

de varias maneras incompatibles con su neutralidad, pero
su amenaza de desatender la neutralidad e inviolabilidad

de su territorio nunca se llev6. sin embargo, a efecto. Pro-

bablemente el Canciller de Prusia consign i6 su objeto 11a-

mando la atenci6n de las autoridades y del pueblo del Gran
Ducado hacia las condiciones en cuya virtud ellos gozaban
de una posici6n excepcionaL
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A la muerte del Key de Holanda en 1890, y cOn mo-

tivo de la sucesi6n al trono holandes de la hija del di-

funto monarca, Luxemburgo pas6 al gobierno del Duque
Adolfo de Nassau, pues en virtud de su Constitucidn

nna mujer no podia ser gobernante de Luxemburgo. Pero

la disoluci6ii de lo que solo era un lazo personal no ha

piK)ducido cambio alguno en la condici6n neutral (Jel Grati

Ducado.

El orden politico establecido por la Conferencia de Lon-

dres en 1867 ha continuado existiendo hasta el piesente.

II. Sq8 dekechos y deberes. Como ya hemos visto,

el tratado firmado en Londres en 1867 impone ciertas con-

diciones al constituir el Gran Ducado en Estado indepen-

diente con neutr alidad perpetua garantizada por las po-

tencias firmantes. Las condiciones impuestas son de igual

caracter y extensi6n que las impuestas d Suiza y Belgica,

A saber, (1) que las Grandes Potencias prohiben al Estado

nuevamente neutralizado que rompa hostilidades, a menos

que le sea necesario para fines puramente defensivos; (2)

que no celebre con ninguna potencia extranjera tratado 6

convenio alguno que p leda exigir del Estado neutral la

adopci6n de actitud semejante.

Con estas limitaciones sobre su poder, Luxemburgo es

libre de hacer lo que le plaz.*.a con respecto a todo lo

lo demas. Tiene una bandera propia y un gobierno libre

^ independiente con facultades plenas para sus asuntos inte-

riores. Puede adquirir y poseer bienes, recaudar fondos no

solo mediante impuestos directores, sino tambien imponiendo

derechos sobre las importaciones. El Gran Ducado puede

igualmente enviar y recibir ministros y otros agentes comer-

ciales, y celebrar tratados de comercio y todos los demas qu6

esten en pugna con su condici6n de estado neutral. Pero

no tiene el derecho de organizar y mantener ejercito alguno;

solo puede sostener un cuerpo de policia, teniendo dere-

cho a la protecci6n de las fuerzas railitares de las Grande^

Potencias en caso de necesidad. Y para mantener su es-

tado actual solo tiene que curaplir con las obligaciones ya

referidas que se le ban impuesto

En conclusi6n, puede decirse que Luxemburgo tiene
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poder pleno y 'absoluto para regir sus asuntos interiores;

pero solamente un poder limitado para regular sus rela-

ciones exteriores. No obstante, los derechos que no puede

ejercitar no los ejercita por el 6 en su representaci6n nin-'

gun Estado extranjero; el ejercicio de dichos derechos esta

terminantemente prohibido por el derecho publico de Europa.

12. RESUMEISr DE LOS DEHECHOS Y DEBERES DE LOS
ESTADOS CON NEUTRALIDAD PERPETUA. HemOS visto que

las Grandes Potencias de Europa, por su gran influencia

moral y polltica y por sns grandes intereses politicos,

pueden neutralizar estados independientes, imponiendo sobre

ellos ciertas obligaciones, y permitiendoles por supuesto

ejercitar muchos de los derechos que tenian primitivamente

como Estados soberanos.

Suiza, Belgica y Luxemburgo son los tres Estados con

neutralidad perpetua que actualmente existentes. Las leyes

que los han constituido como tales se consideran como una

parte integrante del derecho publico de Europa cuando a

ellas dan su conformidad y asentimiento las Grandes Po-

tencias Europeas. Tales leyes determinan lo que dichos

Estados pueden y no pueden propia y compatiblemete hacer.

Los tres Estados arriba mencionados tienen pra-tica-

mente los mismos derechos y deberes segun las reglas del

Derecho Internacioual Publico, tal como lo consideran. in-

terpretan y aplican las naciones mas poderosas y avanza-

das en civilizaci6n y cultura. Ninguno de dichos Estados

puede (a) declarar y emprender guerras ofensivas, (b) in-

miscuirse en los conflictos armados y hostilidades de otras

naciones, y (c) celebrar tratados y convenios que podrian

dar lugar a semejantes actos de su paite.

Por otro lado, sin embargo, pueden" ejecutir cualquier

ac-to que no les este prohibido; de aqui que pueden tener

(1) un gobierno propio con su bandera; (2) adquirir y po-

seer bienes de toda clase y descripci6n y recaudar fondos

por medio de impuestos directos e indirectos; (3) organizar

y mantener ejercitos (con excepci6n de Luxemburgo) y otras

fuerzas armadas para la protecci6n y conservaci6n de su

integridad territorial y defensa de su independencia y neu-

tralidad; (4) hacer guerras de caracter defensivo; (5) recibir
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y enviar ministros y otros representantes diplomaticos,

c6n8ules y otros agentes comerciales: (6) celebrar tratados

de comercio, paz. ainistad y otros analogosque no pon^an
en peligro su neutralidad en" tiempo de guerra entre otras

potencias; y en caso de peligro inininente (7) tienen de-

recho a la protection y ayuda de aquellas potencias que
ban garantizado su independencia y neutralidad.

En tanto que estos Estados cumplan con sus deberes

neutrales, tienen derecho a continuar existiendo y a gozar

de todos los dtirechos arriba enuinerados, bajo un gobierno

in'opio. Pero en c^.uanto infrinjan sus obligaciones, las po-

tencias que ban gax^antizado su independencia y neutralidad

dejan de estar obligadas a protegerlos, y tal es hi raz6n

dada por Austria, Rusia y Prusia al suprimir la indepen-

dencia de la Ciudad Libre de Cracovia, cuyos derecbos y
deberes durante su existencia eran, sin embargo, cornple-

tamente diferentes de los que tienen los tres Estados con
neutralidad perpetua ya citados. Los asuntos exteriores

de aquel Estado estaban confiados exclusivamente a las tres

potencias signatarias. Dicho Estado ho podia mantener
ningiin ejercito, ni tener siquiera una bandera coinercial

loropia; tarapoco tenia la facultad para imponer derecbos
sobre los efectos importados dentro de sus limites terri-

toriales. Y al contrario de los otros Estados con neutra-

lidad perpetua. no podia dar glsilo a ningiin fugitivo 6 de-

sertor de los teiritorios de los tres potencias firmantes en
el tratado.

II.

Estados independientes con protectorado.

18. San Marino. Su Histokia. Shu Marino es el

Estado independiente con piotectoiado mas antigno que
existe. Su pequelio territorio se c()nstituy6 en !epubli(*a

independiente bajo la protecci6n de la Santa Sede en el

siglo quinto. Actualinente tiene un territorio de unas seis-

cientas rnillas cuadradas, y una poblaci6n de diez mil almas.

Su independencia fne sus[)endida i)or el Cardenal Alberoni
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durante un corto intervalo de tiempo en el siglo XVIII,

pero despnes recobr6 sus anfcignas libertades, y Napoleon

Bonai)arte reeonoci6 formalmente su independencia en 1797.

Desdnj que los Estados de la Iglesia ban formado parte

jnte}?rante del Reino de Italia, San Marino se ha puesto

ha jo la protecci6n del Rey de Italia, y en virtud de un

(Onvenio firmado en Turfn el 22 de Marzo de 1867 sus

anti<^nas libertades e independencia fiieron reconocidas so-

leinnernente por la i)otencia protectora; y puede decirse,

per consiguiente, que San Marino no ha llegado a for-

mar parte del Reino de Italia, sino que ha conservado su

propia identidad y nacionalidad.

14. Derechos Y deiberes. La Repiiblica de San Ma-

rino tiene derecho a mantener un gobierno propio ein-

(iependiente, y a consei-var su propia nacionalidad. Ac-

tualmente se halla gobernada por un Ejecutivo Domestico

com puesto de dos «Capitanis Regentis> elegidos por un

concejo de doce personas. Sus principales funcionarios,

ademas de los <Capitanis Regentis» y los miembros del

concejo, son los Secretarios del Interior, de Negocios Ex-

tranjeros y del Tesbro, y el cornandante en jefe de su ejercito

(le 1.200 hombres. Con un gobierno coino este, San Marino

tiene una bandera [>ropia, puede recaudar fondos para sos-

tener su gobierno, conseguir y ceder territorios sin el cpn-

sentimiento de la potencia protectora y mantener un ejercito

propio. Puede tambien recibir de paises exlranjeros y enviar

a ellos ministros y otros agentes diplomaticos y consulares;

piiede hacer guerras defensivas y ce4ebrar tratados de paz

y de coinercio y todos los dernas que no le .
envuelvan en nin-

jjnna guerra de caracter ofensivo; por consiguiente, no puede

celebrar tratados de alianza ofensiva, puesto que semejantes

tratados serian iilcompatibles con su posici6n, toda vez que

se ha puesto bajo la protecci6n de una potencia poderosa

con motivo de su debilidad e inepiitud para protegerse a

SI mismo contra cualquier eneraigo extranjero.

En el caso de que Italia se vea envuelta en una guerra

extranjera, San Marino continuara siendo un estado neutral

puesto que sus habitantes no debeii fideiidad y homenaje

a la naci6n protectora; y no puede, por tanto, ser obligado
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a tomar parte en semejante guerra, porque solo esta ob!i-

gado a hacfer ia guerra cuando su territorio sea actual-

mente invadido por las fuerzas de algiina potencia 6 cuando

su existencia como un estado independiente se halle aine-

nazada por algiin Deligro inminente; bajo tales condiciones

y circunstancias tiene derecho al auxilio y i)rotecci6n del

Reino de Italia.

Aiin cuando la pequefia repiiblica tiene dei'echo d acre-

ditar agentes diplomaticos y consulares, y i)ue(le recibirlos, ,

no envia, sin embargo, ninguno a los paises extranjei'os, i

tal vez por su condicion de estado independiente despro-

visto de rnucba importancia.

No consta que la Repiiblica de San Mat-ino tenga algiin

otro deber li obligacion que cum[)lir con respepto a su |)ro-

tectora, Italia, mas que la de sostener relaciones aniistosas

eon el la.

15. Andorra. Su H[STORIa. Andorra es una pequeSa

repiiblica situada en los Pirineos, y es el segundo Estado

independiente con protectorado mas antiguo en Europa. Su

independencia data del reinado del Emperador Luis el Be-

nevolo, quien, mediante una Carta expedida el aflo 801 y

que todavla se conserva en los arcliivos de la republioa,

constituy6 al ' pueblo de Andorra en un estado indepen-

diente, con libertad de elegir un Conde como protector.

De conformidad, pues, con aquella Carta, los h ibitantes de

Andorra eligieron por protectores suyos a los vecinos Condes*

de Poix. El Emperador Carloma^no. con anterioridad a la

Carta expedida por su hijo Luis el Benevolo, habla con-

cedido los diezmos de las seis parroquias que constituian

la Repiiblica de Andorra a la Sede de Urgel en Cat iluQt.,

concediendo al mismo tiempo a los h ibitantes de Andorra

una organizaci6n railitar independiente. Su nieto Carlos el

Oalvo, sin tener en cuenta la Carta dada por el Emperador
Luis el Benevolo, expidi6 en 860 un Diploma, en cuya

virtud transpasaba la soberania sobre Andorra a los Obispos

de Urgel. Este acto ilegal dio lugar a una guerra entre

los Obispos de Urgel y la Repiiblica de Andorra, que, con

ciertos intervalos, dur6 cuatrocienfcos afios pr6ximameate,

y en la que tomaron parte activa los Condes de Foix como
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pi-otectores de la republica. Las hosbilidades se termina*

ron, por ulfcirno, rnediante un tratado por el cual los Obia-

1)0S de Qrj^el y los Condes de Foix fueron reconocidos

fonnalinente corno cosoberanos de Andorra. Esta soberanfa

inaricoinunada se convirti6, siii embargo, con el transcurso

(leU tiempo eii un protectorado comiin,- ,y el protectorado

ejercicJo por los Condes de Poix paso a la. raina francesa de

la Oasa de Borb6ii. Con todo, a la abdicaci6ii del Rey
Carlos X, ulfcirno Rey de Prancia, lo fue ejercido por su

sucesor Luis Pelipe, coino Rey de los franceses. Desde
la abdicaci6n de este ultimo monarca,, ha sido ejercido su-

cesivamente por el Emperador Napole6n IIT, como Emi)e-

rador de los franceses, y despues por el Presidente de la

Republi(;a Prancesa. El Jefe Ejecufcivo de Prancia y el

Obispo (le Urt^el en EspafLt a|)arecen de ese modo los co-

protectores de Andorra en la actual idad.

En la truierra^ civil motivada por las pietensiones de

Don Carlos que dispub6 el nuevo 6rden de sucesidn a !a

Corona de Espafia establecido por Pernando VII a favor de

su hija que le sucedi6 en el trono como Isabel II, Ando-

rra alej^6 ser independiente y neutral, y celebro un con-

venio de neufcralidad con el gobierno de la Reina en 10

de Diciembre de 1834.

16. Derechos y Deberes. Hemos visto que la Re-

publica de Andorra puede hacer guerras deferisivas y cele-

brar tratados de paz y de neutralidad por meclio de sus

propios representanfces, y de aqui que tiene la faculfcad de

tratar directaraenfce con los paises extranjeros.

La republica tiene uil gobierno propio que rige tanto

sus asunbos interiores como los exteriores. Dicho gobierno

esta en raanos de un Ejecufcivo Domestico elegido por un

Consejo General de veinticuatro c6nsules 6 delegados ele-

gidos a su vez por las seis parroquias que componen la

republica. El Consejo de C6nsules esta [)residido por un

Sindico elegido por aquellos, y este es el representante

de la republica en todos los asuntos de caracter exterior

de su gobierno. Sin embargo, los protectores son los que

nombrau a su magistrado y a los dos oficiales de mas

elevada caoegorfa de su ejercito nacional. Puede dicho go-
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bierno recaudar fondos por uiedio de impuestos para cubrir

sus gastos, tener una bandera proi^ia y corno ya hemos
iiidicado, puede iguahiiente tener un ejercito para su pro-

pi a protecci6n y defensa.

En el caso de que Francia se vea envuelta en una

guerra extranjera 6 domestica, Andorra continuara siendo

un estado neutral, |)uesto que solo puede hacer la guerra

cuando su independencia esta en peligro y se halla ame-

nazada por algun enemigo extranjero, y bajo tales circuns-

tancias tiene derecho al araparo y auxilio de sus protec-

tores. No se puede obligar a tomar parte en los ronflictos

armados de cualquiera- de sus protectores, toda vez que no

les debe fidelidad y homenaje.

Aunque la Repiiblica de Andorra no es mas que una

comunidad pequefia, es, con todo, un Estado libre e inde-

pendiente, y se considera como miembro de la gran Pa-

milia de las Naciones.

Un Estado pequefio como la Republfca de Andorra, si-

tuado como esta en el seno de regiones montafiosas, no

necesita enviar ningdu agente diplomatico 6 consular a los

paises extranjeros, porq ue se halla libre de toda compli-

caci6n exterior.

Los linicos deberes que la pequefia repiiblica tiene con

respecto a sus ()totectores son el pago de una cantidad

nnual de dinero y el de sostener relaciones amistosas con

los mismos. Anuaimente paga 960 francos a Francia, y

400 francos al Obispo de Urgel.

17 M6nacO. Su hiIstoria. El principado de M6naco
es el tercer Kistado independiente con protectorado que existe

en Europa. Lo fnnd6 en 968 el Emperador Ot6n I, como
un estado independiente; y, teiniendo una invasi6n por i)arte

de Espafia, el princi[)ado se puso bajo la protecci6n de

Francia por medio del Convenio de Perrone en 1641, en

cuya vii'tnd Francia se comprometi6 a mantener por su

cuenta 500 soldados en M6naco, y a proteger al princi-

pado contra toda invasi6n extranjera. Este convenio es-

tuvo en vigor hasta 1792 en que M6naco con todo su te-

rritorio se hizo parte de la Repiiblica Francesa. Pero en

el Tratado de Paris de 30 de Mayo de 1814, celebrado
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entre Prancia de una parte, y Austria y sus aliados de
otra, Francia renunci6 a la posesi6n de M6naco, y las pri-

initivas relaciones entre el Principe de M6naco y el Rey
de Pi-ancia, que existieron con anterioridad al 1.^ de Enero
(le 1789, fueron una vez mas reconocidas en toda su fuerza

y vij^or. Aquellas relaciones se terminaron, sin embargo,
por el Tratado de Paris de 20 Noviembre de 1815 entre
Prancia otra vez de una parte, y los cuatro aliados—In-
^laterra, Austria, Rusia y Prusia—de otra parte. En el

citado tratado se dispuso como parte del .irreglo general
(le Europa que el protectorado se transfiriera al Reino de
CerdeSa, y por el Tratado de Turin de 7 de Noviembre
(le 1817, se firm6 el convenio necesario. En dicho convenio,
el Rey de Cerdefia se oblig6 a mantener 500 soldados en
M6naco a su propia costa, defender a M6naco contra cual-

quier enemigo extranjero, incluir el nombre del Prfncipe
de Monaco en todos los tratados de paz y permitirle el

uso del estandarte real de Cerdefia en tiempo de guerra.

Se dispuso ademas en dicho convenio que el Rey de Cer-
defia no tendria derecho de inmiscuirse en los derechos de
soberania del Principe sobre todo lo demas, a pesar de
que este, en su calidad de representante de dicho Rey,
se hizo gobernador del prinqipado. En el entre tanto este

tenia su propia bandera comercial, y Cerdefia tenia c6nsules
acreditados en Monaco del mismo modo que en los puertos
de otros Estados independientes.

Sin duda alguna, el Principado de M6naco ha conti-

nuado siendo un Estado protegido hasta despues del esta-

blecimiento del Reino de Italia, que hered6 todos los de-

rechos del Reino de Cerdefia; pero en 1861 resolvi6 por si,

sin contar con Italia, ceder Mentone y Roccarabrunna a
Prancia por 4,000,000 francos. El acto de vender aquellos

territorios sin el previo conocimienlo 6 consentimiento del

gobierno italiano fue practicamente una repudiaci6n del

protectorado; pero como quiera que Italia no protest6 en-

tonces, ni sostuvo sus derechos despues, las antiguas re-

laciones de los dos Estados no se han alterado.

18. Derechos y Deberes. El Principado de M6naco
tiene un gobierno propio y conserva su propia nacionali-
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dad; Puede entrar directaraente en negociaciones con paf-

ses extranjeros, y tarabien recibir diplomaticcs y agentes

consulares, al mismo tiempo que acreditar los suyos; puede

tambien hacer la guerra para fines defensives, y en caso

de invasi6n tiene derecho a la protecci6n de Italia, y, por

ende, a los servicios de 500 soldados italianos dentro

de su territorio. Aderaas, puede celebrar tratados de co-

raercio y otros analogos, recaudar fondos por medio de

im[)uestos directos e indirectos, y ceder territories sin el

consentimiento de la naci6n protectora.

Si Italia se ve envpelta en alguna guerra, M6naco
pernaanecera siempre neutral, puesto que los habitantes no

deben fidelidad y hornenaje al gobierno de Italia. En tiempo

de guerra en su territorio, el Principe de M6naco tiene

derecho de llevar el estandarte real de Italia, usando la

bandera comercial del Principado en tiempo de paz.

19. Los ESTADOS UNIDOS DE LAS ISLAS j6nICAS.

Sa HISTORIA. Las siete Islas J6nicas que constituyeron

la Repiiblica J6nica pertenecieron a Venecia antes de 1797,

pero cuando Napole6n invadi6 la Peninsula Italiana en aquel

aflo fueron cedidas por Venecia a Prancia que las hizo en-

tonces |)osesi6n francesa. Pero en 1800 fueron ocupadas

por los ejercitos de Rusia y Turquia y constituidas en es-

tado tributario del Imperio Turco, en virtud del Tratado de

Constantinopla firmado el 22 de Marzo de 1800 por los

plenipotenciarios de los dos pafses. En el tratado, el Czar

Alejandro I prometi6 obtener para el Sultan la posesi6n de

las siete Islas; pero el Emiierador ruso, no queriendo ver

a Turquia en posesi6n de ellas, di6 la soberanfa sobre las

mismas a Prancia por el Tratado de Tilsit de 1807, en que

Napole6n Bonaparte le obligo a procurar la paz.

Durante la guerra que surgi6 despues, la Gran Bretatla

captur6 seis de las Islas y continu6 ocupandolas hasta 1815.

Corfu, la mas grande de las siete Islas, qued6 en poder

de los franceses hasta 1813 cuando fue cedida a los aliados

de acuerdo con el Tratado de Parfs firmado en Mayo de

1814 y convertida en propiedad comiin que solo podrfa ser

enagenada mediante el consentimiento de todos ellos. In-

glaterra entonces estaba aun. en posesi6n de las seis Islas
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pequeQas como de su pertenencia en virtud del derecho de

conquista, pero al inismo tiempo proyectaba ceder la so-

beranfa sobre ellas a alguaa potencia reconocida en Europa.

La selecci6n se hizo entre Austria y el Reino de las Dos

Sicilias; pero el Emperador austriaco*rehus6 tener algo que

ver con posesiones insulares siendo Austria un estado pu-

ramente continental.

El Czar Alejandro I de Rusia nianifest6 su deseo de

ver las Islas J6nicas forinadas en un Estado libre e in-

dependiente con neutralidad perpetua, y puestas bajo la

|)rotecci6n de la Gran Bretafia; pero esta naci6n rehus6

asurnir la responsabilidad. No obstante, fue convencida

por ultimo de la necesidad de aceptar dicha responsabilidad,
'

y con aversi6n lo hizo.

La propuesta de Rusia fue aceptada por sus aliados,

y los acuerdos definjtivaraente adoptados se hicieron cons-

tar en tres convenios separados de identico tenor otorga-

dos en Paris en 1815 por Inglaterra, Austria, Rusia y

Prusia; y las Islas J6nicas se convirtieron en un Estado libre

e independiente con neutralidad perpetua baio la protec-

ci6n exclusiva de la Corona de la Gran Bretafia e Irlanda.

El protectorado ingles fue inmediatarnente reconocido

por sus aliados, y tambien por Francia, Turqula y el Reino

de las Dos Sicilias; y la Constitucion del Estado nueva-

mente creado fue formulada por los aliados en 1815.

En 1863, la Gran Bretafia renunci6 su protectorado, y

la repiiblica dej6 de existir como tal, y con el consenti-

iniento de Austria, Prusia e Inglaterra qued6 unida al

Reino de Grecia por el tratado finnado en Londres por

los plenipotenciarios de las Grandes Potencias y de Tur-

quia en 1863, bajo la condici6n de que las siete Islas siem-

pre conservarian su caracter neutral. La uni6n tuvo efecto

con el mutuo consentimientp de los Parlamentos de Gre-

cia y de las Islas J6nicas.

Derechos Y Deberes. De conformidad con los arre-

glos hechos por los aliados en 1815, se perniiti6 a la re-

piiblica tener un gobierno local con su bandera comercial

y recibir c6nsules extranjeros, aunque no podfa enviar los

propios a aingun pais extranjero. Su Jefe Ejecutivo debfa
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s€r nombrado por el gobierno britanico con el tftulo de

Comisionado Superior, y habfa de ejercer su poder bajo

la Cori3tituci6n J6nica, segiin la cual los jonios queda-

ron sujetos excjusivamente a su gobierno local conser-i

vando su propia nacionalidad, sin que pudieran estar obli-

gados por ningiin tratado del gobierno britanico, excepto en

caso' que hubieran sido expresamente incluidos en ellos.

Los
,
jonio^i nq seguian ja suerte de la potencia pro-

tectora en la gueirra 6 en la paz, y permanecian, por con-

siguient^e, neutrales aiin cuando Inglaterra se viera envuelta

en una gderra. La administracion de sus asuntos exterioreji

estalDa, sin ejfabargo, exclusiyarnente en rnanos del gobierno

ingles, y solo podian diri^irse a las potencias extfanjecas

por medio de los diplotnaticos de dicho gobierno; y por sus

intereses eomerciales en el extranjero velaban los c6nsules

ingleses. Perp el gpbierao local, con todo, tenfa completo

derecho para regir'sus asuntos interiores.

Los derechos de la repiiblica. j6jiica, durante su exis-

tencia, no erah tan aaaplios corno los de otros Estados in-

dependientes c6n protectoradb; no pod{a enviar agentes

diploniaticos y cdhsule^ a nipgiin pafs extranjero, ni podia

celebrar tratados de ninguna clase por conducto de sus

propios funcionarios. Segiin el tenor de los convenios otor-

gados y de las constituciones formuladas, parece que dicha

repiiblica sold podfa obtener 6 ceder territorios con el con-

sentimiento de la potencia protectora y de los Estados

firmantes.

Las fuerzas militares que se raantenian dentro de sus

Iftnites eran del Estado protector, y los ciudadanos jonios

tenlan derecho a la iirotecci!6n de la Gran Bretafia en caso

de cualquiera invasi6n extranjera; y si aiin fiiere necesario,

tambien a la de las otras potencias firmantes, toda vez

que estas habfan garantizado la perpetua neutralidad de

la repiiblica.

21. La repiiblica sudafricana. (transvaal). Su his-

TORI A. El ultimo de los Estados independientes con protec-

torado, de que trataremos brevemente en este estudio, es la

fenecida Repiiblica Sudafricana establecida por los colonos

holandeses en el Sur de Africa/ El protectorado de la
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Gran BrebaCa sobre dicha republica, en virtud del con-
venio de 1884, era de una forma muy moderna. El dere-
cho a jrapugnar, dentro de cierto perfodo de tiempo, cual-

quier tratado celebrado con un estado extranjero distinto

del fenecido Estado Libre de Orange y los principes nativo^
epa la unica^.resbricci6n impuesta a la republica.

22. Derechos y deberes. Teniendo en cuenta el her
cho de que los Estados independientes bajo protectorado
gozan de todos los poderes no cedidos 6 renunciados es-

pecificamente, puede decirse que dicha republica tenia de-
recho a un gobierno propio con su respectiva nacionalidad,

a recaudar fondos, mediante inipuestos directos e indirectos,

usar una propia bandera, tener ejercitos, permanecer neu-
tral aunque Inglaterra se viera envuelta en una guerra,
recibir y enviar diploraaticos y agentes comerciales, cele-

brar
. cualquiar clase de tratados con el Estado Libre de

Orange y los prfncipes n^,tivos sin intervenci6n de la po-
tencia protectora, y celebrar los mismos con cualquier otro
pafs extranjero con sujeci6n a la aprobaci6n del gobierno
britanico; y por fin, a hacer guerras defensivas, teniendo
derecho a la protecci6n de 1^ Gran Bretafia contra cual-

quier enemigo extranjero.

23. Resumen de los derechos y deberes de los
ESTADOS independientes CON PROTECTORADO. En vista

de la anterior, pu^ede decirse que jos Estados independientes
con protectorado (1) pueden tener un gobierno propio con
su bandera corresppndiente; (2) conservar su distinta nacio-
nalidacj; (3) recibir diploraaticos y c6nsules extranjeros; y
con la excepci6n de los Estados Unidos de las Islas J6ni-
cas; (4) enviarlos alospaises extranjeros; (5) celebrar tratados
de paz y de comercio y todos Jos demas que se refieran

a meras cuestiones de cortesia; (6) mantener fuerzas ar-

madas para la proteccion y conservaci6n de su indepen-
dencia, integridad y orden publico, (7) teniendo siempre
derecho al amparo de las naciones protectoras en todo
caso de necesidad.

Pero pueden hacer la guerra solo para fines defensi-

vos, puesto que el hacer guerras ofensivas serfa incompa-
tible, con su existencia y Gondici6n de Estados protegidos,
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que se han constitufdo como tales por causa de su debi-
lidad e ineptitud para protegerse por sf solos.

Dichos Estados permaneceii neutrales, aunque sus pro-

tectore>^ se vean envueltos en una guerra, porque los sub-

ditos de los Bstados iiidependientes con protectorado no
deben fidelidad y homenaje a las potencias protectoras y
no qiiedan obligados por los tratados celebrados por el las,

a tnenos que hayan sido expresamente incluidos en los

misraos; y, por consiguiente, no siguen la suerte de sus

protectores en tiempo de guerra y de paz.

En resumen, los Estados independientes con protectorado
tienen amplios poderes para regir sus asuntos interiores;

aunque la administraci6n de sus relaciones exteriores esta

mas 6 menos sujeta a la litnitaci6n impuesta por las potencias

protectoras.

Y por ultimo, al igual que los Estados con soberanfa
completa, se espera que sostengan relaciones amistosas con
los demas miembros de la Gran Familia de las Naciones de

la tierra.

III.

Comparacion y discusion de los dos sistemas.

24. Comparaci6n de los derechos y deberes de
LAS DOS clases de Estados. Habiendo examinado breve-

mente los derechos y deberes de los Estados con neutra-

lidad perpetua y de los Estados independientes con pro-

tectorado, ya nos es posible determinar las diferencias, si

las hay, entre ellos. A este objeto, debemos raanifestar

primeramente los derechos y deberes comunes a ambas
clases de Estados.

Aunque los derechos y deberes de los Estados de que
aqui se trata se hallan determinados en gran manera por

diferentes convenios y tratados, no obstante, podremos sentar

las siguientes proposiciones generales aplicables a las dos

clases de Estados en cuestion, sujetas por supuesto, a ciertas

excepciones que se mencionaraa mas adelante:

(1) Que !os. Estados con iieutralidad perpet,ua y los
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Bstados iiidependientes con protectorado tienen derecho a

un gobierno propio con plenas facultades para regir sus

asuntos interiores;

(2) Que pueden tener banderas propias, ya sean co-

merciales 6 de Estado;

(3) Que pueden recaudar fondos por medio de iinpuestos

directos e indirectos sobre las personas y bienes dentro de
los limites de su territorio;

(4) Que pueden ceder y conseguir territorios solo con
el consent! raiento de la potencia 6 potencias que les prestan

protecci6n y garantizan sn neutralidad e independencia;

(5) Que pueden recibir ministros y otros dipJomaticos

y agentes comerciales de [)aises extranjeros, y enviar .a

los mismos los suyos propios;

(6) Que pueden celebrar directainente tratados de'co-

mercio y de amistad y todos los demas que se retieran

exclusivarnente a meras cuestiones de cortesla;

(7) Que pueden organizar y sostener fuerzas militaj*es

y navales para la defensa y conservaci6n de su indepen-

dencia, integridad y orden publico;

(8) Que pueden hacer guer-ras defensivas y celebrar

los correspondientes tratados de paz;

(9) Que sus ciudadanos no dfben tidelidad u homenaje
a ningiin pais 6 estado extranjero;

(10) Que conservan su respectiva y distinta naciona-

lidad, permaneciendo neutrales aiin cuando sus protectores

y las potencias que ban garantizado su neutralidad e in-

dependencia se vean envueltos en una guerra;

(11) Que tienen derecho al amparo y auxilio de las

potencias protectoras y garantes de su neutralidad pei-petua

en todo caso de necesidad;

U2) Que tienen prohibido hacer guerras de caracter

ofensiv'^o, 6 (ielebi-ar tratados que puedan exigir seniejante

acto de su parte;

(13) Y, por ultimo, que estan obligados a dar la de-

bida [)rotecci6n a las personas, derechos e intereses de

todos los que vayan a cualquier parte de su territorio.

Las excepciones a las precedentes proposiciones gene-
rales son las sieuiente^-:
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perpetuidad sou en verdad inde|)endientes hasta cierto pnnto,

solamente; su independencia es lo que pnede llamarse, ^coiidi-

cional>; porque, en primer lugar, sus derechos a hacer gne-

rras y alianzas ofensivas estan completamente en suspense;

y, en segundo lugar, porque deben su existencia a la Ley
de (^ierto nuinero de las Grandesr Potencias. Y conio ya

sabemos, los Estados enteramente independientes poseen tales

dereehos.

Cuando un pais espera llegar'a ser un estado inde-

pendientp con neubi'alidad perpetua pai-ece que lo mejor^

que debe procurai* es que toclas las Grandes Potencias—
la Gran Bi'etafia, los Bstados UniUos de la America del

Norte, Aletnania, Francia, Austria-Hungria. Jap6n, Rusia

e Italia-^ le reconozcan coino tal, y garanticen su indepen-

dencia, integridad tentitorial y nfutralidad hasta tanto que

(tumpla .
con sus deberes de na(5i6n pei'petuamente neutral.

Eso parece ser el mejor cnrso que se debe seguir, pues,

ya hemoK visto en el caso de la, Republica de Oracovia

que la independencia de un Estado que ha sido neutrali-

zado por un a :to de alffU/ias de. lui^ GvnHdes Potencias

solamente, podrian ser factilmente supriinida por aquellas;

al paso que serfa mas (iificil su supresi6rf si hubiese mds
(T^ tres ()artes contra tan tes.

Cuando un Estado perpetuamente neutralizado cede

algun fcerritorio a cualquiera potencia extranjera, segiin la

()[>ini6n de algunos juristas, el territorio cedido conserva

su caracter primitivo; y cuando recibe un territorio adi-

cional, este queda tambi^n neutrAlizado a perpetuidad. Es-

tamos conformes con la segunda [)arte de esta opiai6n,

pues debe seguin^e la regla de 'que lo accesorio sigue a lo

principal; pero no podemos conformarnos con la primera
parte. Oreemos que el mismo principio debe aplicarse a

los territo!-ios cedidos por las naciones con neutralidad

pei'petua. Si el estado a que se cede ha sido neutrali-

zado a perpetuidad, indudablemente el territorio cedido
debe consei'Var ese caractei'. Por h1 contrario, si el. Estado
que recibe dicho

.
territorio no ha sido neutralizado, cree-

n)os que no debe tener caracter neutral el territorio cedido,

sino que debe tener el mismo caracter de los demas terri-
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torios y posesiones de dicho estado. Creemos que esto es

mas I6gico, equitativo y justo para todas las partes inte-

resadas.

Como ya hemos visto, los Estados son neutralizados por

motivos polfticos 6 filantr6picos linicamente, y cuando su

existencia llega a ser, por consiguieiite, antag6nica 6 ia-

compatible con los intereses de las potencias que los han
neuti-alizado, por haber infringido sus deberes, dichas po-

tencias tienen el derecho de considerarse desligadas del

tratado de garantfa en cuya virtud se habfan conaprome-

tido pria][itivament3 a respetar y proteger la independencia,

neutralidad e integridad territorial de tales estados.

Indudablemente, en vista' de la continua expansi6n de

las relaciones comerciales de las naciones, pueden tambien

entrar consideraciones del Orden econ6mico en la discusi6n

de este asunto en los tiempos venideros.

IV.

Medios para consegruir la neutralizacion.

24. Consideraciones generales. Como ya hemos
visto en la discusi6n de los Estados permanenteraente neutra-

lizados, los intereses ^ polfticos y la filantropfa de las gran

des potencias son las causas que principalmente han mo-

tivado la neutralizaci6n de Suiza, Belgica y Luxemburgo.
Tambien hemos visto que las condiciones polfticas, sociailes

y econ6micas de un pafs no influyen directaraente y de

una manera decisiva en su neutralizaci6n. Tampoco ejer-

cen una influencia decisiva en la neutralizaci6n de un Es-

tado sus. antecedentes hist6ricos y posici6n geograftca.

Estas condiciones todas son meramente secundarias en la

neutralizaci6n de los Estados; sin embargo, creemos de que

un Estado que aspira a la neutralizaci6n perpetua bajo la

garantla de las naciones principales del mundo debe po-

ster un grado determinado de ciertas condiciones que son

indispeusables a su existencia, a saber: (a) intelectuales,

(b) econ6micas y (c) polfticas. Si bien es verdad que estas

condiciones solamente se consideran de caracter seciindario
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y no influyen de una manera decisiva en, la neutralizaci6n

de un Bstado, no obstante las raismas facilitan la conse-

cuGi6n de ese ideal.

25. CoNDiciGNES INTELECTUALES. La existencia feliz

y tranquila de un estado conipnesto de ciudadanos \^no

rantes es una imposibilidad. La conciencia de nuer^tros

derechos y deberes, y el ejercicio y observancia de los

raismos son esenciales en una sociedad respetable y ordenada.

Cada ciudadano tiene el derecho que tanto su persona como
su honor sea respetado, y el deber correlativo de respetar

los del pr6jimo. Cada ciudadano digrno de ese nombre
tiene el derecho de gozar libremente de lo suyo y el deber

de no tocar ni meterse con io ajeno, sujeto solaraente a las

leyes prescritas por el poder soberano. Todo ciudadano

debe obediencia absoluta a las autoridades de su gobierno.

Estas virtudes cfvicas, sencillas y simples tales como son,

constituyen la base de todo gobierno libre donde existe la

verdadera Deinocracia, 6 mejor dicho donde tienen verda-

dera significaci6n los sublimes principios de la Libertad,

Igualdad y Praternidad. Sin estas virtudes bien inculcadas

en la mente de los ciudadanos, es imposible la existencia

de la paz y orden publico en ningiin pais. De aquf la

necesidad suprema de que tenga instrucci6n la masa del

pueblo. Li\ Repiiblica Norte americana ha llegado a ser

grande y^ pr6spera por su excelente sistema de instrucci6ri

piiblica, y por la gran facilidq.d con que all! se adquieren

conocimientos superiores de los diferentes ramos del saber

humano en sus nninerosos centros docentes.

La instrucci6n es necesaria para todos los pueblos, pero

lo es raas en un pais que aspira a una existencia inde-

pendiente con perpetua neutralidad bajo la garantfa de las

potencias principales del mundo civilizado; porque antes de

que se puedan conseguir estos ideales, es preciso convencer

primero al mundo entero que el pueblo que tiene esas

aspiraciones sabe res[)etar y proteger a todos los que en-

tren denti'o de su territorio sin distinci6n de razas, cre-

dos y convicciones politicas; y que el mismo pueblo ha

sabido substituir y conservar la Puerza del Derecho en el

lugar del Derecho de la fuerza.
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26. GoNDiciONES ECOisrdMiCAS. Es un hecho indiscu-

tible que sin la iadepeadencia ecoridmica, es imposible la

existencia de una verdadera independencia poli>»ica. Un
Estado, de la inisrna manera que un individuo, tiene que
vivir, y para que pueda inspirar confianza y respeto debe
teller un gobierno bieii orj^anizado. Pero antes de que
pueda establecerse un gobierno respetable, es precisp tener

todos los medios riecesarios; y de aqui la necesidad de
que los habitantes tengan propiedades y otros intereses

materiales, y que los conserven y.mumenten con mas ra-

pidez que el aumeabo de su |>oblaci6n; porque despues de
todo el individuo es la base del Estado, es el manantial

de sus fuerzas, actividad, vigor y energia; siendo el es-

tado una mera colectividad de individuos que mas 6 menos
representan y revelan las buenas cualidades, virtudes y
ttaquezas de la colectividad. Una naci6a. de ciudadanos
pudientes, hoarados, instruidos y vigorosos siempre exi-

giran un gobierno bueno y respetable y bien organizado,

cuya norma de conducta no podra ser otra cosa que la

del pueblo a que representa. El mejor ejemplo que de-

muestra la importancia de la vida del individuo en rela-

ci6n con la del Estado es el de Prancia. Esta naci6a ha
adquirido y conservado su grandeza por la laboriosidad y
economla de sus ciudadaaos. Bste vivo ejemplo de la

nacioii que ha sido Ham id i, y no sin raz6n, el cerebro

de la culta Euro[)a es digrio no solamente de la admira-

ci6n de todos los pueblos sino tambien de la imitaci6n

particularmente por parte de los palses que aspiran labrar

a su manera sus. propios destino y salvaci6n. Es muy
necesario, pues, que en dichos paises los ciudadanos se

convenzan de la dignidad del trabajo, y no se olviden de

la economfa y laboriosidad y se dediquen al desarx'ollo de

la Agricultura, Comercio e Industria y otras ocupaciones

producidas.

27. CoNDiciONES POLfTiCAS. Ademas de la inteligente

opini6n publica y abundantes riquezas que debe haber

en un pals que quiere ser digno de la consideraci6n, res-

peto y apoyo de las demas naciones, es igual mente nece-

sario que dicho pais tenga . nn gobierno estable que pueda
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garantizar una verdadera seguridad polftica. Esta seguri-

dad es necesaria al continno progreso del pueblo tanto en

lo moral 6 intelectual como en lo material y en la con-

quista de la simpatla y buena voluntad de los dernas pue-

blos; porque muy bien sabido es que las bendiciones de

la paz y sosiego son el adelanto moral e intelectual del

pueblo, el aumento de sus riquezas y sus relaciones amis-

tosas con el resto del mundo.

Los frecuentes trastornos polfticos en un pais gene-

ralmente causan el embrutecimiento y corrupci6n de las

buenas costumbres y de los sentimientos finos de los habi.

tantes. El derrame de la ^sangre de los combatientes en-

durece el corazon humano; la destrucci6n de propiedades

inmensas, la ruina de los campos y hogares disminuyen

el respeto del horabre a los derechos y propiedades del

pr6jimo y su aprecio y cariQo al hogar.

Los tiempos anormales son tambien desfavorables al

progreso de la instrucci6n piiblica,—la salvaguardia de las

libertades humanas,— porque, por necesidad, puedan cerrarse

los centros docentes del gobierno, con el fin de gastar los

fondos correspondientes para fines militares que son de

cardcter mas perentorio.

Durante las guerras y revueltas tampoco puede conti-

nuar el desarrollo econ6mico de un pueblo. Los capita-

listas se desaniman; el ca|)ital se guarda en los Bancos

y otros lugares en vez de ponerse en circulaci6n, si rib se

invierte en otros pafses. Los brazos mas fuertes se quitan

de la Agricultura, la Industria y el Comercio para sacrificarlos

en los campos de batalla. Las operaciones de las principales

fuentes de riqueza quedan, pues, paralizadas.

Un pafs donde no se respetan los principios de la

Sana moral y en que se abandona, por necesidad, la en-

seflanza de los derechos y deberes de los ciudadanos y

donde no tienen seguridad y protecci6n la vida y la

propiedad nunca podra inspirar confianza.
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V.

Medios para conservar la neutralizacidn.

28. Consideraciones generales. Una vez conse-

guida la neutralizacidn perpetua, la cuesti6n principal

que nos interesa es c6mo conservarla. Ya hemos visto que

la creaci6n de esa posici6n privilegiada de un Estado de-

pende de los intereses polfticos y filantropfa de las gran-

des potencias, que bajo circunstancias determinadas pueden

desligarse de su compromiso de reconocer y respetar la

neutralizaci6n perpetua de uw pueblo. Lo quedeben hacer,

por consiguiente, los Ej^tados neutralizados es ? anar para

sieaipre la buena voluntad, simp^atla y apoyo de las gran-

des potencias para que estas miren con favor la continua

existencia de aquellos. Esa buena voluntad, sim|)atia y apo-

yo, en nuestro sentir, se pueden conseguir y conservai* sola

mente mediante el establecimiento de un gobierno fuerte en

cada uno de los Estados neutralizados y la observancia

estricta y debido ejercicio por parte de estos de sus dere-

chos y deberes en tiempo de paz y guerra entre dichas

potencias.

29. Necesidad de un gobierno fuerte. Una de las

garantias para conservar la neutralizaci6n de un Estado

es un gobierno fuerte y capaz de gobernar a sus habitan-

tes y pi'oteger tanto a los suyos como a los extranjeros. La
verdad de este aserto llega a ser evidente si tenenaos

en cuenta que la debilidad del gobierno de un Estado neu-

tralizado y, consiguientemente, su incapacidad |)ara hacerse

respetar y proteger los intereses de los natu rales y extran-

jeros dentro de su territorio son los peligros que. entre

otros, arnenazan la neutralizaci6n del rnismo.

Bajo un gobierno debil, las insui-recciones inal organi-

zadas, los des6rdenes y tumulto\son frecuentes, en los

cuales algunas veces se cometen injuW^ias y se causan

dafios y perjuicios no solamente a tos Imismos naturales

sino tambien a las personas e interesesyae los extranjeros.

En tales cases, como es deber de tod^ gobierno bien or-
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ganizado proteger a los suyos en cualqnier parte que se

encuentren, cuando los subditos de un pais estan en pe-

ligro inraineiite de mnerte violenta. 6 cunndo coi'ren el

peligro de perder sus intereses comerciales en el pais

donde se hallan, por raz6n de tumultos. revueltas y des6r-

denes que el gobieino local no puede suprimir. dichos

subditos tieuea el derecho de ser protegidos por sii go

bierno que, bajo ciertas circunstancias, puede intervenir y

enviar fuerzas armadas a I territorio donde residen para

darles Ja debida pi-otecci6n. El ejempio mas reciente de

esta clas(5 de intervenci6n se halla en la historia de la

guerra de los boxers, durante la (Mial varias potencias des

embarcaron fuerzas armadas en el territoiio del entonces

Imperjo Celeste con el fin de,salvar a sus i-es(>e(*tivos

subditos del peligro de ser asesinados por los natnr-ales.

30. DEBERES ORDINARIOS en TIEMPO de PAZ. En

tiempo de paz, los estados neuttalizados a perpetuidad,

como todos los demas Estados debidamente or-^anizados y
gobernados. tienen el deber de observar y seguir en sus

relaciones exteriores lo-» principios inmntables del Derecho

Natural y las reglas del Derecho Internacional Publico

admitidas y establecidas por las.naciones civilizadas. Pero,

sobie todo deben (*.umplir estrictamente los debeies que les

hayan impuesto las grandes potencias, y las demas obli

gaciones que hayan contrafdo en los (tonvenios y tratados

celebrados por dichos Estados (*on otros pai.ses, y procurar

sienapre sostener relaciones amistosas con todas las naciones

del mundo.
31. DEBERES NEUTRiALES EN TIEMPO DE GUERRA. Es

una i)ractica seguida i)or las naciones modernas declai-ar sn

neutral idad cuando dos 6 mas Estados de facto 6 de jure

hayan entrado en un conflicto armatio. La proclamaci6n

de la neutralidad se hace con el objeto de manifestar

at mundo en general y a los Estados beligerantes en

particular la posici6n y actitud del Estado neutral en

relaci6n con el conflicto. La neutralidad puede ser procla-

mada mediante una njanifestaci6n solemne hecha al efecto

al mundo entero.

Las guerras son acoritec-imientos tristes, lamentables y
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contra produce II tes en la vida de los pueblos; ellas entorpecen

la naarcha y progreso de la civilizaci6n mundial. Es nece

sario, pues, que los Estados neutrales hagantodo cuanfco pueda

limitar los estragos de los oonflictos internacionales.

Los deberes princi pales de los Estado^i neutrales en

tiempo de guerra son los siguientes:—(a) no prestar ningiin

auxilio militar a los beligerantes 6 a uno de ellos; (b) no

suministrar armas, rauniciones y barcos a los mismos; (c) no
hacer ningiin prestamo de dinero a cualquiera de ellos; (d)

no permitir el alistamiento y organizaci6n dentro de su

territorio de ninguna fuerza armada para cualquiera de los

beligerantes; (e) ni prestai* ninguna clase de servicios que

puedan afectar las operaciones de los ejeicitos y armadas
de los mismos.

(a) De acue»*do con la opini6n mas autorizada de los

juristas y la practixia seguida por- las naciones europeas,

un Estado neutral no puede legalmente poner al servicio

y disposici6n de uno de los beligerantes, bajo cualquier

pretexto, sus fuerzas armadas, ya sean militares 6 navales.

Bajo las modernas reglas del Derecho Internacional Pu-
blico, ya es imposible el arrendamiento de los servicios

de los ejercitos de una naci6n neutral por uno de los be

ligerantes para usarlos contra el otro, estando ambos be-

ligerantes en paz con aquella. Segiin el derecho publico

que en la actualidad gobierna al mundo civilizado, ya no

se puede repetir propiamehte la practica del Gobierno

Britanico 6 mejor dicho de Jorge III de emplear en su

servicio ejercitos mercenarios para suprimir la Revoluci6n

Americana. En estos dlas, en tiempo de guerra. un Estado

tiene que ser beligerante 6 neutral: si es beligerante puede

lanzarse al teatro'de la guerra con todas sus fuerzas; si

es neutral debe cumplir estiictamte sus obligaciones comp tal.

(b) Los mas acreditados publicistas tambien sostienen

que un Estado neutral no puede compatiblemente suminis

trar armas. municiones y barcos a cualquiera de los beli

gerantes. Si bien es verdad que, segiin el Derecho In-

ternacional, el comercio es libre y que los actos y ope-

raciones mercantiles llevados a cabo por un neutral en

Mem[)o de guerra genei-almente no constituyen una infrac-
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ci6n del Derecho de Neutralidad, sin embargo deben ti-

jarse y sefialarse los llmites de esas proposiciones para el

bien de la humanidad. Si las gueiras son contraproduceiites,

si las misraas retardan el progreso de las civilizaciones

modernas por ser destructivas de las instituciones demo-

craticas ya establecidas, y si los Estados no beligerantes

tienen el deber moral siqniera de limitar a medida de sus

fuerzas los estragos que pueden causar las guerras mo-

dernas, las proposiciones ariiba citadas no deben ser in-

terpretadas en el sentido de permitir y legalizar la venta

de armas, municiones y barcos por un estado neutral a

uno de los belig^erantes 6 a ambos. La venta de armas

y municiones hecha por el gobieino de los Estados Uni-

dos al de Prancia en 1870 durante la guet-ra franco-pru

siana es diticil, pues, de justificar en la actualidad per

la« muchas crlticas que ha recibido tal acto del grobierno

americano.

(c) Tambien es una regia inconcusa admitida en la

practica de las naciones que un estado neutral no puede

propiamente hacer prestamos de dinero a uno de los be

ligerantes 6 a ambos. Esta re^la merece la aprobaci6n de

todas las naciones civilizadas, de la humanidad y de la

misma Historia. En las guerras modernas, como en los

tiempos pasados, el dinero es un elemento principal.—es

el medio para conseguir los instrumentos de la guerra—

armas, municiones, barcos y !)rovisiones. Prestar dinero

equivale, i)or tanto. a |>i'estar un instiumento indirecto de

destrucci6n que se debe evitar por toda naci6n neutral.

Dicha regia, sin embargo, no prohibe que las c^asas ban

car i as u otros pa rticu lares en un Estado neutral hagan

prestamos de dinero a los beligerantes 6 uno de ellos,

como cualquier otra operaci6n 6 transa(5ci6n mercantil. ThI

es la opini6n general de los juristas que, con el pi-ogreso

de los sentimientos y principios humanitarios que ensefia

la Pilosofia contemporanea. indudablemente se cambiara

para el bien de las futuras generaciones.

(d) Un Estado neutral tiene tambien el deber de pro

hibir el alistamiento y organizaci6n dentro de su territorio

de cualquier ciase de fuerzas armadas pai-a e! ser-vicio de
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los beligerantes 6 uno de los mismos. No obstante, ^ste

deber neutral no es incompatible con el derecho de los

siibditos del Estado neutral, como particulares, de ingresar

en el servicio militar 6 naval de los beligerantes, -dentro

de su jurisdicci6n.

(e) Es incompatible con la neutral idad de un Estado

el hecho de prestar, a sabiendas, algiin servicio que pueda

afectar la actividad y operaciones de las fuerzas armadas

de cualquiera de los beligerantes. Por consiguiente, un

Estado neutral no [)uede lealmente encargarse de la con

ducci6n y transmisi6n de despachos, mensajes e informa-

ciones de caracter militai- nara uno de los beligerantes;

tampoco puede propiamente conducir al teatro de la guerra

a los oficiales e individuos de la armada 6 ejercito de uno
de el los, 6 a otias per-sonas relacionadas con dichas fuer-

zas; ni facilitar barcos para el transporte de viveres y
provisiones de cualquiera de los beligerantes.

Los gobiernos neutrales tienen la obligaci6n de cum-
plir los deberes arriba mencionados y de ver que los

mismos sean observados estrictamente poi- sus siibditos; y

para este fin deben ejercer la mas estricta vigilancia

posible.

32. Dereohos neutral-es en tiempo de guerra. Ha-
biendo enumerado y discutido los principalis deberes neu-

trales de los Estados en tiempo de guena en relacion con

los beligerantes, ahora hablaremos brevemehte de los de-

rechos de los misrnos Estados bajo las mismas circunstan-

cihs. Los mas importantes de dichos derechos son los si

guientes: (a) dar asilo a los ejercitos beligerantes para

evitar su aniquilaci6n 6 cautiverio; (b> dar asilo a los bu-

ques beligerantes que buscan refugio; (c) permitir la en-

trada ordinaria en sus puertos de los njismos barcos; (d)

y prescribir las condiciones bajo las cuales puedan per-

manecer dentro de su jurisdicci6n dichas fuerzas armadas.

(a) Aunqne los Estados neutrales nunca deben permitir

dentro de su territorio las operaciones militares de los be^

ligerantes; sin embargo, no es solamente su derecho sino

tambien un deber sagrado de humanidad dar asilo a los

ejercitos de ('ualquiera de las oartes que quieren evitar su
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aniquilaci6n 6 cautiverio por el euemigo. Los ej6rcitos

que asl entran en territorio neutral en busca de refugio

deben ser desarmados por el propio gobierno neutral, que

tiene el deber de conducirlos a un sitib lejos del campo
enemigo, |)oniendolos dentro de sus fortificaciones 6 dejan-

dolo en algiin otro sitio adecniado bajo suficientes guardias,

y manteniendolos durante su permanencia. Por los gastos

de manutenci6n del Estado neutral en dichos ejercitos, el

gobierno de estos tiene el deber de reembolsar todo d

dicho Estado.

(b) Los buques beligerantes pueden tambi^n refugiarse

en los pnertos* neutrales, cuyo gobierno tiene el derecho

y deber de darles asilo cuando quieren hacer algunas re-

paraciones, 6 evitar los peligros del mai- 6 su aniquilaci6n

6 captura por el enemigo.

(c) Los buques beligerantes pueden tambien entrar en

los puertos neutiales, (tomo cualquier otro barco, para com-

prar provisiones y viveres suficientes para llegar al puerto

mds pr6xiaio de su nacion.

(d) En todos los casos arriba mencionados, el gobierno

neutral correspondiente tiene el derecho de dictar regla-

mentos sobre la permanencia y salida de dichos barcos.

Ordinarimente los buques beligerantes deben salir del

puerto neutral dentro del termino de 24 horas inmediata-

mente despues de su llegada, f)ero ese termino puede exten-

derse segiin las circunstancias. En el caso de un buque

beligerante que se haya refugiado en un puerto neutral

para evitar los riesgos de mai-, 6 para hacer algunas repa-

raciones 6 compras de [)i'ovisiones y viveres, la legla es

que dicho buque debe marcharse de dicho puerto dentro

-del plazo de 24 horas 6 tan y)ronto como lo peimita el

tiempo 6, en su caso. la condicion del barco; a menos que

lo prohiban los reglamentos del gobierno neutral por ra-

z6n de haber salido en las mismas horas del citado puerto

algun buque enemigo, en cuyo caso el barco que se ha

quedado no podra salir hasta que transcurra un termino

fijado por los reglamentos locales sobre la materia para

evitar el enciientro de dichos barcos en las cercanlas del

mencTonado puerto neufcra!.
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Algunas veces un barco beli^erante derrotado por el

enemigo se refugia en un puerto neutral para evitar su

captura y se queda alli hasta la terminaci6n de la guerra
en que esta envuelta su patria. En tales (^asos, se puede
exigir el desarme de dicho barco durante su .perrnanencia

en e1 puerto neutral si asl lo cree conveniente y necesa-

rio el gobierno a que pertenece el puerto.

Los Bstados neutralizados perpetuamente, como todas

las demas naciones, deben cumplir y ejercer debidaqoente

sus derechos y deberes en tiempo de paz y guerra para

evitar complicaciones exteriores, que algunas veces dan lu-

gar A una tirantez en las jelaciones de los paises ante^

riornciente unidos por los mas fuertes lazos de amistad. El

estricto y debido cumplimiento de sus deberes debe ser,

por consiguiente, el lema de los Estados que deben su exis-

tencia a la buena -voluntad y filantropla de las naciones

uias poderosas.

VI.

La Neutralizacidn en relacidn con el espiritu de nuestra Edad*

33. El R]fiGlMEN PA^LAMENTARIO Y EL NACIONALISMO.
Desde la vulgarizaci6n de los sublimes pi-incipios pregonados

por Montesquieu y Kant de que la existencia de la libertad

es posible solainente con la division en tres departarnentos

—Legislativo, Ejecutivo y Judicial—del |)oder soberano, de

que la justieia es posible solameiite con la existencia de

la libertad, y la paz con la existencia de la justieia, la

tendencia polftica en todos los pueblos civilizados hasta el

presente es el establecirniento de gobiernos populares, co-

nocidos tambien con el noinbre de regimen parlaraentario.

El niundo entero ha sentido la fuerza de ese movimiento
mundial, y las diferentes nariones han tenido que cambiar
de una li otra manera sus instituciones politicas, dando
participaci6n al pueblo en el gobierno. No han podido

liberarse de esa fuerza irresistible ni siquiera los gobiernos

mas desp6ticos de la tierra. Japi6n, Rusia, Turqufa y Persia;
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' todos han tenido que modilicar sus instituciones antiquisimas.

La misma China que ha sido muy tradicionaiista y suma-

mente de c.aracter conservador, en estos liltimos dias se ha

vusto precisada a admitij* cambios radicales en su forma

de gobierno. En todas las naciones se ha oldo, pues, la

voz del pueblo, pidiendo sus derechos, y los ha conseguido

siempre saliendo airoso.

La proclainaci6n de los elernos [)rincipios de la justicia

y de la igualdad de los hombres ante la ley, y la decl%

raci6n de los derechos fundamentales del hombre a la

vida, libertad y a la (*.onsecuci6n de la felicidad no han podido

, inenos de despeftar el intenso enfcusiasmo y fervor patri6tico

y senbiunientos de nacionalidad y uni6n de los pueblos no

muy bien organizados y gobernados desp6ticamente. Cons

cientes de una misma nacionalidad y deseando ai-diente

mente su libertad y uni6n, los nuinerosos reiaos. princi

pados, ducados y otras entidades polfticas en Alemania e

Italia se unieron y fundaron res|)ectivamente el gran Im

perio Aleman y el ahora poderoso Reino de Italia. Mon
tenegro. Rumania y Servia, que han sido Estados inde

pendientes y tributarios de la Sublime Puerta, no olviciandose

de su origen, de su religi6n, instituciones y costumbres,

y conscientes igualmente de su propia nacionalidad. han

hecho esfuerzos tenac^es para conseguir su independencia,

y la han conseguido. por fin. por inedio de las Grandes

Potencias que los han hecho rniembjos de ia Gran Pami

lia de las Naciones. Noruega y Suecia, por algunas ge

neraciones, han estado gobernadas poi* un solo ley, tambieii

se han separado y constituldo recientemente en dos naciones

distintas e inde pendientes. El. reino de Hungrla. por varias

centurias |)arte del Sacro Im perio Roujano y ahora del

Imperio Austriaco, coino Irlanda y la India Inglesa que

han formado poj- muc>hisimos afios partes del Imperio Bri

tanico, abrigan un deseo ardiente de vivir una vida inde

pendiente. labrando sus i)ropios destinos. Todas estas ma-

nifestaciones inequivocas de la opini6n de todos estos pueblos

clararaente demuestran la fuerza irresistible del naciona-

lismo y la imposibilidad de la uni6n feliz, permanente y

duradera <ie dos 6 mas pafses cuyos habitos, costumbres,
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tradiciones relisiosas, instituciones e idiomas son dife-

rentes. Esta conclu8i6n esta tambi^n substanciada por las

causas que ban motivado ia separac]6n de )os dos reinos

de Belgica y Holanda. Puede decirse, }>or consiguiente,

que el Nacionalisrao es la ])role legftima del regimen par-

lamentario; y que el Nacionalisino es la causa principal

que ha motivado la fnndaci6n de las naciones modernas
que se ban raencionado. Es un error hisfc6rico, por. tanto,

la conclusi6n sostenida por mucbos estadistas y varios pu-

blicistas de que el establecimiento y organ izaci6n de gran-

des y poderosas potencias y la absorci6n por estas de las

naciones debiles y pequeBas caracteriza el espfritu de esta

nuestra edad. Este error llega a ser mas patente si se

tiene en cuenta la fundaci6n de las dos pequefias republi-

cas de Cuba y Panama que se ban afladido recieiitemente

al gran niimero de naciones pequefias ya existentes en

ambos bemisferios.

34. La PAZ UNIVERSAL. Los esfuerzos de todos los

pueblos se dirigen en la actualidad al establecimiento de

la paz universal. Los gobiernos y particulares mas emi-

nentes y distinguidos por su saber en las diferentes na-

ciones continuamente trabajan para conseguir ese estado

normal del mundo civilizado, pronosticado por Dante en el

primer libro de su ''Monan^hia". Para la realizaci6n de

ese ideal digno de los mejores esfuerzos del linaje humane
se ban organizado y celebrado conferencias internacionales

en La Hay a, en el que han estado represencadas todas las

civilizaciones, y que ban llegado a ser el instrumento im-

portantisimo de ese movimiento mundial para el bieri de

toda la raza humana. Se presenjian y discuten en dichas

conferencias todos los medios posibles, compatibles con la

dignidad. honor y |>restigio de cada naci6n. para evitar las

guerras internacionales que siempre ban sido muy desas-

tosas, y reducir las colosales fuerzas armadas de las naciones

que continuamente se aumentan y cuyo mantenimiento y

exi§tencia necesaria y naturalmente daran por resultado en

tiempo no lejano la ruina econ6mica de dichas naciones.

Fara hacer innecesario el uso de la fuerza en los con-

flictos internacionales. se ha propnesto el soteietimiento de
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las cuestiones debatidas a los Tribunales Iriternacionales

organizados de la manera prescrita en los. convenios y tra-

tados celebrados al efecto. En todo caso factible se trata

de substituir pues la Puerza del Derecho y de la Justicia

Internacioiial en el luf^^ar del Derecho dela Puerza en la

soluci6n de las dificultades interminables entre las nacio*

lies. Pero la realizHci6n de este Sran proyecto solamente

sera posible cunndo el mundo civilizado ya este preparado

a abandonar y olvidarse por conopleto de sus preocupa

clones y egoismo, y a someterse al imperio de los inmu-

tables principios de la justicia. Como ya ha sido posible

y aun se considera necesario que los ciudadanos en los

pueblos cuitos sometan sus dificultades ante los Tribunales

de Justicia. cuando no se puede efuctuar su arreglo de

algnna otra inanera amistosa, en vez de arreglarlas me-

diante el uso de la fuerza. se puede tambien esperar ol

tiempo en que las naciones someteran sus dificultades y

conflictos de derecho e intereses a los Tribunales Interna

cionales, cuando ia Diploraacia se halla* ineficaz para dar

una satisfactoria soluci6n, en vez de valerse de la fuerza

Ademas de las Conferencias Interna(^ionales de caracter

oficial que se celebran, ha habido tambien otras de cardcter

particular, conio el reciente Congreso Universal de las Ra
zas, que tuvo lugar en el mes de Julio de 1911, en la Univer

sidad de Londres, en que tomaron parte sabios represen

tantes procedentes de mas de cincuenta pafses de diferen

tes razas y civil izaciones.

Los Congresos y Conferencias Internacionales que se

celebran tiendea a demostrar la solidaridad de toda la raza

humana bajo un solo Dios, y son indicios, cuando menos, de la

posibilidad de la existencia de un Imperio Universal en que

han sotLado el Dante, el Papa Gregorio VII, Enrique IV de

Francia, Hugo Grotius y otros i lustres pensadoies que han

sei'vido la causa de la Humanidad. Estos Congresos, como

el comercio, los viajes, la instrucci6n y la prensa en general,

demuestran tambien la dependencia mutua de las naciones, y,

consiguientemente^ ia racionalidad de la pazy buena inteligen

cia entre ellas. Todo esto explica los esfuerzos de Ips di-

feren tes palses para evifcai' la« guerras internacionales 6 por
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lo menos, reducirlas, y sus causas, a sa minimum; puesto
que la experiencia les ha enseOado que nunca ha ha-

bido mala paz ni huena guerra, y de que son mas dura-

deras las victorias de hi paz que las mayores victorias de
la guerra. Los territorios vastos y las inmensas riquezas

materiales que se han ganado en las guerras por los grandes
imperios que han existido y desaparecido desde el prin-

cipio de la Histoiia Humana, todos se han perdido; pero la

Religi6n, la Pilosoffa. las Leyes, las Ciencias, las Letras y
las Artes que se han desarrollado en los tiennpos de paz
permanecen imperecederas, y han venido a ser la heren-

cia naas preciosa de todas las generaciones habidas y por

haber.

La Religi6n y el capricho de engrandecerse de los

monarcas nacidos y criados en el seno ^el despotismo ab-

soluto, avaricia e inmoralidad son las causas que han
motivado las guerras princi pales de las Edades Media y
Moderna. Habiendo tolerancia religiosa y buena inteligencia

entre las diferentes naciones, ya no existe probabilidad

alguna de guerras por cuestiones religiosas. Y las guerras

de conquista y engrandecimiento no son tau facil^s de
efectuarse en la aetualidad como en los tiempos pasados;

ya hay parlamentos que consultar y una opini6n piiblica

universal que respetar. Desde luego, esto no quiere decir

que las guerras internacionales ya son imposibles; puesto

que los diplomaticos con frecuencia convienen y asi lo^

expresan en los tratados que por honor e intereses vitales

los Estados V)ueden declai-ar y emprender gueri^s solemnes,

a su gusto, aunque esten abiertas las puertas del Tribunal

Internacional de Arbitraje^ Las causas, pues, que ahora
pueden justificar una guerra, segun los diplomaticos, son

el honor y los intereses vitales de los Estados, que, re-

ducidos a sus elementos, significan PASI(3N. AVARICIA
Y ENGRANDECIMIENTO TERRITORIAL Y COMERCIAL,
tal como ha observado un eminente jurista. Sin embargo,
puede decirse que la tendencia de la Diplomacia contem-

poranea es aparentemente la conservaci6n de la paz y
statu quo de las naciones y fomento der respeto mutuo
entre las mismas.
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Pero como las naciones son instituciones humanas su-

Jetas a tentaciones y errores, puede haber casos en que
por interes 6 por necesidad y conv^eniencia se entregn^n
a Ja tentaci6n de apropiarse de lo ajeno no vedado. por
decirio asi, cueste lo que cueste, a diestro y siniestro. El

naejor ejemplo de esta ciase de tentaci6n es nn pais pe-

quefio relativamente nuevo, que no esta particularmente
protegido por. nin^un tratado international, y que tiene

por vecinos a algrunas populosas y i)oderosas naciones. Ese
pais pequefio es muy atractivo para sus fuertes vecinos
que ya n^cesitan nias territorio para su nuiner-osa pobla
ci6n; y, por consiguiente, constituye motivo de una guerra
de engrandecimiento y conquista por parte de sus vecinos,

y, por ende, una vei-dadera amenaza al presente stafu quo
de las naciones y a la paz del in undo.

La Historia nos habla de las sucesivas invasiones del

Imperio Roaiano y de Europa en g^eneral por las tribus

Teut6nicas y Asiaticas en las Edades Antigua y Media.
La Historia contemporanea nos habla igualinente de los

esfuerzos tenaces y gigantescos hechos por el Imperio^Jel

Sol Naciente en sus guerras con China y Rusia para po-

sesionarse de Formosa, conseguir la su])reinacia en Corea

y una libre entrada en Manchuria, con el fin de dar mas
campo a su numerosa poblacidn. Estos datos hist6ricos

son los efectos politico-economicos del excesivo aumento
de la pOblaci6n del territorio de las antiguas tribus Teu-

t6nicas y Asiaticas y del Imperio Japones bajo determi-

nadas condiciones y circunstancias econ6micas. La I6gica

de los acontecimientos humanos es inflexible, a menos que
haya alguna fuerza fisica 6 moral que pueda variar su

curso natural.

Filii)inas. mas que cualquier otro pueblo, representa el

pais pequefio arriba retratado. El Archipielago Filipino, tal

como esta en la actualidad, (*onstituye un verdadero mo-

tivo de guerra, tarde 6 temprano. entre la naci6n que lo

gobierna y el Imperio del Sol Naciente. Diga todo lo que

quiera la Diplomacia con todas sus disimulaciones. el ve-

ridicto de la Historia peripanecera invariable; y bajo las

presentes condiciones y circuiistancias el conflicto es ine-
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vitable. Para quitar ese peligro que amQnaza 1&, paz de
este Extreme Oriente, es absolutamente necesario, pues, que
Filipinas, que es tambien el hogar de rauchos extranjeros

y la pati-ia de sus hijos, se haga una naci6n independiente

con neutralidad perpetua garantizada por todas las grandes
pofcenoias. Parece que esta es la soIuci6n mas factible y
compatible con las aspiraciones nobles y justas del pueblo,

filipino y con el espfritu de esta nuesti-a edad, que ha
emprendido la tarea dificil de realizar el deseo del Rey
Supremo que gobierna y rige los destines de las naciones

e individuos, que es la perpetua existencia de la felicidad

y buena voluntad entre los hombres y paz entre las na-

ciones de la tierra.

Los principios polfticos y los intereses del mismo pueblo

de los Estados Unidos, que desempefia la tutela del pueblo

filipino, exigen U Tnedida arriba indicada. El pueblo ame-
ricano en general, ha sido siempre araante y precursor de

las libertades humanas y protector de los pafses que no-

blemente aspiran a labrar sus propios destine y salvaci6n.

Las Republicas Sudamericanas, y Cuba y Panama,—todas
ellas han sentido la mane pretectera de la Gran Repiibliea

Norteamericana, por cuyas gestioxies tambien se ha con-

servado la integridad territorial de China. El pueblo ame-
ricano sabe ademas que per mas bueno que sea el gobierno

de un pafs, de ese no se sigue que dicho gobierno sera

igualmente el mejor para cualquier etro pueblo; porque, es

un hecho indiscutible que el linico gobierno que puede
durar y a la vez satisfacer a un pueblo determinade es

el que esta en armenfa con las aspiraciones, psicolegfa, ha-

;

bites y cestumbres del |)repio pueblo. Teniende fe en la

justicia de la causa del pueblo filipino y en la benevo-

lencia y desinteres del pueblo americane que, en memen-
tos supremos siempre ha sido partidarie de la justicia,

a pesar de la desvergenzada eposici6n del MATERIALISMO,
se puede esperar mucho de la Patria de Washington, Jeflfer-

son y Lincoln. /

El cenflicto inevitable entre Japen y los Estados Unidos

indudablemente sera celosal y probablemente el mayor (|ue

se vara en el mundo, Jap6n, con sus 55.000,000 de habi-
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tanles. bal como ya lo ha demosbrado, en case de nece-

sidad, estara vlispiiesto a sacrificar siis vidas y siis haciendas.

Por otra parte, los Estados Unidos, con sus 90,000,000 de

habitantes e incalculables recursos, en caso de necesidad,

tambien estaran dispuestos a sacrificarse de la misma rna-

nera que Jap6n, antes de ceder un pahno de territorio que

pueda afectar al honor y prestigio de sn inmaculada ban-

dera. Ambas haciones poseen i)oderosfsimas armadas y

jjrandes posibilida(R\s rnilitares— insti'umentos destructivos

bien pre[)arados para una j?uerra a mner'te. Sera una j^uerra

a muerte, porque en ella el Iniperio Japones luchara por

su rnisrna existencia, bien que el pueblo americano lo ern-

prendera solamente par*a conservar su honor y prestigio.

No sornos ])esimistas: hablamos unicainente de un peli}<ro

real e inminente que amenaza a dos de las grandes po-

tencias cuyas relaciones han sido muy amistosas, si no fra

ternales hasta el ]>resente, peligro que facilmente se puede

evitar mediante la perpetua neutralizaci6n del Archipielago

Filipino.

Una vez hecha la neutralizaci6n de Pilipinas como un

Estado independiente, el pueblo americano estara libre de

todo conflicto en esta |)arte del mundo, y podra dedicarse

exclusivamente al desari-ollo de sus inmensos recursos y la

rea]izaci6n de su gran i^royecto de conservar la paz uni-

versal y reducir las fuerzas armadas de las naciones. Rea-

lizado este proyecto. entonces j^odra decirse que si Israel

ha dado al mundo su benefica Religi6n, y Grecia su ad-

niirable Pilosofia, y Roma su sabia Legislaci6n, la Repiiblica

Norteamericana ha dado la Paz al mundo civilizado, y

merece la bendici6n de la Humanidad.

CONCl^USIONES.

Habiendo discutido brevemente la histoi'ia, los dere-

chos y deberes de los Estados independientes con neutra-

lidad perpetua y protectoradb, y las causas que han mo-

tivado la creaci6n de estas clases de Estados, habiendo
igualmente bosquejado los medios necesarios y convenien-

tes para conseguir y conservar la Neutralizaci6n, y habien-
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(Ida discutido tambien en relaci6n con el espfritu de nues-

tra Edad, ya podenios sentar las siguientes conclusiones

como resultado de esta investigaci6n:

1. Que las dos.clases de Estados tienen completas

facultades para re^ir sus asuntos interiores, y solamente

un poder limitado para (]iiij;ir sus asuntos exteriores;

2. Que ambas clases de Estados tienen casi los mis-

mos derechos y deberes;

3. Que los Estados con neutral idad perpetua no pueden

hacer ninguna j?uerra 6 alianza ofensiva, porque el hacerlo

les esta prohibido por las grandes potencias;

4. Que los Estados independientes con protectorado no
pneden hacer lo uno ni lo otro, con inotivo de su debilidad;

5. Que ninguna naci6n puede inmiscuirse en un Es-

tado permanentemeate neutral izado, porque tal acto esta

prohibido por las grandes potencias;

6. Que ninguna naci6n puede inmiscuirse en un Es-

tado indei>endiente bajo protectorado, porque tal acto esta

prohibido por su piotector;

7. Que la neutral izaci6n permanente se establece por

motivos filantr6picos y politicos solamente por parte de las

prandes potencias;

8. Que el protector*ado se establece con motivo de la

'debilidad del Estado protegido;

9. Que las grandes potencias tienen el deber de ver

que sea respetada la neutralizaci6n de los Estados neutra-

lizados ])ermanentemente;

10. Que las naciones protectoras tienen el deber de

dar protecci6n a los Estados independientes con protecto-

rado, en todo caso de necesidad;

11. Que para conservar su posici6n privilegiada, am-
bas clsses de Estados deben cumplir fielmente todas sus

obligaciones.

12. Que las naciones garantes y protectoras pueden
desligarse de sus compromisos, en caso de incumpli-

miento de las obligaciones por los Estados neutralizados y
protegidos;
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13. Que la posici6n de los Estados neutral izados es

ma?^ preferible y ventajosa qne la de los Estados inde-

pendientes con protectorado;

14. Que la neutralidad peri)etua de un Estado debe

ser grarantizada por todas las grandes potencias, 6 por la

rnayoria de ellas;

15. Que los territorios subsifruientemente adquiridos

por los Estados con neutralidad perpetua qnedan iguahnente

neutralizados;

16. Que para conseguir y conservar la Neutralizaci6n

perpetua garantizada por las grandes potencias es necesa-

rio tener primero un grado suficiente de civilizacion y cul-

tura, independencia econ6mica y un gobierno fuerte y es-

table que pueda garantizar una verdadera seguridad piiblica;

17. Que la Neutralizaci6n de paises pequefios es com-

patible con el espfritu de nuestra Edad;

18. Y, por ultimo, que la Neutralizaci6n perpetua de

Pilipinas por las grandes potencias es necesaria y compati-

ble con los sublimes principios, intereses nacionales y nobles

aspiraciones de la Gran Repiiblica Americana.

Mariano H. dk JOYa.

•^-<2r>2^«-



DEFINIGION LESAL Y DEFINIGION CIENTIFIGA DEL OELITO.

ESTUDIO CRfTICO DE AMBAS DEPINICIONES.

Por mas que nos esforceraos, en vano es que busque-

raos en las legislaciones de los antiguos pueblos una de-

finici6n tecnica y legal del delito.

Ni en las Jeyes dictadas a los pueblos griegos por

Licurgo, Sol6n y Drac6n, ni en las leyes promulgados por

los legisladores romanos en diversas epocas de la Monar-

qnfa, de la Repiiblica y del Imperio, hallaremos una defi-

nici6n que explique la naturaleza del delito considerado

bajo el punto de vista legal y bajo el punto de vista

cientffico; punto de vista este ultimo mucho mas dificul-

toso aiin que el primero por las tenebrosidades que en

aquellos tiempos hallabase sumida*la noble ciencia del De-

recho Penal.

Ni en las leyes de las XII Tablas, ni en el Digesto,

ni en las Novelas, ni en las Respuestas de los prudentes,

ni en las Instituciones imperiales hallaremos nada que

pueda considerarse como una verdadera definici6n que ex-

plique a satisfacci6n la naturaleza del acto delictuoso.

Si de las legislaciones de estos dos pueblos (el griego

y el romano), que ocupaban los primeros puestos de la

civilizaci6n de la Edad Antigua,, pasamos d examinar las

de los Asirios, Caldeos, Persas, Chinos, Cartagineses, etc.,

naucho menos hallaremos en ellas la definici6n que del de-

lito buscamos.

En vano es tambi^n, que pasando de la legislaci6n de

la Edad Antigua a la de la Edad Media inquiramos en
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la Iet2:islaci6n fenrlal la definici6n legal y mucho menos
cientffica del acto delictivo.

Abramos los Codigos de Eurico y de Amnlarico; el del

Fnero Juzgo, el del Puero Viejo y el del Puero Real,

todos !
pertenecientes a la ei^oca visigotico hispana, y \^ere-

rnos que los antores de tales C6di<?os ban pasado tambiea

por alto el explicar a aquellos pai-a quienes se legislaba

la naturaleza del delitq.

En las Siete Partidas del rey sabio, en ese enclenque

si, pero pi'imer inonurnento levantado por la intelitj:encia

humana a lu ciencia del Derecho Penal, es en donde apa-

rece por vez primera un intento. nada mas que un intento,

de dar una definici6n del delito con vislurabres fiios6ficos.

Aunque no nos haya llenado tal |)rimer esfuerzo de de-

finici6n, no por eso la que nos hi legado dicho Codigo la

varnos a relegar al olvido..

En este C6digo, por el solo becho de la enunciaci6n

que, hace de las condiciones genericas del delito, introduce

en la definici6n que da de el el primer caracter cientifico

que vino despues a adornar a todas las definiciones que

las sucesivas legislaciones 6 Codigos ban dado del delito.

En conclusi6n: esta definici6n podemos considerarla como
el primer imi>tilso que se da al Derecho Penal por el ca-

mino de la ciencia, hasta constituirse en verdadera ciencia

])or el poderoso esfuerzo de inteligencias tan privilegiadas

como las de Becaria, Romagnosi, Beutham, Rossi y Tissot.

Nuestros escasos conocimientos sobre la materia que

hemos tenido el atrevimiento de tratar nos imposibilitan

seQalar las causas que han tnotivado en los antiguos legis-

ladores el guardar profundo silencio sobre la naturaleza del

delito; el abstenerse por completo de dar una definici6n sin-

tetica de eK

En concepto de sabios autores. esta abstenci6n se ori-

ginaba del poco conocimiento que como ciencia se tenfa del

Derecho Penal.

Los legisladores del pueblo fil6sofo (Atenas) y del pueblo

rey (Roma), del pueblo de las ciencias y de las artes y
del pueblo de la legislaci6n y del gobierno, tuvieron un

concepto tan pobre y mlsero del Derecho Penal como ciencia,
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le prestaron tan nula atenci6n, le relegaron en la e^^cala

df^ los derechos humanos a tan fnfimo lugar, que bien pu-

dieramos firmemente ase^urar, examinandolas, que las leyes

de caracter punitivo que se dictaron durante los tiempos

monarquicos y republicanos de Atenas y de Roma, carecen

por corapleto de un sello cientifico, doctrinal, el mas insig-

nificante.

Estas leyes penales dictadas por los legisladores del

pueblo ateniense y romano, mas que hijas de la equidad

y de la justicia, mas que parbos de un entendimiento su

.

jetado a un recto raciocinio, parecen ser productos deformes

de un ciego instinto.

En tales leyes punitivas, los elementos mas rudimen-

tarios de la equidad y de la justisia, del orden y de la

igualitaria relaci6n entre el acto delictuoso y la pena, des-

aparecen por completo absorbidos por una desarmonia emi-

nentemente elevada, engendrada .por la influencia que la

filosoffa paganica ejercia sobre la Iegislaci6n; desarmonfa que
caracterizaba a la legislaci6n penal de aquella hist6rica epoca.

<La inteligencia humana—dice un sabio jurisconsulto

espafiol, pintando el cuadro que presentaba el Derecho Penal

de aquella epoca—que estudi6 tan perfectaraente todo lo

relativo a la ley polltica y a la ley civil, dej6 abandonada
la penal a los obscuros e instintivos esfuerzos de legisla-

dores 6 apasionados 6 ignorantes. Falt6 aqui el torrente

de luz que iluminara a aquellas otras leyes; falt6 el es-

pfritu de sistema y de cien cia, que en aquellas otras se

habia ensayado. Completamente ciega la antigtledad acerca

de la naturaleza del mal y de sa origen, misterio que no
!)odia declararle su tilosofia pagana, no sinti6 como era

coiisiguiente, la gravedad y la importancia de las teorfas

que le regulasen. .

El instinto solo y cuando mas esas escasas derivacio-

nes de la Ley politica fueron, pues, en los primitivos

tiempos los linicos fundamentos de la ley penal. Ninguna
coordinaci6n, ninguna reflexi6n, ningun espiritu de propor-

ci6a ni de eoncordancia presidieron a su obra.> (Pacbeco.

«Oomentarios al C6digo penal>, Tomo I, pag. XIV y XV
de la Introducci6n.)
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Del aspecto anarquico que preseajtaria el Derecho Pe-
nal de aquella epoca facilmente poarfaraos formar idea

despues de haber lefdo los parrafos a[nteriore.s escritos por
Pacheco.

De la legislaci6n, pues, de aquellos pueblos antrguos,

en vano qs, volvemos a repetirlo, que nos esforcemos en
hallar un medio de deducir una definici6n legal, uri cou-

cepto jurfdico del delito.

Los misterios que envolvfan la naturaleza del mnl no
habian podido ser desenvueltos por la filosofia que impe-
raba en aquellos tiempos, y naientras que del mal no se

tuviese exacta idea, mientras permaneciese sunaida en las

tenebrosidades en que le habfa relegado el paganisrao, era
de todo puhto imposible, quimerico, forraarse un concepto
racional del delito, cuya naturaleza en el orden moral viene

a confundirse con la naturaleza del raal.

Una definici6n legal del delito, una definici6n exacta,

racional, que satisfaga, en fin, todas las exigencias, solo la

hallaremos en los modernos C6digos de los pueblos civili-

zados y en las obras doctrinales que sabios jurisconsul-

tos de multitud de escuelas penales han escrito en defensa
de sus teorias.

A partir de la aparici6n de las Siete Partidas de Alonso
el Sabio, (ic6mo han considerado^ c6mo han definido legal-

men te el delito los C6digos de todos los paises actual mente
civilizados?

No somos nosotros los que vamos a dar respuesta a

ifesta pregunta. Dejemos que los C6digos de dichos paises

civilizados nos la den por si mismos.
Y coraenzando por q1 de las Siete Partidas del rey sa-

bio, veamos lo que a decirnos viene:

«Cluidanca, e atreuimiento son dos casos que a lbs omes
errar mucho. .. .tales fechos como estos, que se fazen con

soberuia, deben ser escarmentados crudamente, porque los

fazedores resciban la pena que merescen, e los que lo

oyeren, se espanten, 6 tomen ende escarmiento. . . Jos malos

fechos que se fazen a plazer de vna parte, 6 a dano, e 6

desonrra de la otra. Ca estos fechos tales son contra los

mandamientos de Dios, d contra buenas costumbres, 6 contra
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ios establecimientos de las Leyes, e de los Fueros, e Dere-

chos.> (Alonso el Sabio Proemio de la S^ptima Partida).

«Coiiiete delito el que, libre y voluntariamente y con

malicia, hace li omite lo que la ley prohibe 6 manda bajo

alguna pena— En toda infracci6n libre de la ley se enten-

derd haber voluntad y malicia, mientras que el infractor no
pruebe 6 no resulte claramente lo contrario.> (C6digo pe-

nal espaHol de 1822, Art. 10.)

<Comete culpa el que libremente, pero sin malicia in-

fringe la ley por alguna causa que puede evitar.> (C6d.

espattol de 1822, Art. 20)

<^La infracci6n que las leyes castigan con penas de

policfa es una contravenci6n. —La infracci6n que las leyes

castigan con penas aflictivas 6 infamantes, es un crimen.

>

(C6d. francos de 1810, Art. 10.)

<Solamente los ^ctos castigados por las leyes, pueden

ser objeto de persecuciones penales,—Los actos castigados

por el presente C6digo son calificados de delitos.> (C6d.

del Cant6n del Vaud de 1844, Art. 10.)

«Ningun hecho puede ser castigado con una pena que

no este establecida por la ley antes de que fuese come-

tido.> (C6d. del Cant6n de Zurich de 1871, Art. 10.)

«Para constituir un crimen se requiere gravedad de in-

tenci6n. Hay gravedad imputable de intenci6n, no solocuando

antes 6 en el acto mismo de coraeter 6 de omitir el he-

cho, fu^ directamente deliberado 6 determinado el mal que va

unido al crimen, sino tambi^n cuando con otro culpable intento

fu^ cometida li omitida una acci6n de cuyo cumplimiento

li omisi6n ordinariaraente se deriva 6 al menos puede facil-

mente derivar el mal acaecido.» (C6d. austriaco de 1853,

Art. 10.)

«Toda violaci6n de la ley penal es calificada de in-

fracci6n.» (C6d. del Cant6n del Valais de 1859, Art. 10.)

«La infracci6n de la ley penal propiamente dicha es

un delito. Toma el nombre de crimen cuando alcanza un

alto grado de culpabilidad. La infracci6n de las leyes y
reglamentos de policia es una contravejici6n.» (C6d. del

Cant6n del Valais de 1859, Art. 20.) r
«La infracci6n que las leyes castigan con penas de
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policla es una contravenci6n. La infracci6n que las leyes

castigan con penas correccionales, es delito. La infracci6n

que las leyes castipian con una pena criminal es un crimen.*

(C6d. del Cant6n de Berna de 1867, Art. 10.)

«Es crimen la infracci6n que las leyes (tastigan con

pena criminal. La infracci6n que las leyes castigan con

pena correccional es un delito. La infi'acci6n que las leyes

castigan con i)enas de policla es una contravenci6n.> (C6-

digo de Belgica de 1867, Art. 10.)

«La acci6n penal esta circunscrita a los hechos que el

presente C6digo llama crimenes, delitos 6 transgresiones.>

(C6d. del Cant6n del Tesino de 1872, Art. 10.)

«La infracci6n que las leyes castigan con la pena de

muerte. de reclusi6n 6 de detenci6n por mas de cinco afios

es un crimen. La infracci6n que las leyes castigan con la

detenci6n de cinco alios de prisi6n a lo sumo, 6 con una
multa de mas de 50 thalers, es una contravenci6n 6 falta.>

(C6d. aleman de 1872, Art. 10.)

<Delito es: la infraeci6n de una ley penal, haciendo lo

que ella prohibe 6 dejando de hacer lo que manda.> C6digo
mejicano de 1872, Art. 40.

«Pa]ta es: la infracci6n de los reglamentos 6 bandos
de policfa y buen gobierno.» (C6d. mejicano de 1872, Art. 50.)

<Siempre que a un acusado se le pruebe que viol6 la

ley penal, se presumira obr6 con dolo, a no ser que se

averigue lo contrario, 6 que la ley exija la intenci6n do-

losa para que haya delito. > (C6d. mejicano de 1872, Art. 90.)

«Las acciones li omisiones voluntarias y maliciosas,

penadas por la ley, constituyen los delitos y las fUtas. .

Los delitos se castigan con penas graves; las faltas, con

penas leves.> (C6d. peruano de 1874, Art. 10.)

«Toda acci6n li omisi6n castigada por la ley se reputa vo-

luntaria y maliciosa, mientras no se pruebe lo contrario.*

(C6d. peruano de 1873. Art. 20.)

«Los actos li omisiones castigados por las leyes son

los que pueden solamente ser objeto de persecuciones pe-

nales.> C6d. del Cant6n de Priburg.o de 1874, Art. 10.)

«La infracci6n que las leyes castigan con una pena
afllctiva (criminal), deberase calificar de crimen. La in-
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fracci6n que las leyes castigan con pena eorreccional de-
berase calificar de delito. La infracci6n que las leyes cas-

tigan con pena de policfa debera calificarse de falta.> (C6d.
del Cant6n de Ginebra de 1874, Art. 10.)

«Solo constituye crimen 6 delito el acto que la ley

calificM de tal. Ninguno podra ser castigado por un cri-

men 6 delito con otra pena que con la establecida para
el mismo por una ley anterior a su comisi6n.> (C6d. hiin-

fjaro de 1878, Art. 10.)

«Es delito toda acci6n u ornisi6n voluntaria penada
por la ley. Las acciones li omisiones penadas por la ley

se reputan sietopre volunr.arias, a no ser que conste lo

contrario. El que cometiere delito sera responsable de el

e incurrira en la pena que la ley seQale, aunque el mal
recaiga sobre |>ersona distinta de aquella a quien se pro-

puso ofender. En tal caso no se tomaran en consideraci6n

las circunstancias no conocidas por el delincuente que agra-

varfan su responsabilidad, pero s( aquellas que la atenuan.>

(C6d. chileno de 1874, Art. 10.)

<Hay crimen cometido con dolo cuando el agente se

propone la realizaci6n del crimen proveniente de su acci6n

como objeto de ella y a sabiendas de que la resoluci6n

tomada es ilegftima y punible.> (C6d. del Paraguay de

1880, Art. 80)
«Toda acci6n criminal se presume legalmente cometida

con voluntad criminal, a no ser que resulte lo contrario

de las circunstancias particulares de la causa.> (C6d. del

Paraguay de 1880, Art. 13.)

«Es delito 6 falta toda acci6n li omisi6n penada por
la ley.> (C6d. argentino de 1887, Art. 10.)

«E1 que, despues de forniar la resoluci6n de cometer
un delito, emprende una acci6n, susceptible de cometer uno
mayor 6 menor, sera castigado como autor del delito real-

mente cometido, y no se le admitira la excusa de que su

intenci6n fue solo cometer el menos grave.* (C6d. argen-
tino de 1887, Art. 4.)

«Cuando, por efecto de error 6 ignorancia, el autor de
nn delito no haya conocjdo el caracter particular de la

acci6n que ha cometido, y este caracter sea de unanatu-
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raleza capaz de aumentar la culpabilidad de la acci6n, de

tal modo que el culpable se encuentre haber cometido un

delito mas grave que el que intentaba no se le imputard

el hecho comb voluntario, sino en consideraci6n a la in-

tenci6n real que hubiese tenido, atendiendo a las circuns-

tancias del caso.> (C6d. argentine de 1887, Art 5.)

«En la e3ecuci6n de hechos clasificados de delitos se

presume la voluntad criminal, a no ser que resulte una

presunci6n contraria de las circunstancias particulares de

la causa. > (C6d. argentine de 1887, Art. 6.)

cCuando una persona sea convicta de haber cometido

con intenci6n un acto que, segiin las nociones de la ex-

periencia general, acostumbra a producir inmediata y nece-

sariamente un resultado criminal determinado, se tendra

como cierto que este resultado entr6 en las provisiones

del culpable, a no ser que justifique lo contrario con prue-

.

bas manifiestas.> (C6d. argentine de 1887, Art. 7.)

^Crimen 6 delito, es el hecho voluntario declarado pu-

nible por la ley penal>.

«E1 castigo de la negligencia, en los casos especiales

sefialados por la 'ley, se funda en la omisi6n voluntaria de

un deber.>

«Se considera falta el hecho voluntario punible, que

consiste linicamente en la violaci6n 6 en la inobservancia

de las disposiciones preventivas de las le.ves y Reglamen-

tos, independientemente de toda intenci6n maliciosa>.

«En las faltas se castiga siempre la negligencia*. (Vease

los Arts. 10, 20, 30 y 40 del C6d. portugues de 1886).

«Ningun hecho, ya consista en acci6n, ya en omisi6n,

puede juzgarse criminal sin que una ley anterior lo cali-

fique de tal>. (C6d. de Portugal de 1886, Art. 50.)

«No son punibles las acciones y omisiones que no est^n

calificadas como delitos 6 faltas y penadas por ley ante

rior & su perpetraci6n.> (C6d. de Guatemala de 1889, Art. 10).

«Es delito toda acci6n y omisi6n castigada por dispo-

sici6n expresa de la ley penal. > Las acciones y omisiones

penadas por la ley se reputan siempre voluntarias, a no

ser que conste lo contrario. El que cometiera delito sera

siempre responsable de el e incurrira en la pena de la
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ley, aunque el inal recaiga sobre persona disfcinta de aqaella

a quieii se propoiifa ofeiider.> (Cod. del Uruguay de 1889,

Art 10.)

«Nadie puede ser penado por un hecho que no este

expresainente previsto coino deli to ea la ley, ni con peiia

que no este en ella establecida>. (Cod. italiano de 1890,

Art. 10).

<Ningnno |)uede ser castigado por un hecho que, segiin

la ley del tieinpo en que fue coinetido, no constituia de-

lito. Ninguno puede ser castigado por un hecho que, segiin

una ley posterior, no constituya delito; y si hubiese sido

t*.astigado, cesa la ejecuci6n para los efectos penales. Si

la ley del tietnpo en que fue cornetido el delito y las pos-

teriores son diversas, se aplica aquella disposici6n que sea

mas favorable al imputado.> (C6d. italiano de 1890, Art. 20.)

«Nadie [)odra ser castigado por hecho que no haya
sido calificado de delifo, ni con penas que no estuviesen

establecidas con anterioridad a la fecha de la ejecuci6n.

La interpretaci6n extensiva por analogia 6 senaejanza no

es admisible para calificar delitos 6 aplicar penas. > G6digo

brasileQo de 1890, Art. 10.)

<La violaci6n de la ley penal consiste en accion y
oinisi6n, y cons,tituye delito 6 contravenci6n.> C6d. brasi-

lefio de 1890, Art. 20.)

<Es delito la voluntaria y maliciosa violaci6n de la

ley, por la cual se incurre en alguna pena. En sentido mas
lato. la palabra delito se extiende a todo acto li omisi6n

que apareja pena al culpable, y entonces comprende las

culpas, las tentativas, las conspiraciones y las propuej$tas

para delinquir. El cohtexto de cada disposicion sirve para

indicar el sentido en que debe ton^arse dicha palabra.

>

«En toda violaci6n de la ley se supone voluntad y
malicia, mientras no se pruebe 6 resulte clara^mente lo

contrario.> (Vease el Cod. colombiano de 1890, Art. 10 y 20.)

«Nadie puede ser castigado por un hecho li 6misi6n que

no este expresarnente calificado por la ley de delito 6 como
falta, ni con pena que no haya establecido previamente la

ley. Las infracciones de la ley penal se dividen en delitos

y faltas.> (C6d. de Venezuela de 1898, Art. 10.)



284 GOi/riiRA pif.ipiNA

«E1 delito es una violaci6n de los deberes impuestos

por la ley, en interes del orden social. La pena se im-

pone al culpable con el objeto de asegurar la autoridad

de la ley, de preservar la sociedad por la intitni(JHci6n que

ella produce y prevenir la reincidencia por la reforraa del

condenado.—La refoi*ma moral de los detenidos es el objeto

])unible de la disciplina penitenciaria.> (C6d. del Canton

de Neufchaptel, de 1891, Art. 10.)

«Nadie puede ser condenado sino en virtnd de una

disposici6n de la ley penal. La ley i)enal a|)licable es la

que esta en vigor en el momento en que se ha cornetido

el acto punible. En todo caso, si una nueva disposici6n,

mas favorable al acusado se hubiese i^nesto en vigor en

el momento del juicio, sera aplicada.> (C6d. del Cant6n

de Neufchaptel de 1891, Art. 20.)

«Son delitos 6 faltas las acciones u omisiones voluntarias

penadas por la ley. Las acciones u omisiones penadas por

la ley se reputan siempre voluntarias, a no ser que conste

lo contrario. El que cometiere voluntariamente un delito 6

falta incuiri'ira en responsabilidad criminal, aunque el mal

ejecutado fuere distinto del que se habia ]^ropuesto ejecu-

tar.> (C6d. de Honduras de 1899, Art. 10.)

«Son delitos 6 faltas las acciones u omisiones volunta-

rias penadas por la ]ey.> (C6d. espafiol de 1870, Art. 10)

Hemos dado fin a la exposici6n que de las definiciones

del delito, bajo el punto de vista legal, han dado los di-

versos Codigos del mundo civilizado.

Tal vez a algunos parezca que hemos expuesto aqui

artlculos de C6digos que para el fin que nos proponemos

estaban demas.

Si los hemos citado, solo nos ha motivado el deseo

de hacer resaltar mas visiblemente la naturaleza del delito

que en dichos Codigos se definfa legalmente. Sino lo hemos

conseguido, no habra sido por falta de deseos sino [)or falfca

de criterio, por exceso tal vez de ignorancia.

Mas de entre tantas definiciones legates, 6cual es la que

debemos aceptar como la que mas se amolde a la natura-

leza del delito? dCual de entre ellas vamos a hacer pauta

de nuestra crftica?
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No fcitubeamos en dar respuesta a esfca pregunta: la

que da el C6digo espafiol de 1870 y aquellas definiciones

que se asemejea a la que iios da el Codigo susodicho.

L I defiriicioii huq da dicho Oodigo iios parece la mas
!)erfecta, la mas fllosofica, la mas legal: la uiiica que ha
logrado eiiceri-ar deutro de si t')dos los caracteres para

que un acto pueda eii justicia coiisiderarse como delictuoso.

Para pi'esentar su perfecci6n, para darla la primacfa

sobre todas las demas defiaiclQiies legales que del delito

iios hail dado los C6digos que hemos mencioaado, no va-

mos a hacer crftica de todas aquellas defiaicioues para pa-

raiigouai-las despues con la que da el Codigo hispauo del

70. Seria esto un trabajo imposible de Uevarse a cabo coa

solo las fuerzas y los couocimienfcos que poseemos.

Vamos, pues, a coatentarnos sola y exclusivamerite a

hacer la critica de la definici6u legal que del delito nos

da el C6digo espifLol de 1870.

El delito puede coasiderarse bajo dos aspectos; bajo

el aspecto de la filosofia y de la moral y bajo el aspecto

practico. Bajo el primer aspe:3to lo considera la cieacia

del Derecho Penal, y bajo el segundo lo consideran los

C6digos.

Bajo el aspecto filos6tico y moral, el delito podria de-

tinirse cientificamente, y bajo el practico, legalmente.

Para tener una comprensi6n exacta del delito legal-

inente considerado es necesario antes que todo que lo

conozcamos en su naturaleza filbsofica y moral; porque todo

delito legal eucierra dentro de si un delito moral, aunque
110 todo delito moral encierre dentro de si algiin delito

legal.

Comenzaremos, pues, para hacer del delito un estudio

algo racional, al estudiarlo bajo el aspecto filos6fico y moral,

para despues hacerlo bajo el aspecto practico 6 legal.

(sQue es el delito bajo el aspecto filos63co, moral, cien-

titico?

Si hacemos esta pregunta a los discipulos del fil6sofo

sinebrino, nos contestaran que, delito es todo acto que ataca
a los asociados y hace necesaria su defensa por la sociedad.

Si hacemos esta misma pregunta a los adeptos a las
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doctrinas de Pauerbach, nos resparideran que, delibo es fcoda

acci6n que inberesa casbigar para la canservaci6n de la

sociedad.

Si pregunbamos a la escuela ubilitaria de Jei'emfas

Benthairr, nos conbesbara que, delibo es bodo acbo cnyo casbigo

interesa al mayor numero. Y si a, la escuela espiribua-

lista, esba, |)or medio de sus mas ilusbr-es represenbantes,

cuales son Rossi, Oibolan, Pacheco y Tissob, nosdiraque

delibo es ^'boda violaci6n de un deber, todo acbo conbrario

a la noci6n pura de jusbicia; la infraccion de un deber

para con la sociedad 6 los individuos, requerible de suyo

y libil a la conservaci6n del orden polibico; de un deber

cuyo cumplimieiibo no puede afianzarse sino por la sanci6a

penal, y cuya infracci6n puede ser esbimada por la jusbi-

cia humana.>
Si de estas cuabro primibivas y celebres escuelas (la del

pacto social, la de la defensa social, la del ubilibarismo y

la espiribualisba exagerada), pasamos a hacer la pregunba

a la moderna escuela del positivismo y sus allegadas, nos

responderan que delibo es un fen6meno biologico normal

(Albrechb), una manifesbacion de inadai)baci6n al ambi^nte

jurfdico (Vacaro). un fen6meno biol6gico-fisico-social (Perri).

Vacaro, couibabiendo la beoria de Enrico Ferri, dice

que los caracberes biol6gicos, fisicos y sociales que se ha-

llan en bodo delito fueron considerados y esbudiados ya

por Cesar Lombroso, anbes que en uno de los Gongresos

de Anbropologia Criminal de Paris hubiese Ferri pre.^enbado

su teoria del delibo como propia invenci6n.

Para obros escritores de esba escuela, el delibo es la

acci6n que ofende el senbido moral medio de la piedad y

de la probidad y que al propio biempo es dafiosa (Gar6falo).

<El elemenbo de inmoralidad necesario para que un acbo

nocivo pueda ser considerado como delibo por la publica opi-

nion es que abaque aquella parbe del senbido moral que

consisbe en los senbimienbos albruisbas, 6 sea a la piedad

y probidad. Es preciso ademas que el abaque se dirija, no

a la parbe superior y mas delicada de esbos senbimienbos,

sino al bermino medio, que es el .posefdo por el comiin de

las gentes, y considerado como indispensable para la adap-
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taci6n del individuo a la sociedad. Esto es lo que llama-

mos delito.>— iios dice Gar6falo en la pagina 35 de su ce-

lebre «Criminalogfa>.

El delito es aqnella acci6n determinada por impulses

individuales y antisociales que perturban las condiciones

(le vida y contravienen la moralidad media de un pueblo

determiiiado en un determinado momento. (Berenini)

(sCnal de estos conceptos filosoficos del delito vamos
a aceptar como verdadero? He aqui un problema asaz

iutfincado que ha introducido una especie de anarquia entre

Ids sacerdotes del Deiecho.

Estas escuelas han hec-ho nacer en la epoca actual dos

^randes partidos; la de los eclecticos defensores del libre

albedrio y la de los materialistas y positivistas negadores

de el. ^
De entre las teorfas mas arriba presentadas, nosotros

no nos inclinamos a aceptar ninguna de ellas tal.cual se nos

presentan.

A nuestfo juicio, la teoria espiritualista, modificandola,

acortando en algo su exagerado espiritualismo, es la linica

que podria admitirse como la que ha comprendido mejor

la naturaleza del delito cabe el aspecto moral.

Vamos, pues, a reducir en algo su esfera de acci6n

y a expiesar lo que a nuestro i)obre juicio debe ser el

delito moralmente considerado.

No vamos a detenernos en refutar una por uu^ todas

las demas teorias que acerca del delito se han dado, por

que i)ara esto se necesitarian conocimientos que no tenemos

la dicha de poseer, y empleat- un tiempo de que verdade-

ramente escaseamos.

Siguiendo, pues, a la escuela espiritualista, sostenemos

que el delito es la infracci6n de un deber, mas apartan

donos de ella, nosotros queremos que ese deber infrin-

gido es un deber exclusivamente social, un deber que solo

se debia. bien a los semejarites, bien al Estado, mas no

a Dios ni al delincuente a sf mismo.

El infringimiento de un deber para con Dios, y el in-

fringimiento de un deber para consigo mismo, es decir,

de un deber que el hombre se deba a sf mismo, podra cons-
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tituir uii pecado 6 bien un vicio, mas constituir un delito

como quiere la escuela espiritualista exagerada, eso jamas.

Los actuales poderes sociales consideran solamente en

la infracci6n de un deber ejecutado por uno de los miem-

bros de la sociedad, si tal infracci6!i ha podido herir a

la sociedad en sus derechos, 6 bien al derecho de alguno

de sus asociados.

Los poderes de la sociedad no tienen otra raisi6n que

la de perfeccionar a los asociados en el orden |>olftico, y
deja a los poderes , religiosos el apartar al horabre de la

ocasi6n de infringir un del)er para con Dios, y si lo in-

fringe, deja al sacerdote para que le pene 6 le absuelva;

y a los poderes morales la libertad para que proinulgue

reglas que aparten al horabre del vicio, de infiingir un

deber para consigo mismo, y a la conciencia, al reraordi-

raiento, para que pene en caso de que alguno de los de-

beres que debe el hombre asi mismo, hayan sido por el

violados.

La sociedad solo castiga el infringimiento de los deberes

sociales que atafien a la colecbividad 6 al individuo desde

el punto de vista social. Deja df Dios y a la conciencia

juzgar sobre el pecado y el vicio.

La infracci6n de un deber es lo priraero que conside-

ramos en el delito; cuando este aparece, la priraera idea

que se presenta a nuestra mente es la idea de que un

deber ha sido infringido.

Para algunos que pertenecen a la misma escuela es-

piritualista pero no exagerada 6 sea a la templada, con-

sideran que el delito, moralmente considerado, mas que la

infracci6n de un deber. es la lesi6n de un derecho.

^Debemos aceptar este ultimo concepto como mas pro-

l)io que el primero para explicar la naturaleza moral del

delito? Dejemos a un ilustre jurisconsulto que de respuesta

a esta pregunta

«Las palabras derecho y deber son por lo comiin rela-

tivas, y donde hay deber hay derechos, y donde hay dere-

chos hay deber.

No se yo, sin embargo, si esa relaci6n y reciprocidad

son tan constantes que no puedan seflalarse alguna vez
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tales deberes, para los cuales no haya con exactitnd derer

chos que conaparar. Por lo menos es cierta una cosa: que

el derecho puede ser claro y definido, siendo vago, oscnro,

indeterminado el deber; y que mas frecuentemente, por el

contrario, puedan ser los deberes clarlsimos, y vagos,

incierto,s, dudosos los derechos.

En seinejante situaci6n las palabras «qnebranbamiento

de un deber> y <lesi6n de un derecho> no seran igual;

mente aplicables para esclarecer esfca idea del crimen. La
una ha de ser mas adecuada, mas propia, mas expresiva

que su contraria. Planteada asi la cuesti6n, y examinado

ambas expresiones, encontraremos, si no equfvoco, que la

una, «violaci6n de un derecho>, es principalmente objeti-

va, y tiende a explicar el mal, consecuencia del delito; mien-

tras que la otra, «quebrantamiento de un deber>, es sub

jetiva con preferencia, y explica mas naturalmente el carac-

ter, el hecho del crimen, en su principio y en su reali-

zaci6n.

La una es el crimen atendido su ^objeto, la otr-a es el

crimen atendido su esencia*. (Pacheco, <Estudios de De-

recho Penal>, pag. 74, L. V.)

Bajo el punto de vista en que estudiamos al delito, 6

sea bajo el punto de vista cientffico, consideramos a nquel

en su esencia; al delito en sf, independiente del agente que

lo ha ejecutado, que le ha dado vida.

Considerar al delito como la Iesi6n de un derecho es

considerarlo en su objeto, no considei'arlo en su esencia.

Para considiM'arlo bajo el punto de vista morales ne-

cesario que lo consideremos como la violaci6n de un deber,

concepto que se adapta mas a los dictados de la conciencia,

Declamos mas arriba que en todo delito la primera

idea que veiamos encerrada en el era la de infracci6n de

un deber. Mas para explicar su naturaleza, para poseer

un conocimiento completo de su esencia, no basta que

Consideramos en el solo el quebrantamiento de un deber

a^f en general, sino que ese deber quebrantaclo tiene que
ser solo y exclusivamente un deber social, un deber que

?1 hombre, que el que lo infringi6, debia a sus ;^emejantes

6 al Estado.
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Considerar en general la palabra dcl}et\ sei'ia confundir

el pecado y el vicio con el delito, conio lo confunde la es-

euela espiritualista exagerada.

El infringiniienlo de un debei', si mas de nn deber so-

cial, de un deber que se debe a los semejantes; no de un

deber que se deba a Dios, 6 de nn deber que el hoinbre

se deba a si mis mo.

Basta el infi-i^riniiento de un deber para coniprender

en toda su perfecci6n la naturaleza del delito bajo el as-

pecto cientlfico.

No, no basta que un deber haya sido inftingido, que

se deba a los semejantes, que sea social; es necesario, ade-

mas, haya sido infi-in^ido libremente, es decir, que el que

lo infringi6, en el mismo instante de veiificar tal infracci6n,

se hallaba en completa posesi6n de ese don inapreciable

con que Dios tuvo a bien dotar al hombre: el don de la

libertad, del lib/e albedrlo.

Sill Libertad no existe el delito, no existe el crimen.

Ella es la que vitaliza al delito, la que podtiamos consi-

derar como condicion sine qua lion para que un acto pueda

considerarse como deiictuoso. %

«La libertad es una condici6n indispensable, en el que,

quebrantado sus deberes, huella la ley, y viola los derechos

de sus semejantes. Solo cuando hay esa libertad le condena
la conciencia publica: suprimidla, y la humanidad le absol-

vera, y no le acusara el remordimiento.* (Pacheco, obra

citadii, pag. 74, L. V)
No vamos a qui a piobar con argunien.tos filos6ficos la

existencia del libre albedrio en el hombre, considerado como
un n)ito por la moderna escuela positivista italiana de De-

recho Penal.

En el transcurso de nuestro trabajo ya llegara la oca-

sion en que tenganios que tratar sobre tal materia, al ex-

plicai- el fundamento cientiflco de la im|)utabilidad penal.

Por hoy, contenteraonos solo con interiogar al comuii

sentir genei'O humano, y a nuestra raz6n y conciencia. »

^Puede '.lan:arse crimen un acto ejecutado por un in*

fante, por un loco privado com|)letamente de razon 6 por

un liombi'^ hipnotizado 6 que se haya ejercido una fuerza
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sobre el capaz de reducir a iinpotencia toda la tesisbencia

moral 6 fisica que posee?

No, ese acto no es uii crimen; no es crimen porque

el que lo ejectutd esfcaba privado de libertad.

Sera una (Jesgracia,, mas nunca podra considerarse tal

acto COmo an crimen.

Para (^ue este exista, la razon, la conciencia, exigen

que exista la libertad.

Prep^untad al cpmiin sentimiento del genero humano, a

vuestra raz6n y a vuestra conciencia, y vereis c6mo se

sublevan si quereis, apesar de sus dictados, llamar crimen

an acto ejecutado por un agente sin libertad.

Kl delito no exige pai-a su ejecuci6n solamente un

hecho material, sino tambien otro moral.

Bl hecho material por si solo no constituye el delito;

es necesario que tal heclio material vaya, acompaQado de

uw hecho moral cual es la libertad del agente.

Creemos haber expuesto bastante ya lo que enten-

(iemos por delito bajo el puiito de vista cientifico, y, reasu-

miendo, lo deflniremos de este modo: Delito es la infrac-

ci6n libre y voluntaria de todo deber exclusivamente social

que se deba a nuestros semejantes 6 al Estado.

Pasando a considerar. ahora el delito bajo el aspecto

legal, nos ha parecidonias propia, como mas a,rriba diji-

mos, la detinicion que el Codigo espafiol del 70 nos da

para explicar* la naturaleza, legal de! delito.

Este C6(iigo nos (iice que el delito, bajo el as(>ecto

practico. 6 sea, legal, es toda, acci6ii y omision voluntaria

j)enada poi* la ley.

Ija mejor critica que podemos liacer de esta detinici6n,

es exannnai- una poi' una, las ideas que entran en su com-

posicion.

AcclO/L Para delinquir, 6 sea para ejecutar un mal, es

necesaiio de lodo punto que se ejecute un acto, que la po-

r^encialidad del agente para delinquir saiga de la esfera de

|)ura potencia y se ponga en actividad.

La responsabjlidad principia en el instante de la apa-

rici6n de un acto externo. El C6digo espafiol, al emplear

esta palabia (iccio/i proclama a todas luces que los pensa-
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mientos, las intenciones y las ideas por si solas sin que

sean expresadas por actos externo^ palpables .6 bien que

pueda la raz6n demostrar por deducci6n sn existencia, no

caen bajo la ferula de la ley dictada por los hornbres.

Los pensainientos, las ideas y las intenciones, mientras •

no salgan del: fondo de la conciencia del hoinbre, |)erte-

iieoen ser juzgadas solo por Dios que posee el poder de leer

en el hi.
.^s

El C6dipfo solo considera las obras de los hornbres, no

los corazones; y las obras no; pueden existir sin acciones,

Sabia, |)ues, es a nuestro juicio, esta salvedad hecha

por el legislador. ,

'

«SolaiTiente Dios conoce y penetra las prpfundidades

del corazi6n huniano. La justicia de la tierra no alcanza

a tanto; cuando lo ha intentado, ha incurrido en doloro

SOS extr.avios. ha dado vida a sistemas de inicua inquisi-

ci6n. ha sicio .tiranic;i. sin llejirar a ser eficaz; ha conde-

nado, no juzgafio; ha hecho vfctirhas, nunca reos vistos,

y ha sublevado contra sf la conciencia de los pueblos.

Donde no hay algb externo, una \/erdadera acci6h, no se

concibe el quebrantamiento de ninguna ley penal; no puede

haber ofensa a la sociedad ni a los asociados, falta la raz6n

del delito, la legitimidad de la pena> 11). Bajo este as

pecto la ley penal es prohibitiva, como lo es en la ma-

yorla de los casos.

OmisioiL Si en la mayorla de los casos la ley penal

prohibe ejecutar actos, en ptros la ley penal exige que no

dejen de ejecntarse cierta (tlase de actos que ella ordenii

se ejecuten. No solamente, i)ues, se deben de ejecutar actus

que la. ley penal prohiba, sim) que se debe llevar a cabo

todo aquelU) (^ue ella ordenase se ejecutare 6 se cuncipliese

N6 cumplir lo que ella manda, es a lo que el Cddigo

da el^nonibre de omision^ y si la acci6n puede constituir

delito/ tanvbien Ip, o|nisi6n de lo mandado puede constituirlo.

En este caso. la ley es preceptiva como eu el caso i\^

la acci6n hs prohibitiva. En la mayoria de los casos, se

suele, por lo general, delinquir obrando: inas considerando

el legishuior que no solo hacneiido lo que la ley prohibt'

se atenta 6 se lesionan los derechos sociaies 6 individua
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les, siiio que tambien no cumplieiido lo que la ley manda
puede (lar lugar, aunque no con frecuencia, que tales de-

rechos se lesionen. consider6 en el delibo no solo la acci6n

si que tambien la omisi6n.

V^ollUitaria, Mas no basfra que un delito sea conside-

rado c'.oino talf ppr el solo hecho de que el agente haya

perpfetrado el hechc) obrahdo, accionando u omitiendo. Es
necesario adetnas, (jue la acci6n y la omisi6n sean volun-

tarias; es dec'jr, que el at^ente al obrar 6 al omitir ei'a

libre: ejecuii/) u oiniti6 el liecho voluntariamente.

Un acto no podria (jonsiderarse como delito pbr solo

el hecho del acto en si mismo, la omisidn en si rnisma;

Hs necesario que la omisi6n 6 el acto hayan sido volun-

larias, queridas por el agente.

La palabra; voluntaria en este lugar, encierra para nos-

otros los conceptos de libertdd e intencidn.

Oonsiderar coino delito un acto 6 una omisi6n prohi-

bidh. 6 preceptuada |)or la ley, sin voluntad . ejecutados,

set4«r-^^neruos en c^ontradiccidn con los dictados de la

raz6n. La parte moral del- acto 6 de la omisi6n no exis-

liria sin la voluntad; y deS(i|)areciendo el caracter moral

que Hcompafia a todo delito, este no existiria, serfa una

palabra sin sentido, porque es imposible prescindir .de consi^

dnrar en el delito la moral de la accion 6 de la omisi6n.

En escas dos, sin considei-ar su moralidad 6 inmora-

lidad. no existiria el merito ni el demerito y por lo tanto,

en una accion que no exista el merito ni el demeritio no

podria el legislador aplicarle i)ena alguna porque tal ac-

ci6n de |)()r si serfa indiferente, es decir, que ni serfa

buena rn seria mala, y los hombres no (jreo que lleguen

a tal .extremo de locura. que hayan llegado a legislar

sobre (iosas indiferentes en si. El legislador, considerando

que la ^voluntad, que la libertad humana podiia ser>objeto

de coacci6n, es decir, (^ue podria S(^r dominada por atra

fuerza superior, consider6 como delito un acto ejecutado ji-

bremente, absolviendo de la denigrante •calificaci6n de delito

todo acto u ornision ejecutados por un liombr^eii cuya vo-

luntad se hubiere ejecutado una coacci6n capaz de anularla,

(le reducir a impoteiicia su ejercicio,

i ,
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«Donde no hay esa libertad, no |)uede haber iiingiin

delito, por grande que sea el daflo producido, por fnnesto

que sea el resultado: habra una desgracia que larnentar y,

si es posible, que reparar; no un delito que re|)i-imir. Obrar

sin voluntad, es obrar sin previo juicio, sin deliberaci6n,

sin acuerdo con nosotros misinos, sin [)oder eiegir entre

dos cosas lina, obrar en una palabra, por necesidad. Colo-

c-.ado ea esta situaci6n, el hombre deja de ser lionibre para

convertirse en instrunienbo: su responsabilidad es la. niisrna

que la (lei ouchillo que hiere, que la de la piedra que

cae, que la de la tea que incendia, que la de la Nave que

abre la puerta 6 la de la escalera que se arrima a la [)ared

de una casa para perpetrar un robo. En el que asl obra,

cohibido por una fuerza material, la conciencia pul)lica:, nunca

ha visto un delincuelnte: si la ley declara su responsabilidad,

el buen sentido (ie los imeblos se sublevarla contra ella.

(Groizaid, obra citada. pag. BO).

«No hay acci6n pnnible cuando la voluntad, esto es,

la libertad, no ,ha concturrido a ella>. (Pacheco, obra citada,

pag. 74).

Fenada por la ley, Ya hcimos visto que el delito se

veriti(;aba (vor medio de uiui accion. y omisi6n voluntaria;

t6canos aliora. averij^uar cuales acciones y omisiones volua-

tafias podrlan caliticarse de delitos y cuales careceran de

caracter delictuoso.

El Codiso espanol dn 1870 bien categ6ricamente nos dice

en su arti(-iil() 10, que solo aquellas acciones y omisiones

voiuntarias penadas por la ley, seran . consideradas como

delitos.

Bajo el aspecto [)ractico," basta en realidad de verdad,

que el le^islador sefiale como delitos aquellas acciones y

omit^iones voiuntarias penadafe por la ley, mas bajo el as-

pecto cie nil tico no basta; la ciencia exij^e mas razonamientos,

principios Justus,, no arbitrariedades.

En l)uen bora que ei le^.islador diga: <tal 6 cual accidn

y o'misioii voiun.tarja, qi^e yo peno por esta ley, debe con

siderarse como deiito>, mas su sentencia, ' 6 mas bien la

opinion que emite debe estar .fundamentada en la raz6n y

en la jusMcia. No basta que obre arbitrariamente, que hag;*
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ley de su capricLo. Es necesario que al ser preguntado por

que ha sefialado tales 6 euales accioiies y omisiones coino

delitos, conteste que porque asl los ha declarado antes que
el, la raz6n, la moral, la cpstumbre; la concieucia eritera

del genero humane.
Su opifii6n no deber ser mas que el eco de la opini6ii

piiblica. No basta, pues, para constituir el delito que la

accion y la omisi6n voluntaria existan, es necesario ademas
que tales acciones y omisiones sean consideradas como deli-

tos por una ley personal existente antes que se hayan per-

|)etrado tales acciones y omisiones, y penadas por ella. Sino

existe una ley anterior que las haya sefialado penas, tales

acciones y omisiones voluntarias, podran considerarse como
delitos en la esfera de la moral, mas bajo el aspecto ju-

rldico no, porque UBI NON EST LEX, NEC PR^VA-
RICATIO.

Luis Garcia ALDEGUER.

^-^2r>^M^

"The Fidelity and Surety Company of tlie Philippine Island"

iSS—lS7, HsGolta. Telefono, 438.
Fianzas de Fidelidad, Segaridad, Rentas Internas, Aduana, Comerciales:

tambien Fianzas del Juzgado en Cansas Civiles y Criminales.
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LA ORGANIZACION

,

NUESTROS GOBIERNOS PROVINCIALES. (*)

—\ H\=\h'

Cumpliendo instrucciones del entonces Presidente de los

Estados Unidos de America, William McKinley, la Comi-
si6n Civil Americana, coiivertida mas tarde en Comisi6n de

Filipinas, entraba en el ejercicio de sus facultades guber-

nativas en el Archipielago, el V-^ de Septiembre de 1900.

Desde aquella fecha, la Comision de Filipinas, en su capaci-

dad legislativa, /ue escableciendo el regimen civil en casi

todas las provincijas de las Islas, para cuyo efecto promulg6,
en 6 de Febrero de 1901, la Ley No. 83, titulada:

"LEY ^ENERAL PARA LA 0RGANIZACI6n DE
GOBIKRNOS PROVINCIALES EN LAS

ISLAS FILIPINAS."

Las provincias organizadas de acuerdo con esta Ley,

son: Albay, Ambos Camarines, Antique, Bataan; Batangas,

Bohol, Bulacan, Cagayan, Capiz, Gavite, Cebu, Iloilo, Ilo-

cos Norte, Ilocos Sur, Isabela, La Laguna, La Uni6n, Leyte,

Misamis, Nueva Ecija, Negros Occidental, Negros Oriental,

Pampanga, Pangasinan, Rizal, Samar, Sorsog6n, Surigao,

Tarlac, Tayabas y Zambales.

(*) Conferencia leida en la catedra de Dereclio Administrativo

de la Escuela de Derecho de Manila, poiv el alumno Joaquin de S.

A^ustin.
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El gobierno provincial creado por la Ley N.^ 83, estd

nhora representado por una junta compuesta de un gober-

nador, un tesorero y un tercer vocal.

Del gobernador provinciaL

Su eleccwii:

El gobernadoi- provincial es eiegido de acuerdo con

las disposic-iones de la Ley Electoral. Tiene que ser al

tienipo de la elecc]6n elector debidamente habilitado en la

provincia; haber sido residente de buena fe en la misraa

durante un aflo, por lo menos, antes de la elecci6n; deber

leal tad a los Estados Unidos; no tener menos de 25 a&os;

y estar sujeto a la confirraaci6n, suspensi6n 6 destituci6n

por el Gobernador General. (1)

deberes y facuUades:

El gobernador provincial es el jefe ejecutivo de la

provincia; dara cuenta al jefe ejecutivo de las Islas; ve-

lara por el cumplimiento de las leyes vigentes; recibira

al juez de primera instancia cuando vaya a la provincia

para celebrar sesiones; tendra el dominio de la fuerza lo-

cal de la policfa insular y de la policia municipal; sus-

pendera a cualquier funcionario contra el cual se presen-

ten cargos 6 recibiere informes de mala administraci6n;

presidira todas las sesiones de la junta provincial; visi-

tara por lo menos una vez cada seis meses todos los mu-
nicipios de la provincia; enviara al gobernador general,

del 1.^ al 10 de Agosto de cada aflo fiscal, un "report"

correspondiente al afio econ6mico que termina el 30 de

Junio; ordenara al senior inspector de la policia insular

que reprima disturbios, motines, atent idos violentos 6 cons-

piraciones sediciosas y siempre que ocurra esto. de carac-

ter tan formidable que la policia local e insular no puedan
reprimirlos, pedira al gobierno central el envfo de auxi-

lios suficientes; estara encargado y sera responsable de la

(1) Ley NP 1582, art. 12.
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custodia de los presos de la carcel provincial, y nombrara al

efecta el carcelero y los guardias que estime convenientes. (1)

JSfornbramieJito de empleados:

La junta provincial puede, mediante resoluci6n apro-

bada por el Secretario Ejecutivo, autorizar al gobernador

para nombrar los auxiliares, escribientes y otros empleados,

como exijen los asuntos publicos, cuyos sueldos anuales

ban de ser fijados en dicha resoluci6n. Despues del 1 ^

de Marzo de 1902 dichos noinbramientos estan sujetos a la

Ley del Servicio Civil. (2)

Ausencia del gobernador:

Cuando el gobernador provincial tuviere necesidad de

ausentarse de la provincia 6 este incapacitado temporal-

mente, 6 por cualquier tnotivo este imposibilitado para de-

sempeflar sus deberes oficiales, estos serdn desempellados

bien por el tercer miembro de la junta provincial 6 bien

por el tesorero provincial, segun disponga el gobernador

provincial, quienes estaran sujetos a ser cambiados por ^l

k su discreci6n. Durante el perlodo de dicha ausencia,

enfermedad u otra incapacidad del gobernador provincial,

el miembro encargado temporalmente de los deberes del

cargo, presidira las reuniones de la junta provincial: En-

teiidUndose^ Que cuando el gobernador provincial este ausente

de la capital pero dentro de los Ifmites de la provincia,

sera potestativo en el el nombrar un sustituto temporal

6 no. (3)

Sheriff provincial:

El gobernador provincial puede -asumir los deberes del

''sheriff" de la corte de primera instancia de la provincia,

y prestara una fianza, con garantia suficiente, por la cau-

(1) Ley N<? 83, art. 7.—V^anse tambi^n Leyes Nos. 82, art. 39; 1148,

1374, 1407, 1438, 1487, 1545, 1733, 1780, 2169, y O. E. N9 63-Serie-1909.

(2) Ley N<? 83, art. 7.

(3) Ley N9 1545, art. 5.
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tidad penal de veinte mil pesos, en la forma prescrita por

la ley. (1)

Si el gobernador dejara de prestar la fianza exigida

dentro de 30 dfas siguientes a su elecci6n, entonces serA

deber del juez de primei-a instancia de la provincia, nom-
brar por escrito una persona competente para desempe&ar
el cargo. La persona asf nombrada ejercera el cargo hasta

que venza el t^rmino del ejercicio del gobernador, y se

llamar^ ''sheriff" provincial. (2)

Las oficinas del gobernador provincial y "sheriff" son

completamente distintas y compatibles. Un gobernador pro-

vincial que es a la vez el 'sheriff" provincial, pnede dimitir

de este ultimo cargo y deseuipefiar unicamente sus funciones

de gobernador. (3)

Del tesorero provincial.

Su nombramiento:

El tesorero provincial es nombrado por el Gobernador

General. (4) Ell tesorero, comp jefe financiero de la provin-

cia, tiene a su cargo los fondos y efectos del gobierno pro-

vincial, y para r^sponder del fiel cumplimiento de sus de

beres y de la rendici6n de cuentas de todos los fondos 6

efectos que lleguen a su poder por virtud de tal carrgo, el

Auditor Insular fijara el importe de su fianza, la aprobara

y conservara bajo su custodia, excepto como se dispone en

la ley. (5) En los casos en que la responsabilidad sea

menor de quinientos pesos, no serd necesaria ninguna fianza,

i discreci6n del Auditor. Si el tesorero provincial es un

oficial del Ejercito 6 Armada de los Estados Unidos, reba

jado del servicio para desempeflar dicho deber, no se exi-

gird la fianza susodicha, d menos que sea con la aproba-

(1) Ley N9 136, art. 23

(2) Ley No. 139, art. 24.

(3) Op. del Fiscal General, I., 282-.Eng. Ed.

(4) Ley N9 1698 y O. E. N9 5, Serie 1909.

(5) Ley N9 1739.

'
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ci6n del Gobernador General 6 del jefe del departamento

correspondiente. (1)

La Secretarln Ejecutiva ejerce inspecci6n general sobre

la oficina del tesorero provincial y dicta las reglas y re-

glamentos que sean necesarios, relatives a la administraci6n

de los asuntos de la oficina. El deber de revisar las cuen-

tas de los tesoreros provinciales. de prescribir el sistema

y metodo de contadurla, y de examinar su oficina, libros

y cuentas, es desempeflado por la Oficina de Cuentas. (2)

Deberes y facuitades:

El tesorero provincial es el jefe econ6mico de la pro-

vincia; inspeccionara el avaluo y amillaramiento en los

bienes inmuebles; recaudara tod as las contribuciones im-

puestas sobre la propiedad 6 habitantes de la provincia;

nombrara los delegados y empleados para su oficina; ac-

tuara como recaudador de rentas internas; tendra a su

cargo la custodia de los fondos de la provincia; no pagard

cantidad alguna sin el libramiento y comprobantes corres-

pondientes; enviara a la junta provincial antes del dla 5

de cada mes, un informe refei-ente k las operaciones prac-

ticadas fen su oticina durante el mes anterior; enviara una

copia de sus cuentas mensuales al auditor del distrito. (3)

Del tercel vocal.

Su eleccidn:

El tercer miembro 6 tercer vocal de la junta provin-

cial, es tambien elegi^lo de acuerdo con las disposiciones

dje la Ley Electoral y esta sujeto a la confirmaci6n, sus-

pensi6n, 6 clestitiuci6n por el gobernador general, en las

mismas condiciones prescritas para los gobernadores pro-

(1) Ley No 1792, art. 37.

(2) Ley No. 1407, art. 3.

(3) Ley N^ 83, art. 9. V^anse tambien las Leyes Nos. 82, art. 21

[cl y [e]; art. 47 [f], arts. 65-67; 165, art. 3; 198; 257; 624; 759; 877;

911; 1147; 1148; 1189, art. 9; 1032; 1401; 1404; 1407; 1519; 1578; 1582;

1636; 1711; 1761: 1764: 1767;, 1780; 1792; 1846; 1865 y 1917.
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vinciales. Las condiciones de un candidate paia ser ele-

gido tercer miembro de una junta provincial, son las mis-

mas que en actualidad se exijen para el cargo de gober-

nador provincial y una vez efectuada y confirmada su

elecci6n, dicho tercer miembro ejercera el cargo por un

perfodo igual al del gobernador provincial. (1)

Residencia:

El tercer miembro no esta obligado a residir en la

capital de la , provincia ni de tener una oficina en el edi-

ficio provincial, pero esta obligado a asistir a las sesiones

de la junta y a desempefiar sus deberes como miembro
de la misma. (2)

Reniuneracldn:

El tercer miembro de la junta provincial recibird una

remuneraci6n, que sera fijada por resoluci6n de la junta

provincial, que no baje de cinco pesos ni exceda de quince

por cada dla que realmente asista a las sesiones de la

junta. Cuando sea destinado a desempefiar otros deberes

oficiales como arriba se dispone, dicho tercer miembro ten

-

cira derecho, mediante resoluci6n unanime de la junta pro-

vincial, a percibir poi: cada dia que" realmente este ocupado

con deberes oficiales la remunei-ai3i6n que este fijada en la

citada resoluci6n, no excediendo del maximum de remu-

neraci6n anteriormente prescrito. El tercer miembro no

recibira en un mismo dia mas de una remuneraci6n. Una
vez fijada por la junta provincial la dieta'para el tercer

miembro, no se cambiara mas de una vez durante cada

^tio econ6mico. (3)

Del secretario de actas de ia junta provincial.

Su nombramimto:

El Secretario de Actas de la junta provincial es nom-

(1) Ley No. 1545, art. 1*

(2) Ley No. 1545, art. 2.

(3) Ley No. 1545; art. 3.
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brado por el gobernador, de acuerdo con las reglas y re-

glainentos del Servicio Civil.

Deberes:

Refrendera todos los actos oficiales del gobernador

provincial; tendra bajo su custodia el sello provincial; ar-

chivara todos los documentos del gobernador provincial y

de la junta provincial formando un fndice de ellos; ex-

pedird copia certificada de los registros y documentos pii-

blicos, por los cuales qneda autorizado d cobrar la cantidad

de diez centavos oro por cada cien palabras incluyendola

certificaci6n. (1)

Salario del Secretario de Adas:

El recorder de la junta provincial no estd considerado

corao jefe de oflcina y la persona que temporal mente des-

empefle los deberes del cargo, no puede recibir el sala-

rio asignado al mismo bajo las disposiciones del art. 15

de la Ley N.^ 1698. (2)

Lios tesoreros provinciales con la aprobaci6n del Se-

cretario Ejecutivo estan facultados para retener el salario

del recorder, cuando por culpa de 6ste no se conserve el

record de la junta, tal como esta mandado, asf come el

descuento del salario por negligencia en el desempefio de

sus deberes. (3)

Juramento:

No existe ninguna ley que autorice al recorder de la

junta provinci&.l, como tal recorder^ pdiva. administrar jura-

mentos en los solicitantes de examen en el Servicio Civil;

pero cuando el gobernador provincial actua como "recorder"

interino x x x x x el podra administrai- tales jura-

inentos, no como "recorder", si no^ como gobernador de la

provincia en consonancia con lo previsto en el art. 2 de la

Ley N.^ 234. (4)

(1) V^ase ademAs la Ley No. 1766.

(2) Op. Sec. Ejecutivo, Sept. 9, 1908.

(3) Circular, Secretaria Ejecutiva, Agosto 12, 1912.

(4) Op. Fiscal General, Nov. 18, 1909.
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Registrador de Minus:

El secretai'io de actas d^ tas junta provincial actiia tam-
bien como rej^ristrador de minas de la provincia; (1)

De las juntas provinciales.

Deberes y facuUades:

Sera deber de la junta provincial: fijar el tanto por
ciento de la contribucion ad valorem sobre la propiedad
inmueble en la provincia pira fines provincialei^; proveer la

construcci6n, compra 6 alquiler de oficinas convenientes para
Ids funcionarios rnunicipales y provinciales; proporcionar al

tesorero provincial una caja de caudales conveniente para los

fondos provinciales y otros fondos publicos; ordenar la cons-

trucci6n, reparaci6n y eonservaci6n de carreteras, puentes y
barcas a recomendaci6n del ingeniero de distrito; convenir a

propuesta del ingeniero de distrito con la junta provincial de
una provincia Ifmitrofe, la construcci6n 6 conservaci6n de
carreteras, puentes y barcas que foracian los Iftnites de di-

chas provincias; ordenar la iniciaci6ii de juicios 6 su defensa
en representaci6n del gobierno provincial; ordenar el pago
rnensual de todos los sueldos provistos por la ley y el pagode
todas las deudas contraidas legalmente; autorizar al tesorero

provincial para depositar fondos provinciales en un banco de
dep6sito; iinponer sobre la propiedad inmueble de la provincia

una contribuci6n anual sobre el valor de la rnisina; celebrarse-

siones sernanales ordinarias en el dfa fijado por la junta, y ex-

traordinarias que seran convocadas por el gobernador; dictar

los reglamentos necesarios para la extinci6n decualquier plaga
de la agricultura; dictar las horas de oficina para los di-

ferentes departamentos del gobierno provincial; proveer un
sello oficial para la provincia; disponer la construcci6n,

compra 6 arrendamiento de edificios escolares; hacer pres-

tamos a los municipios; disponer el pago del haber ordi-

nario de los empleados no clasificados del gobierno pro-

[1] Ley N.o 624, art. 2—7, tal como fu^ enmendada por la Ley
No. 1399.
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vincial; disi^oner de cantidades acumuladas del fondo de

carreteras y puentes para la construcci6n y conservaci6n

de muelles y diques; destinar cantidades para otros fines

que tengan por objeto el bienestar general de la provincia

y sus habitant's; autorizar a los concejos municipales de

las capitales de provincia para fijar los sueldos de los

funcionarios municipales en una cantidad mayor que la

seCalada por la ley; prorrogar el plazo para el pago sin

recargo de la contribuci6n territorial y de la cedi/la per-

sonal; disponer el aumento del irapnesto de la cedula per-

sonal y aprobar las tarifas sobre valoraci6n de terrenos

amillarados, preparadas por los concejos municipales. (1)

Del Fiscal Provincial.

Deieres y facultades:

El fiscal provincial es el aboSado y consejero legal

del gobierno provincial; representara a 6ste en todos los

litigios en que sea parte; serd el consejero legal de los

concejos municipales; representara los intereses de la pro-

vincia en todas las causas criminales; actuara en favor del

gobierno provincial en tocios los asuntos de 6ste que sean

contrarios los intereses de algiin municipio, quedando la

parte contraria obligada a eraplear un abogado especial; en

los casos de apelaci6n de causas criminales ante la Corte

Suprema, el fiscal provincial presentara al fiscal general

un informe explicativo de las cuestiones de hecho y de

derecho y del dictamen del tribunal; en los litigios en que
el gobierno provincial sea parte ante la Corte Suprema,
el fiscal provincial puede auxiliar al Fiscal General, si dste

lo solicita, durante la vista de la causa en la mencionada

(1) Ley N.o 83, art. 13.

V^anse tarabi^n las Leyes Nos. 82, arts. 41, 59-63; 146, arts. 12-

13: 231, art. 1; 262; 308, art. 1; 344, art. 1; 368, arts. 1, 3; 443; 482;

542; 820; 1022; 1090; 1147, art. 40; 1156; 1338, art. 1 |y]; 1401; 1487,

arts. 4, 8y 12; 1511, art. 3; 1582, art. 25; 1617; 1634, art. 1; 1652; 1672;

1691; 1694; 1698, arts. 5 (a) y 22; 1728; 1748; 1755, arts. 1—2; 1759; 1786,

art. 1:1792, arts. 39, 56: 1846, art. 1; 1976, art. 1; 2022, 2023 y 2238.
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Corte; actuara tambi^n como registrador de la propiedad. (ly

Fiscal provincial interino:

Siempre que el fiscal provincial se avisente de la pro-

vincia 6 no pweda ciinaplir sus deberes por enfermedad li

otra cansa 6 que por interes personal pn un litigio li otro

asnnto este inhabilitado para actuar conoo tal fiscal, el juez

del Jnzgado de priqaera instancia de la provincia, esta auto-

rizado a nombrar un fiscal provincial interino. (2)

FUcal provincial delegado:

El fiscal provincial, con la aprobaci6n de la junta pro-

vincial, puede nombrar tarabi^n un fiscal delegado, (3)

Condiciones en las personas nomhradas:

Antes de ahora esto^ nonobranaientos de fiscal interino

6 fiscal delegado podfan hacerse sin exigir ninguna cualifi-

cac>6n en las personas nonoibradas. Pero mas tarde, la Se-

gnnda Legislatura en su segando perfodo de sesiones, pro-

n)nlg6 una ley (4) disponiendo que los fiscales provincia*

les interinos y los fiscales provinciales delegados sean abo-

jrados en ejercicio y est^n exentos der examen del Servi-

cio Civil.

Ahora bien: una vez expuesta, aunque en forma breve

y concisa, la constituci6n organica de nuestros gobiernos

provinciales, dpodrfamos enfaticamente afirmar que nuestras

provincias gozan de una autonorafa araplia? Si abrimos

(1) Ley No. 83, art. 11.

V^anse tambi^n las Leyes Nos 136, art 45; 190, art. :i6; .302; 1148,

art. 24; 1189, arts. 19, 50; 1288; 1443: 1482, art. 5; 1627, arts. 30, 33,

34, 36 y 41; 1670, art. 5; 1682, art. 1; 1699; 1701; 1716, 1786, art. 1;

1865, art. 7 y 2035, art, 2.

(2) Ley N9 83, arl. 11, como esta reformado.

(3) La misma ley citada anteriormente.

(4) Ley N.o 2108.
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los ojos ante la realidad de las circunstancias; si apelaratno.s

al terreno incontrovertible de .los hechos; si aplicaramos el

microscopio de la investigaci6n al contenido de ese Codigo

Provincial, desfigurado cftm|)letaraente por otras le.ves, prae-

ticas y disposiciones posteriores del Gobierno Central que

han absorvido toda la poca esencia autonornista de los

primeros tienGi[)os, llegaremos a la conclusion de que de la

Ley N9 83, solamente le queda el tftulo con que le bautizaron.

No es mi prop6sito haeer aqui un estudio de las res-

tricciones que ha venido sufriendo la autononaia de nuestras

juntas provinciales. Lo intrincado del problema n)e obligarfa,

en primer lugar, a eraplear mas tiempo del que he coii-

sagrado en esta conferencia. Por otro lado, mis escasas

facultades, como bien lo conoceis, no responden a la mag-

nitud de la empresa.

Sin embargo, al objeto de poder salir de este compro-

miso, ya que nuestro querido profesor, no solamente se

se limit6 a designarme para hablar algo de la organizaci6n

de los gobiernos provinciales, sino que tambien signified el

deseo de que yo hiciese algiin juicio crftico acerca de su

funcionamiento, voy a cumplir con esta ardua tarea; pero

he de limitarme linicamente a esbozar ciertos puntos que

ponen de relieve el doloroso mutilamiento de nuestra autono-

niia provincial y apuntar algunos hechos que han dado lugar

a protestas y discusiones. Me refiero a ciertas funciones del

Gobierno Central que juegan importantisimo papel en la

administraci6n de los asuntos provinciales bajo el amparo

de ciertas leyes que no solamente coartan la autonomfa

provincial de suyo restringida, sino que la reducen a la

mas minima expresi6n con grave perjuicio de los intereses

que representan.

Las disposiciones de la Ley N.o 1979 son una prue-

ba. Las junfc:is provinciales, segiin esta Ley, pueden dis-

poner de sus fondos, asf como prorrogar por un corto plazo '

el pago de la contribuci6n territorial y de la cedula perso-

nal; perp hay un final que dice asl:

«Ninguna consignaci6n de fondos 6 resoluci6n he-

cha con arreglo a las disposiciones del inciso (nn) sera
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valida 6 tundra efecto hasta que haya sido aprobada
por el Gobernador General, 6 si no hasta treinta dlas

despues de recibirse el aviso de la raisnaa por el Gober-
nador General, si durante dicho tiempo el Gobernador
General no haya expresado su desaprobaci6n>

Esta disposici6n mata completamente la proyectada libe-

ralidad. Si la intenci6n del legislador ha sido la de in-

vestir de esas facultades a la junta provincial, entonces

huelga la aprobaci6n del Gobernador General, porque en

este caso, se reducirlan aquellas a una simple iniciativa.

Refiri^ndome a la contribuci6n territorial y a la c^dula

personal, los ingresos por este concepto se aplican a los

gastos de la provincia y de los municipios sin que inter-

venga en ellos el Tesorero Insular. Y en lo que respecta

al amillaramiento, la junta provincial 6 los concejos nounici-

pales pueden, mediante resoluci6n, renunciar a las canti-

dades que por este concepto les corresponden, sin necesi-

dad de la aprobaci6n del Jefe Ejecutivo de las Islas. En
cambio, para prorrogar no mas de tres meses el recargo por

morosidad en el pago de las contribuciones, se requiere

la aprobaci6n del Gobernador General. De modo que para

una reforma de mayor importancia no se necesita la aproba-

ci6n del Ejecutivo, pero para una modificaci6n sin ulte-

riores consecuencias, como es la de extender por un corto

tiempo el recai^go de dichas contribuciones, se requiere di-

cha aprobaci6n.

Es verdad que esta Ley tuvo su origen en la Camara

Popular. Pero no es menos verdad, y es de justicia ha-

cer constar aqui, que en el proyecto original no se con-

ferla tal potestad al Gobernador General. Esta disposici6n

fue introducida en el "bill" como una enmienda de la Co-

inisi6n de Filipinas, enmienda que la Camara Baja se vi6

precisada a aceptar sopena de perder en otro terreno ma-

yores bienes. Si la Asamblea hubiera rechazadp la enmienda

de la Comisi6n, esta hubiera ingistido en su ennpienda y
el proyecto nunca habria llegado a ser ley, con lo cual

sucederfa que nuestras juntas provinciales no gozarlan ahora

ni siquiera de la facultad de ^7^^d(27' que esta Ley les con-
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fiere, en asuntos en ella especificados. Ademas, la premura
del tiempo no daba lugar a muchas dUcusiones sobre la

materia, pues la deliberaci6n tuvo lugar cuando la ultima

sesi6n de la Legislatura, estaba en sus postrimeras horas.

Hay otra funci6n centralizadora muy grande que mengua
los poderes de nuestro gobierno provincial: me refiero &
las que la oficina de Obras Publicas ejerce, por medio de
los ingenieros de distrito, en la obras piiblicas provinciaJes*

Antes de la vigencia de la Ley No. 1401, la junta provin-
cial tenfa la jur]sdicci6n y la direcci6n de las obras piiblicas
provinciales, con la intervenci6n del que entonces era uno de
sus miembros, el comunmente llamado ^Inspector Provin-
cial. Segiin el art. 10 de la Ley Provincial, que qued6 en
su totalidad derogado por los arts. 4 y 5 de la Ley No. 1401
el inspector provincial ejercia, entre otros, los siguientes de-

beres: inspeccionar la construcci6n, reparaci6n y conservaci6n
de carreteras, puentes y barcas de la provincia; encargarse de
la construcci6n y reparaci6n de los edificios publicos y de
las oficinas del gobierno provincial; hacer todos los con-
tratos para la construcci6n, reparaci6n y conservaci6n de
edificios, carreteras, puentes 6 barcas, con la aprobaci6n
de la junta provincial.

Ahora bien: Abolido el cargo de inspector provincial,
surgi6 a la vida oficial el ingeniero del distrito, y las fa-

cultades de la junta provincial con respecto a las obras
publicas provinciales ban quedado actualmente reducidas
d las siguientes:

(a) Recomendar al ingeniero del distrito la construcci6n
6 reparaci6n de tal 6 cual obra;

(b) Examinar y aprobar los informes y presupuestos
del costo de construcci6n 6 reparaci6n. asi como los pia-

nos y especificaciones que someta; y
(c) Emprender cualquier obra cuyo costo no exceda

de quinientos pesos, sin la intervenci6n de aquel funcionario.
El ingeniero del distrito, es, pues, quien ejerce la

jurisdicci6n y la inspecci6n general de la construcci6n, coii-
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servaci6n y reparaci6n de todas las obras piiblicas pro-
vinciales sin que en ellas pueda intervenir la junta pro-
vincial; pero, no obstante esto, iel ingeniero no es res-
ponsable de cualquiera obra defectuosa ejecutada bajo su
direcci6n 6 inspecci6n!

Se ban registrado casos de algunas obras publicas^ es-

pecialmente en la construcci6n de escuelas provinciales y
municipales y puentes de madera, realizadas bajo la direc-
ci6n de los ingenieros de distrito, que han resultado inii-

tiles al cabo de poco tien3po. He*de citaros, como ejem-
plo, un caso acaecido no ha mucho en una de las provin-
cias del Sur. La junta provincial, vot6 la respetable
suma de !P20,000.00, si mal no recuerdo, para la restaura-
ci6n del edificio-gobierno. Al cabo de poco tiempo, ya sea
por inapericia del ingeniero 6 por la mala direcci6n de este,

el casa tu6 que -hubieron de apropiarse por la Junta nuevos
fondos, para la reparaci6n del techo, pues, por el mal es-

tado de este, se transformaba el interior del edificio, en
determinadas ^pocas, en una pequefia laguna.-

Como era natural, la junta provincial quiso aplicar todo
el peso de la responsabilidad de aquella marcada negligencia
al ingeniero del distrito. Se hojearon, al efecto, las leyes

vigentes relacionadas al caso y no se hall6 ninguna dis-

posici6n que definiera dicha responsabilidad.

Para demostraros. aderaas, que la intervenci6n de la Ofi-

cina de Obras Piiblicas en los asuntos provinciales, no sola-

mente afecta a veees a la autonomfa provincial sino tambien
a los intereses privados de la comunidad, voy a apuntar aquf
una anomalfa que a diario se obseiva.

Vosotros que conoceis nuestras carreteras, sabeis per-

fectamente que siempre que se trata de emprender alguna
obra en las mismas, los empleados de la Oficina de Obras
Piiblicas suelen ocupar partes de los terrenos colindantes

sin consentimiento ni conocimiento de sus duefios, con el

objeto de establecer esos «baskets> conocidos por dep6si-

tos de grava, arena li otros materiales. Esta anomalfa ha
provocado no pocas controversias y suscitado las iras de
muchos propietarios. La Asamblea Filipina, tratando de
remediar esta deficiencia, aprob6, en la pa.sada ses36n, un
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proyecta de la Ley (1) enraendando el art. 16 de la Ley
No. 1511, en el srentido de prohibir que en adelante se co-

metan tales actos; mas, por desgracia nuestra, el referido

proyecto de ley fue dejado sobre la mesa'por la Coiriisi6n.

Al obrar asl ddebi6 este cuerpo colej^islador admitir tacita-

mente que al ingeniero del distrito le asiste el derecho de

ocupar los terrenes privados para el dep6sit6 de la grava
u otras herramientas? Lo grave de esta anomalfa con-

siste en que si los propietarios de los terrenos afectados se

oponen y protestan cofitra dicha usurpaci6n 6. haciendo

uso de un derecho remueven de sus propiedades todos

estos obstaculos, se ven expuestos despues a ser querellados

por infracci6n de la Ley de Carreteras, cuyo art. 16, dice

lo siguiente:

«Art. 16. Sera ilegal para cualquier persona x x x
obstruir 6 causar daQo eri la misma (carreteras, puen-

tes, etc.) de cualquier manera, 6 REMOVER CUAL-
QUIER HERRAMIENTA MATERIALES PARA
HACER LA CARRETERA, x x x y cualquier per-

sona que cometa una falta de esta clase sera castigada

con una multa no mayor de cien pesos 6 prisi6n con
trabajos forzados que no exceda de tres meses, 6 con
ambas penas a discreci6n del tribunal, x x x>.

El ensanche de carreteras mejoiadas ha sido y es tam-
bien origen de otros abusos y anoraalias, bajo el amparo
de la Ley de Carreteras. iCuantos propietarios se han visto

despojados de sus propiedades urbanas con motivo de ta-

les ensanches! El ingeniero del distrito continiia iraperte-

rrito en su obra desventurada, pese a las protestas y
clamores, ya echando abajo los cimientos de una casa,

construida quizas por sus duefios a costas de enormes sacrifi-

cios, 6 ya destruyendo la parte del cercado que la rodea.

Y ustedes me preguMtaian: ^Por que esos propietarios no
elevan sus quejas a las autoridades (torrespondieutes? A
esto contesto que tengo informes de algunas gestiones reali-

[1] B. A. No. 312-3^ Leg.^i].
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ZMdas en este sentido que han resultado hasta ahora intitiles 6
ii)friK*tuosas. El departamento correspondiente ha alegado en
todos los cHsos que tales expropiaciones se han hecho siempre
en demanda deU>^/^>^6r y Menestar \mb\\coH de la provincia.

Pero, des de imprescindible necesidad realmente el cargo
de Jnjfeniero de distrito? La opini6n publica, que estd im-
puesta de las condiciones de nuestras provincias, ha contes-
tado siempre a esta pregunta en sentido negative. Y la

raz6n es muy clara. Ademds de que el poder centralizador
de la Oficina de Obras Piiblicas, es ya una cortapisa de las

limitadas facultades de la junta provincial, la intervenci6n
del ingeniero en las obras piiblicas acarrea todavfa gastos
innecesarios a las cajas provinciales. Este funcionario cobra,
en concepto de honorarios, por la inspecci6n, reparaci6n y
conservaci6n de dichas obras, el diez por cientodel costo total

de las inismas. (1) La"Oficina de Obras Piiblicas ingresa consi-

derables cantidades por este concepto en el Tesoro Insular.

Las juntas provinciales, tratando de aligerar en |)arte sus ar-

eas de esta gravosa carga, concertaron no ha mucho un con-
venio ron aquella oficina en el que se comprometfan a sufra-

gar los rastos de viaje de los ingjenieros de distrito, a
cambiode una reducci6n de un tanto por ciento por inspecci6n.

Hablando de esto, cierto gobernador provincia) lanaen-
tabase de que la plausible idea no diera en la practica todo
el resultado apetecido. «E1 ingeniero de mi provincia—me
decfa,—cobra ahora por gastos de viaje una cantidad casi

equivalente a su sueldo mensual, viniendo con ello a resul-

tar el caldo mas caro que las alm6ndigas.>
El ingeniero del distrito esta autorizado, ademas^ a nom-

brar ciertos empleados temporeros cuyos sueldos y salarios

son tambien pagados del erario provincial. Generalmente,
uno de estos empleados, que es americano, percibe un sueldo
no menor de doscientos pesos mensuales, y aunque su nom-
bramiento es de caracter temporal, esa teraporalidad resulta

. . . .ilimitada.

La Junta provincial no tiene jurisdiccidn sobre las personas
de esos empleados ni tiene facultad de fljar la cuantfa de

[1] Ley No. 1401, art. II.
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sus sueldos. Para abrogar unas atribuciones baa pocojusti-

ficadas, alegase por la Oficina de Obras Publicas el hecho

de que dichos einpleados realizau trabajos Ucnicos y que sola-

meate el ingr^nierodel distrito, por su idoneidad, es el llamacio

a seleccionar las personas que los ban de ocupar y a sella-

lar los sueldos que debieran percibir.

*

Hay tambien otro punto importaiite que, si, aparente-

mente, no cae dentro de la esfera de acci6n de esta con-

ferencia, guarda, sin embar<?o, mucha relaci6n con las di

ferentes fases que envuelve el intrincado problema de la

legislaci6n ])rovincial, especialmente en lo que respecta k

la paz, tranquilidad y bienestar de la provincia en fj^nneral.

Refterome a la deficiente organiza(:i6n de nuestra policla mu
cipal

Con las disposiciones de la Ley N.^ 2169, el Directx)r

de la <Constabularia> se ha eri^ido eh «jefe supremo* del

cuerpo de policia municipal, re(iuciendose casi a la nada

la ya escasa autoridad que sobre dicha instituci6n ejercfa

el gobernador provincial. 'j

El art. 23 de la mencionada ley dispone que el jefe

de la Policia Insular prescribira la cantidad y la calidad

del armarnento. Ahora pregrunto yo: <iQue razones existen

]7ara que esa facultad no se conliera a los concejos mu-

nicipales? Los concejos inunicipales son los responsables

del orden, tranquilidad y seg'uridad de sus respectivos mu-

nicipios. De esta responsabilidad nace la conveniencia de

que las corporaciones municipales sean las llaiuadas a

))rescribir la clase^ de annamento adecuado para su ])olicia

niunicipaK a fin de que esta sea una organizaci6n eficiente

que ])ueda garantir las vidas y haciendas de la comunidad.

Es de todos conocido que el actual armamento de nues-

tra policia municipal resulta ineficaz, por no decir nulo. No
hace muchos aflos, un suceso bien uotorio ocurri6 en la pro-

vincia de Tayabas, en que cierto municipio fue invachdo por

una i^artida de inalhechores. La policia municipal desem-

]:)efi6 un papel bastante desairado en aquel suceso, pues,
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apenas disponia de alguiios aiitiguos reT6lveres y unas cuan-

tas porras. A remediar en parte tales deficiencia^, la Asam-
blea Filipina aprob6 en la liltiiria sesi6n, un proyecto de
ley faciiltando a los concejos mnnicipales para adquirir ar-

mamento apropiado para la policia niurlicipal, pero el men-
cionado proyecto obtuvo de la Coinision la niisma suerte

que le cupo al ])royecto de ley N.^ 312.

En resumen: El esplritu de la Ley N.^ 2169 ha dado
liigar en la practica a una serie de err6neas interpreta-

ciones. El Gobernador Santos de Rizal, en una comunica-
ci6n olicial al Director de la «Constabularia>, hacfa, entre

otras cosas, las siguientes importantes consideraciones:

«A primera vista, parece efectivamente desprenderse de los ar-

ticulos 23 .y 24 de la Ley 2169, que no solo la clase de armamento
de la policia municipal ha de depender de la prescripci6n del Jefe

de la Policia Insular, s-ino liasta el niimero de dichos armamentos;
pero en el fondo, y disp^nseme Vd. si es atrevida este interpreta-

cion,—parece tambi^i que cabe discutirse si, dentro de la citada ley,

tiene 6 no facultad el concejo de adquirir con sus fondos un arma-
mento para cada uno de sus policias, una vez prescrito por el re-

ferido Jefe que tal armamento es de uso legal; 6 mas claro: si, es-

tando reconocido por el Jefe de la Policia insular que cierta clase

de espadines y cierta clase de rev61veres pueuen usarse por la po-

licia, ya es cu^stion 6 no de la discrecionalidad y los recursos del

municipio el dotar de un rev61ver, ademas del espadfn, a todos 6 a

un niimero determinado de sus policias. Quiero, sin embargo, dejar

este punto discutible de la interpretacion expresada por el Senior Ins-

pector, en concordancia con las instrucciones de esa Oficina, y sola-

mente me perraitir^ llamar la atencion de Vd. hacia la incongruen-.

da de semejante interpretacion con el espiritu de la Ley 2169, asi

como hacia los grandes inconvenientes que produciria semejante me.
dida en relaci6n con las necesidades del orden publico en los munici-

pios de la provincia de Rizal.
,

La intenci6n de la Legislatura ;,al promulg'ar la citada Ley 2169,

no creo que haya sido para autorizar, dentro del presente estado de

eosas, iin a modo de desarme de las armas de fuego a la policia mu-
nisipal, como el que se trata de hacer en esta provincia Es, a mi
entender, todo lo contrario cuanto pnede inferirse del conjunto de la

citada ley. Los articulos que disponen: el cambio del sistema de fianza

que prestaban los concejos municipales, por la (iompra de armamentos
con fondos propios del municipio, la responsabilidad civil y criminal

de los jefes y g-uardias por la pi^rdida del armamento; la ayuda con

fondos provinciaies 6 insulares a los municipios que no pueden or-
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ganizar, mantener y equipar con propios recursos sus respectivos Guerpos

de policfa; la autoHzacion al Director de la Policia Insular para

dictar reg'las insunictivas a la policfa municipal, etc. etc.; todos estos

preceptos no conducen a otra intelig'encia acerca del espfritu de la

ley que la de permitir y dar mayor autonomia a los municipios para

mejorar sus respectivas instituciones policlacas, haci^ndolas mas efl-

cientes y utiles a las exigencias del orden publico, y dotandolas de

los mejores y mas eficaces medios para responder &, tales exigencias.

No creo que pueda sostenerse seriamente el criterio de que un es-

padfn es mucho mas eficaz para garantir la seguridad de las per-

sonas y de las propiedades en un municipio que un revolver.

Pero como, p)or desg'racia, esta es la opini6n en que se inspira

J a medida de reduccion de armamentos propuesta por esa Oficina, me
veo precisado a exponer a continuaci6n algunas refutaciones a los

fundamentos en que, segiin tengfo entendido, se ha tratado de basar

la adopci6n de semejante medida.

Se dice que en los paises mas civilizados, como en Alejnania, por

ejemplo, el uso del espadin y no del rev61ver, es el que se halla

m^s ^eneralizado. Es posible que eso sea re^lmente cierto; pero

parece ser que se olvida del detalle de que tanto en Alemania como
en cualquiera de esos paises independientes, existe la libertad del porte

de armas de fuego, de tal manera que cada ciudadano puede servir

de garantia de si mismo sin necesidad del auxilio de un policia ar-

mado de revolver.

No creo que se tome en serio el argumento de que, el conservar

muchas armas en poder de la policia, implica el prejuicio de que

existen aqui graves peligros contra la paz y el orden, lo que, de

admitirse, redundaria en desprestigio de la reputaci6n del pueblo fi-

lipino que es por naturaleza i)aciJaco y amante de la ley; porque tal

argumento echaria abajo hasta la misma necesidad de la ^'Constabularia''

y de cualquiera otra'fuerza armada instituida eri Filipinas para ga-

rantizar el orden y la tranquilidad en el interior.

A lo dicho se afiade que en la provincia de Rizal existe actual-

mente una tranquilidad general, lo que hace innecesario dotar de

armas de fuego a los policias que ha*. en patrulla dentro del radio

munici al, bastando uno 6 dos rev61veres que queden para salvaguarda

de la casa municipal. Podemos realmente felicitarnos de la relativa

tranquilidad de que disfruta hoy esta provincia, al igual que cual-

quiera otra provincia del Archipi^lago; pero no es aventurado pre-

sumir que gran parte de esa tranquilidad se deba precisamente a la

existencia actual de armas de fuego en poder de la policia municipal

que tiene bajo su directa responsabilidad el mantenimiento del orden

dentro de sus respectavas localidades. Lo aventurado seria asegurar

que con un desarme a la policia se podria obtener el mismo grado

de tranquilidad que hoy se disfruta.

En esta provincia, por situarse d las puertas de Manila, consti-

tuye como uno de los problemas mas capitales del orden piiblico
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que reclnman eficMz y constnnte accion de los a^entes de orden, el

jueg-o que siempre ha estado aquf a la orden del dia. Tan arraig-ado

vicio que enerva el caracter de los individuOvS y prostituye la moral
en el seno de muchisimas familias, no puede ni debe dejarse por
un dia sin la correspondiente cruzada por parte de las autoridades
const!tuidas. Y cuanto mayor sea el niimero de ju^adores aprehen-
didos, tanto mds g-randes son los benelicios que la campana produce
para el orden y i)ara la comunidad, ^ rg-ualmente para los fondos

economicos del Gobierno, en cuyas cajas se ing-resHn las multas re-

caudadas por el juego. Pero parece innecesarlo manifestar que los

jue^os y ju^adores no podran cogerse en gran escala tan solo con
espadines. Cu»ndo los jugadores est^n impuestos de que los policias

que les ban de a})rehender van solo armados de un elegante espadin
habra tambi^n llegado el dia en que estara mas burlada la autoridad

de la policia municipal y en que el maximum de promedio de apre-

hensiones se reduciria al de un jugador por policia.

No se arguya que los policias municipales suelen abusar del arma
de fuego, a veces })or impericia y otras veces por imprudencia, ha-

hi^ndose registrado algunos casos en que se ban causado desgracias

muy lamentables a la vida de jugadores y hasta de personas ino-

centes; porque a esta observacion puede oponerse la prevision de las

leyes que preceptiian la instruccion a los policias municipales para
el uso razonable de los armamentos, y que castigan sev.eramente a

cualquier policia que haya cometido semejantes abusos. Me abstengo,

sin embargo, de citar los muchos casos ya ocurridos, en que el re-

volver en manos de un policia ha sido practicamente rtiuy necesario

y litil para los fines que persiguen las leyes al autorizar esta institucion.

Si el porte de armas de fuego^ para defensa personal de cual-

quier ciudadano, esta autorizado por la Ley, no entiendo como es que
seinejante privilegio se ha de negar a los policias municipales que
son tan ciudadanos como otro cualquiera, a la vez que agentes del

orden publico: por un lado estan obligados por derecho natural a de.

fenderse contra toda agresi6n a su vida, y por otro tienen el deber.

de la garantia y la seguridad de las propiedades y de las pei^orias

que a su autoridad se amparan. Tan peligroso es el revolver en ma-
nos de un ciudadano sin la debida instruccion de su uso, como en

las de un policia que se halla en an^loga condicion. No creo que
un policia municipal tenga menos oportunidad para recibir instruc-

ciones en el manejo de cualquier arma de fuego, que un ciudadano

])articular. Si la falta de instruccion es, pues, el pretexto para re-

tirar los revdlveres puestos hoy en manos de la policia municipal de

Rizal, instriiyase a sus mieinbros por el Senior Inspector 6 por algiin

funcionario competente, ya que esto esta mandado en la Ley,»

Otra Ley que cercena las ya limitadas facultades de la^-
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juntas provinciales es la N.^ 1748 de la Comisi6n de Fi-

ll pi nas.

El art. 1/^ de la Ley N.^ 82 prescribe que:

«Las disputas respecto a la jurisdicci6n de los go-

biernos municipales sobre lugares 6 barrios, seran re-

sueltas por las juntas provinciales de las proVincias

en que dichos municipios est^n situados x x x>.

No obstante esta disposici6n, la Coinisi6n de Filipinas

prouiulg6 la Ley No. 1748, que autoriza al Gobernador Ge-

nera* el ajuste de los limites provinciales y municipales

y carnbiar las capitales de provincias.

El siguiente hecho nos revela que con las disposiciones

de esta Ley, puede considerarse como derogado el art. 1

liel C6digo Municipal antes citado: .Suscitdse una contro-

versia entre dos municipios colindantes por cuestiones de

jurisdicci6n. La junta provincial, de conformidad con el

art. l.o de la Ley No. 82, orden6 a los presidentes mu-
nicipales de ambos mu licipios que nresenten pruebas ver-

bales 6 escritas en npoyo de sus pretensiones. Examin6
todas las pruebas aport-idas por ambas partes y despues
de un amplio y detenido estudio fall6 el asunto, como era

natural, en favor de uno de los municipios interesados.

Pero, despues de transc.urrido cierto tiempo, el Gobernador
General, pisoteando el fallo de la junta provincial, pen-

diente aun el de los Tribunales de Jiisticia, e invocando
las facultades que le confiere la citada Ley No. 1748. fij6,

medrante una Orden Ejecutiva, el llmite de los citados mu-
nicipios, ' precisamente en favor de aquel que qued6 afec-

tado con la decisi6n de la junta provincial.

*

Permitidme aliora que os hable algo sobre ciertas

deficiencias, que se observan en la practica, de ia Ley
No. 1545, con respecto a los honorario.s del tercer miembro
de la junta provincial. El art. 3 de la mencionada Ley,

dispone que cuando el tercer miembro sea destinado a de-
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semi^eftar otros deberes oficiales tendra derecho, mediante

resoluci6n undhime de la junta provincial, a percibir por

cada dia que realmente este ocupado con deberes oficiales

la remuneraci6n que este fijada en la resoluci6n de la junta

provincial, no excediendo del maximum de dicha remune-
raci6n. La anomalla consiste en que esta resoluci6n tiene

([ue estar undnimemente ay^robada por la junta, pues de lo

contra rio el tercer miembro no podra c )brar sus honorarios^

Se ban registrado varios c.asos eu que por virtud de
tal dis[)osici6n, el tercer vocal, victima quizas de ciertas

enemistades polfticas, ha encontrado una serie de obstaculos

eii el cobro de sus cuentas, ora porque el tesorero alegaba

que no habfa fondos disponibles para tal concepto, 6 ya
porque el auditor del distrito ponfa algunos reparos a al-

<^nnas partidas,

*

La facultad que la Ley N/^ 1545 confiere al gobernador

provincial para que a su discre 'i6n pueda designar duijante.

su auseucia, como gobernador interino, ya al tesorero pro-

vincial, 6 ya al tercer vocal, es tambien otra de las ano-

mallas que deben Kainediarse por ser fuentes inagotables

de muchas arbitrariedades. Recuerdo de dierto gobernador
qne designaba siempre como gobernador interino al tesorero

provincial. La causa de tan enojosa preterici6n emanaba
de ciertas enemistades politicas que existian entre ambos.

^,Por que no se establece terminantemente en la Ley
que el tercer vocal debe sustituir reglamentariamente al

gobernador? El cargo de tercer vocal, por i^u cardcter

electivo, debe estar investido de ciertas facultades ejecuti-

vas. En la ley actual es solamente una figura decorativa.

Yo quisiera ampliar los limites de esta conferencia para

demostrar aqui que no solamente el gobierno central, el

<Bur6> de Obras Piiblicas y la «Gonst ibularia» dejan sentir el

peso de una intervencidn excesiva en la adininistraci6n de
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los asiintos provinciales, sino que exlsteu tanibieii otros

«biir6.s>, como los de Sanidad, Snministros y Prisiones que

(*olaboran con aqnellos pu psta politica Hrninent<^m<^nte (*en-

tralizadora. Pero no deseo ahusar de vnestra indiil^encia.

Necesitaria, por olra parte, mayor estuiio y tiempo de que

no dispongo aliora.

Voy, pues, a terminar, y antes de hacerlo perinitidme

qne os sij?nifique toda la flor de mi jrratitnd, ya que habeis

.sido indnl<;entes coiisajj^randome vuestra atene]6n. Y per-

initidme tambien que no de fin a este conferencia sin pa-

tentizar la necesidad de recomendar a nuestros le^isladores

la reforma de la legislacion provincial vigente. En verdad,

casi todas las- reformas han sido ya previstas por nues-

tros representantes en la Asamblea Filipina, y muchas de

ellas convertidas en i)royectos de ley que lian ido a doruiir

el sueiio de la nmerte en el seno de la. Coniisi6n.

Por estas consideraciones, soy de opinion qne mientras

no se modifiqne el uietodo de nuestra actual legislaci6n;

mientras la Ijegislatura Filipina no esle fprmada de per-

sonas todas elegidas directaniente por el pueblo, que esten

en intimo contacto con ese puebio, y sientan y palpen

con sus propias manos y corazon las verdaderas necesi-

dades del mismo; diticihnente podriamos elaborar leyes que

estuvneren de acuerdo con nuesti'os sentimientos y necesi-

dades.

.loAQUiN DE SAN AGUSTIN.

Manila, Mayo 22, 1918.

-^-^^2^«-



RESENA DE LA PROVINCIA DE LEYTE.

(28) La reforma Maura fue la legalidad mas revolucio-

naria que se dict6 para Pilipinas, al decir del elemento

retr6grado. (JPorque se pensaba asf? En realidad, con ser

lo mas avanzado que se ponia en vigor en estas Islas,;

habremos de convenir que no era ninguna resoluci6n del

otro jueves, y sf solo una necesidad sentida y reclamada

por el correr de los afios. Sin embargo, poco 6 nada acos-

tumbrados los hijos del pais a reformas de ej$ta oaturaleza,

no puede negarse que nos regocijamos de aquel paso alen-

tador y se exterioriz6 nuestro entusiasmo, debiendose acaso

a esto la mala impresi6n producida en los dominadores,

que desde el primer momento miraron con malos ojos, lo

por ellos tenido como una. tentativa contra el orden y bienr

estar gozado en el pais.

iQue de argucias se discurrieron entonces y como se

ceb6 la maledicencia ultramontana contra el autor de l-a

Ley! Pero la nueva disposici6n se puso en vigor, aiin a

despecho de los opositores, si bien qued6 algo amafiada

con el reglamento que se dict6 para implantarla.

Realmente la reforma municipal era mirada con ver-

dadero amore por todos los que pensabamos en un futuro

ennoblecedor, y a eso obedeci6 que cuando en 12 de Febrero

de 1892 di a la estampa la Revista. M Faro Admiiiistrativo

cofnenzara desde el segundo niimero a tratar de la r^^-

ministracidn municipal diciendo: <La formaci6n de una ley

organica municipal es asunto que ocupa la atenci6n de

nuestra digna autoridad superior, porque, en efecto, es una



320 oui/ruKA FJijPiiNA

necesidad apremiante de los pueblos, aconsejada por Ips

principios de la ciencia administrativa, relacionada muy
inncho por la deficiencia de las reglas vigentes y exijfida

por las nuevas atenoiones de la vida rnodenia y por la

organ izaci6n nueva dada a todos los ramos y dependencias

de la Administraci6n con quienes debe guardar perfecto

acuerdo*.

En efecto, el i lustre general Despujols ocup6se con

vivfsimo interns en la reforma municipal, 6 indudable-

mente, a*«contar desde su interesante circular del 12 de

Enero de 1892 su labor iba enderezada a lograr el esta-

blecimiento de esa ley, tendiendo,' adenias. a procurar la

facil adaptaci6n y el llano desenvolvimiento de las grandes

conquistas en favor del perfeccionamiento de la vida pii-

blica urbana.

No podfa acontecer otra cosa en cuesti6n de tan vital

interns que desde 1870 venla debatiendose (*), naciendo de

aquf el Real Decreto de 12 de Noviernbre de 1889 que

estableci6 Ayuntamientos en las capitales de las provincias

de Albay, Batangas, Camarines Sur, Ilokos Sui:. Sugbii, Salug

e lloilo, y que fue lo que di6 margen a la vigencia de

la ley Maura de 19 de mayo de 1893 y al Real Decieto

de 19 d^ enero de 1891 concediendo mayor autonomia al

Ayuntamiento de Manila, y de aqiif que en un articulo

dijera yo en A7 Consul/or de los municipios (Revista quin^

cenal que fund6 y dirigi desde el 20 de Pebrero de 1894)

correspondiente al 15 de Julio de 1891:

<Hace algiin tiempo que el pafs entero reclamaba, si

bien no a viva, voz, cuando menos con sus actos, pues el

transcurso de esa pO!-ci6n de afio^ que median desde que

se mandaron. aqui las figuras mAs salientes que hay en la

historia filipina, ha hecho que aumenten la moraiidad,

la cultura, la iniciativa: en tin, la educaci6n del i>ueblo,

dando con ello seflales evidentisimas de que podfa irse

ensanchando el cfrculo de las atribuciones que hasta ahora

se habfan cedido a la Administraci6n local

(*) (Vease lo que en otro lugar deciraos acerca de la labor rea-

lizada para estudiar una inDovaci6n municipal)
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<rDespnes de este como ()reliminMr paso de la historia

mnnioipal filipina, (aludfa al R. D. de 19 de Mayo de 1893
l>f)r el cual qiiedaba reformado el regimen municipal en
Lnz6ri y Bisayas con mas amplitud de facnltades) vemos
levMntarse a.l Ayiintamiento de la capital, lleno del vigor

y efinrgias que le concediera el Real Decreto de 19 de
enpro ultimo, y con raz6n habfa •que esperar esta modi-
ficacion, dada la inteligencia que ya en asuntos munici-
pales venfa presidiendo en Manila, y claro es que preci-

saba llevar a cabo tan noble ideal, defendido con verda-
dero intei-^s por todas las autoridades, no siendo.el menos
incansable, el Excmo. Sr. D. Ram6n Blanco, en cuya epoca
de mando se ha dado ese primer pa^j^o que implica el pro-

^reso en este orden de cosas.

<La autonomfa municipal tan deseada en todas partes
tiene su raz6n de ser, pues que si el municipio existe es

por derecho prapio, y no por voluntad de la ley, y naci6
antes que el Estado se organizase y constituyese la raz6n,

la jasticia, y la historia, que son los tltulos de emanci-
paci6n del poder gubernamentaK>

.

De ese mismo entusiasmo que todos abrigabamos, naci6 el

que se dieran a la estampa varios trabajos acerca de la nueva
form-i dada a los Municipios, cabiendome a rai la satisfacci6n

(le haber publicado el primero en 1893, y por eso en bien es-

caso tiempo se agotaran los ejemplares, y ine viera en la

necesidad de dar una segunda edici6n de mi libro ^7 J/2/^7^/^

cipio FUipiiio. Historia Municipal de Filipinas desde/os pri-

meros tiempos de la dominacion espaflola, y lo legislado para
este ramo incluso las ultimas aclaraciones, resefldndose tain-

VUii cuaiitas disposiciones tienen relacion con este servicio,

como son las dictadas sohre prestacidn personal, terrenos rea-

len (JOS, contratacidn de servicios publicos,etc,:etc.TomoI. Se-
gunda edicion aumentada con gran mlmero de detalles, Ma-
nila, Estah. Tipo-Litogrdfico de Rdmirez y Comp,, Magallanes,
I y Sucursal Escolta, 12, 1894.

Un me>s despues, lleg6 a Pilipinas el libro que el Sr.

Pedro A. Paterno edit6, titulado lUgimen Municipal en las

Islas Filipinas, Madrid. Sucesores de Cuesta, 1883.

Bien se refleja en este trabajo c6mo se pensaba en
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PiliiMnas, si se fuera a tener en cuenta los si<?ineiUe.s |>a-

rrafos que ooloca bajo el epf^rafe Kota de gratitud:

«A1 l5n son6 la hora.

«Desde Morefc a Maura ha?i traiiscurrido 24 nfios. iCna'n-

tps escritos, cuantos discursos, cnantos proyectos! Pero

al cabo, he aqui la obra.

«Moret fue el pensainiento; Maura, la accion. Aqnel

la seinilla, el estudio; este el fi'uto, la ley. Aquel el crea-

dor de tas Juntas de reformas ultrainarinas en 1869; este

el autor de las realizadas reformas en 1893. Este y aquel,

foriiian las alas salvadoras del |?enio bienhechor del pue-

blo filipino; y el pueblo filipino guarda para los dos

palmas gipriosas y coronas de gratitud.

«Nunca olvidare el nombi-e del Ministro de Ultramar

que en 1869, con todos los ardimientos de la juventud y

los entusiasmos de escuela, habia tornado la iniciativa de

resucitar el regimen municipal en Filipinas. Jauias dare

al olvido el nombre de Moret, porque este nombre lo aprendi

de labios de mi madre; el la lo repetia a cada instante,

ella lo bendecia a todas horas.

^Eia el eco de la muchedumbie que lo pronunciaba

sin cesar con^ respeto y carifio; que colmaba de aplausos

al joven elocuentisimo de facil e inspirada palabra, dedi-

cado al estudio de los padecimientos y necesidades de nues-

tro pueblo; que bendecia, ya silenciosa, ya ruidosamente,

al noble e infatigable espiritu consagrado en largas vigi-

las a la redenci6n de nuestro Archipielego y era, porque

el Sr. Moret acometi6 el estudio de tocio genero de re-

formas, economicas, administrati vas, politicas, especialmente

de la lefornja por excelencia, la mas im[)ortante, el Alma
Mate?' de todas las demas; la del regimen municipal.

«EI interes que los asuntos munici|)ales revisten para

todos, es multiple, tratandose del pueblo filipino; el cual es-

taba tan bien hallado con su antiguo Baraiigay, admirable,

mente adaptado a sus usos y religiones, que el mismo

gran Legazpi lo respeto y lo consider6 como el mejor medio

de administrar.

«Pero ciertas ideas despues dominantes, ora modificando

principios esenciales que inspiraban aquel antiguo regimen,
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ora rnata?irlo coa una absurda centralizaoi6ri las iniciativaj^

de aquellos inuniciDes, ora, sobre todo, irnooii^adoles duras
V penosfsirnas oblis:aoiones, que recordaban la triste suerte

de los curiales rornanos, hicieron de aqnella instibnci6ii, en

f)tros di'a'^ amada, objeto de horror y rnot.ivo de alejamiento

de sns; honrosos oficios.

<Y privado el pueblo de aquel vital elemento de inde-

i>endf»M(ria, de rnoralidad y cultura, aeronizibi c.on inevitable

fa tali dad.

«Vino entonc^es Moret, hijo predilecto de las ideas de

18f)8. y acudiendo a tan triste ajjonfjt, einple6 los ardores

de su K^tiva juventud. vibr6 su ncia?iea palabra, despleff6

Sin constanciji y laboriosiflad infatigables; y aunque el

ti<^?n:)o no le entrr-^jrara el fruto de sus trabajos, el Arc.hi-

nielaix^^ suoo aoreeiar el noble afan. el verladero anhelo

del Mlnistro por la salud. oor el progreso y bienestar de

las Isla^^. El pii^blo conooio su honrada iritenci6n; y en

Pilioinas siempre hay justioia para la honradez, y sietnpre

bendiciones para la buena voluntad.

<He aquf al mismo tiempo la' exolicaci6'i del nuevo

alegre er*o alzado al son del nombre da Maura; el oopular

clamor de veneraci6n y afecto con que es pronunciado; el

coro de alabanzas y ai)lausos con que les festeja el pueblo

asfradecido. Aolauden entusiastas, porque comorenden el

noble y levantado proposito del actual rninistro. apreciando

su obra como acertado p^so ea el camino de la redenci6n

social del ArchioielaGfo. Aplauden entusiastas, porque re-

sucita el der-echo electoral de que crozaban en lo antiguo. . . .

Aolauden entusiastas. porque ven que se emoieza a consignar

en la ley sns derechos y a atenderlos como hombres y ciu-

dadanos con el uso de sus ficultades propias y con los me-

dios de acci6n para acudir por si misinos a satisfacer sus

necesidades>

Al poco se di6 a la estarnpa Reforma Municipal de

Filipl/ias por D. Cimilo Millan, Manila 1893. a la que si-

Kui6 Tribunales Miinicipales, Su orgaiiizacidn, constitucion

y atribuciones, 6 sea el nuevo Regimen municipal, por Bon
Miguel de Lindn y EguizabaL Manila 1893.

Despues se edit6 el libro del hoy Alcalde de la Ciu-
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dad de Maniln, y entonces oficial de la Direcci6n gene-

ral deAdministraci6n Civil, Sr. Felix M. Roxas y Fer-

nandez, Comentarios al Reglumento provisional para el re-

gimen y gobierno de las Juntas provinclales creadas por

Real Derecho de 19 de Mayo de 1893, Seguidos de los Re-

glamentos de 7'rlhanales manicipales. Juntas provinciales, ^

Instrucciones de Contahilidad, puhiicados en, la Gaceta de Ma-
nila de 16 de Diciembre de 1893. Manila, Tlpografia Amigos

del Pais 1894.

(29) Proyecto de bases para la organizacion poUtica y ad-

ministracidn central de Filipinas. presentddo al Excnio. Seflor,

Gobernador Superior Civil por la Comision de reformas ad-

niinisbrativas. Blnondo: 1870, Imprenta de Bruno Gonzalez

Moras. Anloaque <?—De 20 por 14 Cmts.—Texto 16 pp.—
Snscrito en Manila 28 febrero 1870—Componian la Comi-
sion, conio Presidente, Jose Maria de Valdenebro y Olloqui;

Vocales, Jose Cab-zas de Herrera. Ramon G. Calder6n, V.

&. de Vi?m no^, Fr. Joaqnfn Fonseca. Salvador Eho. Jose.

F. del Pan, Jose P. Clemente. L. Calvo, Manuel de Az-
carra$fa. y, como Sec.retario, Primo Ortega.

Con6cese otra e(iici6n de este trabajo, tirada en mejor
papel, con tamafio de 30i por 21 cmts. port, orlada y texto

de 8 pp.

(30) Proyecto de Ley Municipal presentado al Excftio SeUor
Gobernador Superior Politico de Filipinas por la Junta de refor-

mas administrativas. Blnondo: 1870 Imprenta de Bruno Gon
2ales Moras Anloague 6. De 20^ por Hi cmts.—Texto 37 pp.

Organizanse—dice—Gonsejos y se crean Secretarias a

rennir en w\\ centro de acci6n (iotado de mayor eficacia

que esas numerosas principalias la suma de facultades con-
sultivas y privativas que debe tener toda cor{)oraci6n mu-
nicipal en bien de los intereses del procomun.

Se hizo de e-^te trabajo otra edici6n con mejor papel
en la misma fecha e imprenta. si bien su tamaCo fue mayor:
de 20i por 21 cmts. con la port, orlada y texto de 18 pp.

(31) Vide La refonria del Municipio indigena en Filipinas.

Por Don Manuel de Azcdrraga y PaJmero ^Gobernador civil,

cesante de Manila, y Alcalde mayor que ha sido de Cagayan y de

Bulacan) Madrid Ymprenta de J. .Vaguera, Bordadores, 7, 1871.
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De 21 por 15 cmts. — Texto 95 pp.

Aparte del conocimiento que el Sr. Azcarraga tenia de

las cosas del pais, por ser hijode esta tier-ra y educado

aquf, como miembro de la Coirji8i6n de reformas en 1870

tuvo oportunidad de estudiar el ramo municipal ^y su libfo

es valioso, motivo por el cual el general Despujols cuando
trataba esta cuesti6n, lo cito repetidas veces..

(32) Vide Discurso inaugural de las tareas de la Junta

encarifada de redactar un proyecto de Ley Municipal para Ft*

lipinas, que se nombro por decreto de 26 de Enero de 1892^
pronunciado por el Excmo Sr. I). Eulogio Despujols, Conde

de Caspe, Gobernador general de Filipinas Manila, Imp^ de.

La Oceania Espaflola 1892.

De 18i por 11 cints.—Texto 72 pp.

Como folletin de La Oceania EspaUola, comenz6 a publi-

carse el 27 de Pebrero de 1892, por cierto que hablando de

esa autoridad decia. aquella publicacion: «Nnest!*o aplauso,

desde luego, a la entnsiasta y diligente Autoridad Superior,

porque vetnos en todos sus actos tal suma de celo, de

interes por este nais y de paternal solicitnd hacia sus go-

bernados, que no hay palabras l)astanies con que describirlas;

no solo con amplitud de miras, desea lievar su espiritu re-

formista y nioralizador a todas las esferas que caen bajo

su celosa inspeccidn, sino que. a ^a vez como intento de

preparar la reforma y emprenderla mejor asesorado, otorga

publicidad, que elogiamos, a sus resoluciones y parece an-

sioso de consultar al pais^ segiin discreta frase por el mismo
Sr. General Despujols empleada, para que la opini6n publica-

y la prensa reflejandola expongan su parecer y den a la

autoridad. noticia de las mejores 6 peores disposiciones en

que sus gobernados se hallan para recibir la reforma

proyectada.

(33) Vide Proyecto de Ley de Administracioii local de

Filipinas Ponencia de Don Josd Moreno Lacalle, vocal de la

Junta creada por decreto del Gobierno general de 26 de Enero

de 1892 para redactar diclio proyecto.

De 30 por 23i cmts.—Texto 53 ]:)p. con margen de media

plana.
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Coinplemeiitaii estos trabajos, los siguieiites que son

de esa inisma epoca:

Proyecto de Ley para la organizacidn,- gobierno y ad-

jninistracion de las Provincias, presentado al Excmo. Setlor

Gohernador Superior Civil de Filiinnas, per la Comisidii de

reformas adminislrativas (Gran escudo de EspaCa) Manila

Yinprenta Militar 1870,

De 301 por 21 cints.-^Port. oi-IjkIm.—Texto 14 pp.

In^erido entre el texto, fif^uia un estado de la forma

en que qneda dividido el territorio que comprende el Go-

bierno Superior Politico de Filipinas. con expre8i6n del nu-

ttiero de |)rovincias, distritos. clases y capitales respectivas

y tributbs.

En este proyecto se tratibi de ci'e;»r Juntas provinciales

que intervinieran en las cuestiones municipales.

(35) La Voz de Leyte, Tachhaii.

De 47 por 32 -crnts. Texto con originales en castellano,

ingles y bisaya.

Las provincias bisayas, como si despertaran de su le-

largo y desearan exteriorizar sus ideales, cual era su peii-

samiento en momentos tan angustiosos para el pais, como
aquellos que por las armas trataban de ventilar el defi-

nitivo status de Filipinas, sabian en la legalidad cumplir

con sus patri6ticos debei'es. casi todas sacaron a Inz 6r-

ganos en la prensa, como aconteci6 en iloilo, Sugbu, Bohol

y Negros, defend iendo todos cion prop6sitos plausibles, los

n)as caros anheios del puebfo fili[)ino; pero Leyte se vela

hueifana de un eco, de algo que interpietara los latidos,

la pulsaci6n, los pensares de sus habitantes, bien necesi-

tados, por cierto, de hallar sitio donde exterioiizar quejas,

dar prudentes consejos al pueblo, vulgai-izar !o que al pu-

blico convenia, avisar de cuanto fuera menester para el

sostenimiento inc61ume de los derechos y deberes del ve.

cindai'io, en una palabra, precisaba patentizai' que, d los

tieinpos antiguos en que se imponia el mutismo, habfan

sucedido nuevos dfas, en que el horizonie, mas desi)e3ado,

|)ermitia que los hijos del i)ais hablaran por medio de la

Prensa, autorizaba lo que antalio la censura no dejara pasar,

y a eso sin duda, se debi6 la aparici6n de La Voz, que
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por otro lado, benia su raz6n de ser en 1905, precisarnente

cuando la defensa de riuesbros intereses se imponfa, cnando
iiuesbros corapatriotas buscaban la valvula de escape, donde
poder declarar alto, muy alto, que Leyte era una porci6n

culta de las Islas, que tambieii como sus otras hermanasi
podfa contar con 6rganos en la Prensa, y en su seno se

hallabaii hombres avezados a sustituir la pluma por la

espada.

Es claro, que la principal cuesti6n, acaso la unica,

fiiera la de proeurar por todos los , medios iraaginables,

la filipinazicidn de todos los ramos del pafs, la defensa de
las libertades patrias, y La Voz no fue parca, no, ella estuvo

anna al brazo, y constanteinente en la avan^ada, vigilando,

celando por el curnplirnento de los deberes que se habfa im-

piiesto Norte America, al trasladar a estas islas su bandera
estrellada, que no puede cobijar un pueblo compuesto de

parias, que no fue hecha para alzarse entre esclavos. que
a su venida entre los demas pabellones que representan

el concierto internacional, por boca de los que la sos-

tieneri, ha expresado de modo contundente y preciso, que
ella pertenece a un pais donde el hombre es libre, que
los que la siguen lucharon por esa libertad hasta lograrla.

Lo cierto es, que la La. Voz tuvo el privilegio de

ser el peri6dico que presenciara la^ primeras elecciones

para la AsainbleH Pilipina; fue su campafia, la de un
piiro nacionalisrno. colocando en puesto honroso el nombre
de aquella provincia.

Vivi6 hasta fines de 1908.

(36) An KAADL.AWAN. Filipino nga pahajjagan, naganas

Jiamikina lunes.

De 31 por 22 ctncis.—Texto 4 planas a tres colurnnas,

redactadas todas en idioma vernacular.

Ptiblic6 su primer niirnero el dia 13 de Octubre de

1906, siendo director el Sr. Iluminado Lucente, y admi-

nistrador, el Sr. V. Mate.

(iPiograma? Aun cuando como todos los demas 6r-

f?anos en la Prensa de esta provincia, no sefial6 deter-

luinada finalidad polftica, su labor decfa mas, bastante

mas, para llevar al convencimiento de cualquiera, como,
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(lespues de haber luchado con las annas en la inano^ di-

ffcilmente, sino imposible, un pais se aviene a estar su-

peditado a nadie, a sufrir la esclavitud coloiiia).

Cnantos cuartilleaban en An KadlaWan, eran de fi-

liaci6n nacionalista, j6venes patriotas, y lo que de su.s

pluinas saliera no podia ser otra cosa mas, que el desa.

hogo noble, hermoso. de esa voz que alia dentro en io

mas rec6ndito de nuestro pecho levanta un altar donde

rinde fervoroslsimo culto al patriotisrao.

La tilolofffa vernacular fue uno de los temas que

j)reocupj6 a esta publicaci6n, quien bajo el epfgrafe Nuestro

Idioma, se expres6 en su niimero 6, en estos terminos:

«Conviehe que tratemos de nuestro idioma. Ya hace

seis aOos que se rey6 en El Xuevo Dia, de Cebu. lo es-

crito por dos leitefios para formar el idioma bisaya, y desde

entonces, ninguno de los hijos de Leyte, ha vuelto a ocu-

parse de nuevo de este asunto, como si se abandonara a

su triste suerte.

«Hoy nace An Kaadlawan, uno de cuyos fines prin-

ci pales es perfeccionar el idioma. Ha llegado el momento*

en qu6 debemos reaiizar aquellos altos ideales, si es que

apreciamos en algo cuanto nos legaron nuestros antepasados.

«No faltara quien sostenga que el idioma bisaya en los

actuaies tiempos debe.ser abandonado, pero si consideramos,

que este ha sido el lenguaje con el que nos acariciaron

desde la niflez nuestios |)adres, fqrz6samente tendremos que

convencernos de la necesidad de su conservaci6n. <iNo sirve

acaso para nada el lenguaje bisaya? Si el bisaya es malo,

si nos arrepentiinos de haber nacido en este pueblo bisaya,

alia va la respuesta que dice: <Para nada sirve este lenguaje,

debemos preferir el latin, el castellano 6 el ingles, > iEs-

tamos conformes con esta contestaci6n?

*i^o importa que estudiemos y poseamos todos los leu-

guajes del niundo, pues el saber no ocupa lugar, pero es-

muy trisXe el caso de poseer idiomas extraflos, cuyos paises

no hernos' visitado aiin, cuando desconocenios el lenguaje

vernacular. Imftese la laboriosidad de los^ americanos, su

elegancia en el vestir, sus andares, e incluso su manera
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de hnblnr, y cualquiera otra costnrrihrfi extrarijara, pero

iiniKta debemos olvidar nnesti'o propio lenpuaje, nnestros;

iisos, y nuestra penial manera de ser, y, sobre todo, nuefe-

tra (i/ma mater. Es de todo pun to necesario que pospamns
nnestro propio len^uaje, nosotros que aspiramos con anheV>

a nnestra emancipaci6n, ya que formamos nn pueblo dis-

tinto de los demas (se refiere a Pilipinas en general) con

sn psiqnis especial. ^

«Los tagalog hace nriucho que comenzaron a per-

feccionar su idionia. como lo realizaron los bikol. Si

verdaderamente no ha sonado adn la hora de unificar

los distintos lenguajes de estas islas, sin embargo, no

debemos dejar que nnestro idioma bisaya, en vez de

)>Hrfeccionarlo, trabajemos ahora por su retroceso. Ayu-
demonos unos a otros pai-a levantarlo de la j)ostraci6n

en que yace. y recuperar. hallense en donde se encuen*

tren, nuestros propios vocablos, ya olvidados, ^Cuando
hemoH de ai^reciar -nuestio i>ropio idioma?

<Esperamos la cooperacion mas eficaz y el decidido

apoyo de nuestros compatriotas que ansien verdaderamente

nuestra propia emancipaci6n, y amen y defiendan todo

lo nuestro.>

Naci6 e.ste i>eri6d]co el 14 de Octubre de 1906, y es-

casamente vivi6 hasta teiminai- ese alio.

(37) El Hehaldo de Leyte y Samak. Periddico se-

manoL Bilingue. Tndependiente. Defensor de los verda-

rleros intereses del pueblo filipino. Se publica todos los

sabados, Director: P. Navarro —Editor y Administrador: A.

Luzan. Redacci6n y administraci6n, calle Pelayo, esquina

Allen. Tacloban, Leyte.

De 55 por 40-J. cemts.—Texto: 4 planas a 6 columnas,

(landose en bisaya en la tercera y cuarta, entremezclado

con anuncios.

En su primer editorial, Xuestvos propdsitos, sintetiza su

manera de pensar en esta forma:

<Ordinariamente las personas se reciben en la socie-

(lad mediante la presentaci6n de un amigo. De este for-

mulismo estan exclutdos los peri6dicos, los. cual^s se pre-

sentan por si solos.

/,
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>Er> Herat^do de Leyte Y SXmar, al aparecer en el

estadio de la prensa, como todos, se presents por si solo.

Esta clrtse de i>resentaci6n seria azas erribarazosa si tal

practic^a no hubiera sido adoptada por todos los que ban

entrado a ser miernbros del cnarto poder del Estado.

Procurando dejar a un lado tiinideces propias de nn (ies-

conocido recien llegado, nos lanzarnos a la publicidad con

la inteliyfencia libre de prejnicios, con el c^orazon i-ebosante

de bnenos deseos y con la volnntad fiime de ensalzar

todo lo loable, provenjjja de donde y de quien pfoviniere,

de condenar todo lo vitnperable, [)i*oced:i de donde y de

quien procediere, llevando siempre enhjesta y miiy alta

la bandera de la iniparcialidad, que es nueslra insignia, y
expresando siempre y en todas ocasiones los ec^os de la

opini6n piiblica sin adulteraria, sin descarriarla.

»Nos titulannos independientes, no para dar lugar a que

los menos entendidos nos tengan por 6rgano de algiiri

partido en Pilipinas. Ostentaraos este litulo en su verda-

dero significado, dando a coinprender asl que no militamos

en ninguna de las agrupaciones politicas existentes y que,

cuando fuere necesario expresar nuestra opini6n sobre la

politica del pais, seriamos tambien independientes en el

sentido de sei* imparciales, sienopre partidarios de la ver-

dad, siempre hijos de la patria. No somos partidarios de la

creencia de que para trabajar por la patria se requiere

[>ertenecer a algiin partido politico, no. Vamos mucho mas

iejos: tenemos la convicci6n de que en las actuates circuns-

tancias del pals, en este perfodo de preparaci6n, huelgan,

si no estorban, las divisiones politicas; creemos que bajo

las actuates circunstancias en que Pili|)inas no es aiin Estado

independiente, mas que cualquiera otra cosa, necesitamos

union, uni6n compacta, uni6n solida, Creemos ser patrio-

tas y asi lo demostrarernos sin pi'ostituir el patriotismo

ni explotarlo en pro de determinadas. comunidades

6 personiilidades, queremos ser partidarios del pueblo

sin ser demagogos ni pQpulacheros; defenderemos a la masa

siempre con tes6n, pero con iaz6n, sin buscar su simpatia,

ni explotar su credulidad, sin conducirla al precipicio solo

por* el medro de una clase 6 persona determinada. Defen-
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(ler^mos al pueblo, no para Hgradarle, sino para salvarlo

y engrandecerlo.

>Si para la ejecuci6n dje nuesfcro programa se necesitaa

sacriflcios, proatos esfcamos, no solo para prometerlos que
ello es facil, pronto y productivo,—si que tambien a ar-

rostrarlos con fe, con Valor, aiin cuando tras ellos nos e.Sj^

perase otro sacrificio; la impopularidad. Na buscaraos apjau*

SOS de la muchedumbre, anhelamos satisfacer los dictado^i^

de nuestras conciencias de filipinos.

>Estas sort las Ifneas generates que djstinguen nuestra

personalidad naciente. Cotno detalles y colorido, llevamos

las tendencias siguientes: encauzar la opini6n pqblica, pror

curando la mas perfecta coaipenetraci6n y mutua inteligen-

cia entre el Gobierno y los goberaados, presentando a aquel

las neeesidades de estos, y persuadiendo a estos. de las

intericiones de aquel, y siempre huyendo, tanto de la adula-

ci6n y servilismo, como de la. demagogia y del desorden; fo-

mentar la prosperidad individual y colectiva, especial uiente

en las dos islas de que somos Heraudo, consagrando nues-

tros esfuerzos particularroente, en levantar la agricultura

de la postraci6n en que se encuentra, apoyar la instruc-

ci6n piiblica con todas nnestras energfas, procurando su

mas perfecta y pronta difusi6n; y ultimamente, nos esfor-

zaremos de un rnodo especial, en cooperar al mejoramiento
de la adrninistraci6a municipal en todos sus rainos, a fin

de que no se pienJan ni disminuyan las libertadas con-

quistadas, difundiendo el conocimiento exacto de las mismas,

y procurando la remocion de los obstaculos que, en forma
de caciquismo y otras venalidades, obstruyen sn perfecto

conocimiento y libre ejercicio.

»De esta manera, con nuestro grano de arena, qnere-

mos coadyuvar en la cimentaci6n sobre bases a6lidas de

la cipacidad de nuestro pueblo para el manejo de sus pro-

pios destinos.*

Cjmo se ve, el programa pro nete. Cualq uiera al leer-

lo, asegurarCa la neutral idad del periodico, pero como las

i^deas son cono los gases, que no pueden estar compri-

mid as, y saien a poco que se les deje un escape, con

El Heraldo ha pasado 6sto. A penas lievaba publicados



8 niSmeros, cuanda en el correspondiente al 2 de enero de

1909, poi- mucho guante bianco que quiso adoptar, se le

v\6 la epidermis, y patentiz6, qiie cnal otros colegas su-

yos, eso de ia imparcialMad v>oUtica, r no pasaba de ser

una teoria que solo en el papel aparece, cuando ae re-

quiere que asi sea. Es un cojnodfh para que la opitii6n

no juzgue apasionkdo a un peri6dicoi Pero despues d^ todo

icual es el papel que toca desempefiar a la Prensa de un

pueblo que aspira a su Lfbertad?

Bn uno de los parrafos del niiraero citado decla: «Los

alios #ie suceden unos tras otros; pero a trav^s de todos,

queda en pie la eterna cuesti6n siempre palpitante de la

situaci6n de Pilipinas. Queda en pie, el pleito naultifornae

sobre conao debe ser, cbmo debe estar Pilipinas. Si debe

ser 6 no independiente ahora rnismo.>

Public6 su primer niimero el 7 de noviembre de 1908,

cambiando despues de tamafio, para publicarlo con el de 8H
por 20i y 12 paginas de texto, a 3 columnas, siendo la

mitad de el las redactadas en bisaya y con cubierta de

color. .

PubliG6 tambien una edici6n bisaya que le era adjunta,

con el tftulo, An Katalwasan, al frente de la cual, se encon-

traba como director, el Sr. Gasiano L. Trinchera, pero

indudableraente la cuesti6n financiera imposibilitaba la vida

del peri6dico, coino con otros ocurrfa, y en el mes de Julio

de 1910, dejaba de existir para dar pa«o h,\ FSnix.

ELi Heraldo se edit6 en la imprenta que habfa utili-

zado Za Foz de Leyte.

Trabajos muy ihteresante se ven trascritos en esta

publicaci6n, como Zr/ escritura bisai/a, \yov el juez Romual-

dez y uno en 26 de Junio de 1906, en que Espiridi6n

Brillo, res pond ieddo a la excitaci6n que se hizo por el

peri6dico, public6 el AbakadaliaJi de la provincia.

(38) Noli me tangere. Periddico bisemanal indepen-

diente, Se piiblica todos los jueves y domingos. Takloban,

Leyte.

Con una factura simpatica y buenos tipos, sali6 a luz

esta publicaci6n el 6 de Mayo de 1909, com puesta de 4

planas a 6 columhas., con tamafio de 46 por 40 ctms. .^iendo
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dos de ellas dedicadas a la edici6n bisaya An Makdbug-
«?rtf^, y a nuncios en la cuarta..

i

i

Para edifcar este peri6dico, se adquiri^ en Manila qna.

tmprenU, y la suscripci6n al raisrao, costaba. en Takloban^
F. 0.50 al mes y en otros pueblos y provincial Fl.SO el tri^

mesbre. Pii^ director, el medico filipino Sr. Manuel I^ilora,

que ya lo habia sido antes, AeLa Voz deLei/te, Hemos
dicho de f^ictara simpatica, porque el representa el modert
n^^^rno. en cuanto a confecci6n del peri6dicp, a parte de y^r-

sele prnprendedor e interesado en cuestiones de importan-
cia, que lo avaloran.

Al aparecer, y en Lo gue somas, dijo:

<A1 manifQstarnos a la faz piiblica, es fuerz^a delinear,

siquiera a grandes rasffos, nuestra actitud y nuestros pro-

p6sitos. Diflcil es hacer el retrato de sf misnio, ya que
fjeneralmente desconocemos los propios defectos, y nos ha-
llaraos, en camttro, propicios a dar mayor realce a nuestras
pocas virtudes. Pasemos, sin embargo, por las horcas can-

dinas y vearaos de satisfacer este deber impuesto por la

costumbre, la tradici6n 6 el convencionalismo humanos,
>No habremos de incurrir en la vulgar y vanidosa pre-

tensi6n de titularnos defensores de los intereses H 6 B.
Hemos de sujefcar nuestra conducta y nuestros procedimientos
i las circunstancias, fija siempre la vista en el cumpli-
raiento del deber y con el coraz6n iirmemente resuelto a
mantenernos dentro de los estrechos y severos

. Ifmites d^
la Lealtad, la Honradez y el Amor al Pueblo>,

>Nuestra labor sera dirigida y desarrollada. priqcipal-

inente, en relaci6n con los intereses genejrales de las pro-

vincias de Leyte y Samar, en cuanto nuestro criterio nos
diga que laboramos por el bienestar, progreso y pros peri

-

dad de ambas; nacemos en Leyte y tenemos a nuestro lado
Samar, la provincia hermana bajo todos conceptos, 16gico
es que la mayor suma de esfuerzo y actividad la dedique
mos a esta regi6n de nuestra Patria.

>Ello no significa que cualquier asunto de general in-

teres y capital importancia para el pueblo no haya de fijar

nuestra atenci6n y merecer nuestro concurso, pues procla-

raamos a la faz piiblica la Intima aspiracidn que abrigarpos
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de llegar a revelarnos identificados en sentimientos y an-

helos con nuestro pueblo, y no podemos en manera alguna

expresar prop6sito9 limitados a un peqnelio circnlo de acci6n.

>Todos cuantos se hallan interesados en esta empresa

sustentan el ideal nacionalista, representado en la politica

del pais por el partido que asf se tifcula, y fuerza es de-

clarar que seria ilusorio esperar de nuestra labor nada que

se halle en pugna con nuestro Intimo sentir. Haceinos cons

tar, sin embargo, que si estanaos estrechainente ligados al

ideal, ningiin lazo nos liga a partido politico alguno, y por

tanto, nuestra gesti6n habra de ser independiente en agru-

paci6n. Sustentaoios el ideal sin compromiso |)olitico.

»NoLi ME Tangerb mantendra siempre vivo, fomentara

y moldeara en el coraz6n del pueblo, el noble y sagrado

sentiiniento de su sagrada emancipaci6n, la santa aspira-

ci6n a la libertad patria; tendra su mano siempre dispuesta

a dar apoyo ai d^bil, amparo al desvalido", sostendra firme

y enhiesta la bandera del desprecio al servilismo y la

aduiaci6n,^ rindiendo fervoroso culto a la verdad y a la jus-

tieia, la leal tad y la honradez,

>8ujetos por propia convicci6n a la practica de una

amplia tolerancia en ideas y principios, mantendr^mos

nuestra actitud sin traspasar los Ifmites de la discusi6n

serena y razonada, desprovista de personalismos repug-

nantes, exenta del esclusivismo propio de inteligencias de

generadas, y guardando siempre el respeto que se debe a)

publico lector y al propio decoro.

»Jamas se mancharan nuestras cplumnas con alusiones

6 reticencias que afecten al honor y la vida privada, Ese

recinto para nosotros es sagrado.

>La dignidad del pueblo filipino, tan ultrajado y dis-

cutido en su capacidad polftica, requiere medios, .
oportu-

nidad para revelarse en toda su plenitud y sostenerse

flrme en la lucha, a fin de impedir que la ambici6n de

unos, el servilismo de otros y la bajeza de algunos,

hagan de este sufrido y hospitalario pueblo, paste de las

ambiciones y fruto de la servidumbre y ruindad.

>Para dar al pueblo oportunidad de manifestar sus

sentimientos y aspiraciones; para sostenerlo y ayudarle en
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su noble empresa, heinos nacido a la vida piiblica y Ite-

vaieinos a cabo mjestros pro[)6sitos acogidos al leina de

iiuestra lealtad, honradez y amor al pueblo.

>Todo cuanto tienda a obstaculiznr nuestro paso, a di-

ficuibar nuestra aciM6n, liallara eii nosobros el valor iiece-

sario para afronbar la lucha sin bim'uieoe.s n\ desiuayos.

>Sea, pnes, nuesbro primer paso, el saludode confra-

ternidad y mubua cooperaci6a que dirigimos al Gobierno

de Pilipinas, a las auboridades de Leybe y Samar, a los

numerosos colegas cie bodos inabices que se ediban en el archi-

pieiago, ill honrado y sufrido pueblo filipino, al pueblo ame-

ricano noble y leal, y en genei-al, a cuanbos conviven con

nosobros y con nosobros com[)arben venburas 6 desdichas.

—

Noli me Tangere.>
Su enbusiasino se ve bien claro, al considerar que en

el num. 7 del 27 de Mayo, public6 el siguienbe ooncurso

de nombres ebin)0+6gicos:

Noli me Tangere abre una enquete.

Limitdndonos d las Mas de Leyte y Sdniar:

sCudl fud el origen de estos nombres y su signlficacidn?

iPor qu6 proceso pasaron Tiasta convertlrse en sus actua-

les denoniinaciones'^.

Hacemos exienslvo el llamamiento d la iluslracidn de los

nombres de islas adyacentes, pueblos y barrios mds importantes.

Esta clase de estudios lia tenido escasos estimulos hasta

hoy; pocos de los nuestros se han dedicado d ellos.

Cuanios los acometan; cuantos recojan , ddtos y noticias,_

relaciones y leyendas. apreclaciones y conjeturas mds 6 menos

verosimiles; cuantos pongan su interns, atencion 6 curiosidad

en este asunto, prestardn servicios d la Historia patria, d la

Filologia y a I FolJc-lorismo,

Noli me Tangeke ofrece sus columnas d los espiritus

investigadores 6 meramente curiosos, y tendrd^ muclio gusto

m publicar las monograflas, articulos, comentarios y notas

que se le envien,

Llamanios d las puertas del sentlmienlo nacionaL

La imoorbancia de esos conocimienbos y lo mucho que se

aprecian por los leybefios, se reflejo bien pronbo, pues casi

no habian transcurrido veinbicuabro horas, cuando Mali in-
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sertaba ya trabajos que se habfan diri^ido de acnerdo con

el concnrso abierto. Por cierto que este niimero, el 8, es,

de papel amarillo.

En Etimologfas acudi6 con una seiie de ai-tfculos el que en-

tonces era ilustrado fiscal provincial sefior Noiberto Romual-

dez. hoy Juez, quien, refiriendose a la palabra Leyte, dice:

«Creo que este noinbre |)rocede de «Hirayte> (de HiraVti) 6

HiRAiTi (de HiiiA Iti), voz con que entre los naturales se

conoce el pueblo de Leyte de esta provincna. Hirayti 6 Hi-

RAYTI quiere decir «persona llamada Rayti> Hi es un artlculo

bisaya que (tasi siempre precede a los nombres propios de

personas en singular. Hiraiti 6 Hira Iti significa «Iti> (nom-

bre propio) y lo demas. Htra es plural del artfculo Hi que se

acaba de mencionar. Teniendo en cuenta el origen de este

nombie y la naturaleza del dialecto, opino que en bisaya debe

escribirse Layti. Muchos tagalog ya lo pronuncian asf>.

Y, coincidiendo con esto, bajo el pseud6ninao Hira ITE, otro pro-

minente de la provincia, (Jaime C de Veyra) agrega: Y asi

pudo formarse Leyte: <Hira lie, Hiraite.Hirayte, Rayte, Layte,

Leyte> y \uego dice: «los primei-os espaQoles preguntaron quie-

nes vivian en aquellos lugares 6 c6mo se llamaba el sitio: la

contestaci6n fue I/ira Ite, y el cronista escribi6 Layte 6

Leyte: todo era cuesti6n de falta de inteligencia 6 defecto

de ofdo>.

Acudieron ademas a un Concurso de nombres geogrdficos

los Sres. Carlos Diaz, (Jaime C. de Veyra, co?i e^se pseu-

donimo) y M. Veyra aportando curiosi'simos informes.

Tambien y como trabajos interesantes, se ve a partir

desde el num. 3 con el pseud6nimo An Panuratan unos artl-

culos con el titulo An Kasurai han Binisaya\ en el niimero

4 el juez Romualdez continu6 sus artfculos sobre la escri-

tura que habia ])ublicado en El Heraldo y en 1 de Agosto

de 1909 inserta las Bases para la reorganizacidn de una Aca-

deniia de la lengua Bisaya—Leyte y Samar que serfa co-

nocida con el nombie de Sagliiran san Binasaya cuyos

fines fueran: (a) Velar por la propiedad de la lengua bisaya.

de Samar y Leyte, por su pureza y su riqueza; (b) Publicar

un diccionario, una Ponetica, una Gramatica y una Po^tica;

(c) Autorizar la edici6n de obras literarias de merito (d)
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Pormar una Biblioteca- Archive; y (e) Promover cuanto
tienda al fomento del Bisaya en todas sus ramificaciones, la

Lingiifstica en la que contribuye a la creaci6n 6 formaci6n
de una lengna nacional Pilipina y la Historia Patrja,

Pero NoL.1 ha hecho mas: comprendia los intereses de
la provincia, y nose le escap6 lo mucho que debfa preo-

cnparle la cuesti6n abakalera en aquellos momentos de
terrible crisis, y public6 en el num. 12 un importante
(*uestionario que abarcaba:

I.

—

lG6mo debe ser producido el abaka para que haUe
bnen pfecio? En otros terminos: eiQue calidad 6 clase se

necesita, y en que cantidad?

11.—Organi-^iacidn del trabajo. (iSeria preferible la aso-

ciacj6n de los productories? (iCual serfa su forma en los

))arrios, cnal en los pueblos y cual en las proyincias 6 islas?

iConvendrfa un centro de informaci6n, de acci6n y de di-

recci6n? (iD6nde?

III.—A los agcicultores i\es interesa la uni6n con los

comerciantes? A los comerciantes <iles es litil la comuni-
dad con los agricultores? dC6mo? Prop6ngase una f6rmula.

IV.—Mercados: indicaciones para buscarlos.

V.—Precios: da que obedece la actual baja de los mis-

mos? Medidas para mantenerlos elevados 6 razonables, en

relaci6n con el jornal corriente y el interns del productor.

VI.—iHay alguna remora en la actual organizaci6n de

la propiedad y del trabajo? Si existen defectos, indfquense

remedios.

VII. Existe el Banco Agrfcola del Gobierno. iEn qu6
forma serian mas positivos sus servicios a los agricultores?

Si hay dificultades, seflalense, proponiendo a la vez solu-

ciones. (iQue procedimientos harian mas viable y prdctica

la utilidad del Banco?

VIII.—Medios generales para la defensa de los inte-

leses abakaleros.

Dej6 de existir el Noli a fines del mes de Abril de

1910, y hasta esa fecha se v\6 que sus numeros demos-

traban gran afecto por los intereses de la provincia.

(39) La Uni6n. Revista quincenal independiente. Naval,

Leyte.
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De B4 por 25* cmts.—Texto: 4 planas a 2 columiias.

Creiase con harta' injusticia que de la regi6ii bisaya,

la provincia de Leybe era de las que 'irieuos podia presumir

de cultura, y como si se ti-atara de dar el mentis mas

solemne a tal maiiera de discurrir, de pocos aQos a esta

parte, observase un afan decidido por los hijos de aquella

provincia, en sacar a iu/. peri6Jicos que, deniuestren el

grado de instruceidn de sus habitantes, al t>'^^* ^"^ sean

los porta voces de lo que solicitan los vecinos de aquella

abacalera provincia.

La Uni6n sali6 al palenque periodfsbico el 1 de Mayo

de 1909, bajo la direcci6n del Sr. Mariano Trani, siendo

administrador el Sr. Francisco E. Delgado. Tuvo una pe-

quefia imprenta propia.

Su programa queda bien definido en lo que transcribe

bajo el epfgrafe J{uestro saliido y proposito, que dice asf:

<Creemos un deber cuyo cumplimiento nos honramos en

llenar, al presentarnos en el estadio de la prensa, el sa-

^udar respetuosamentp a todos los representantes de todos

los pod eres constituidos, a las autoridades provinciales y a

la prensa periodistica de Manila y demas provincias del Ar

chipielago, eji cuyo seno anhelamos afiliarnos cooperando

en la educaci6ii y. civilizacion del pueblo fili[)ino en pro de

su prosperidad.

>Sin prejuicios ni preocupacioiies y animados de buenos

deseps y decididos a coadyuvar al pueblo filipino, para Ja

consecuci6n de su felicidad ujaterial y moral, cimentada

bajo bases s61idas, lanzamos a la publicidad esta pequeQa

revista como un medio de encauzar la ooiaion piiblica, de

llegar aiuna mutua inteligencia entre el gobierno y los

gobernados, y de unir las diferentes fracciones de eleraentos

sociales. que por banderias, personalismos y conveniencias

mezquinas, se liallan distanciadas unas de otras en perjuicio

del bien comun y nuestros esfuerzos se consagraran es-

pecialmente, en' levanbar el e>'tado de postracion de nuestra

agricultura y comercio local, en apoyar la mas perfecba

y V)ronta difusi6n de la instrucci6n piiblica que consideramos

ser una de las concausas de nuestra tristfsima y lamen-

table postraci6n econ6mica.
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>Si para la ejecucion de nuestro programa se necesitau
sacrificios, pronto estamos dispuestos d sobrellevarlos, arros-
traiidolos con fe y valor, porque iiuesbros prop6sitos no
se paran en promesas y palabrerias, pues nos creemos ser
patriotas de verdad y quereinos deinostrarlo cotl hechos.

>He aqui trazada a la ligera nuestra manera de ser y
heclia nuestra primera aparici6n, saludemos cordialmente

y sin distinci6n a todos nuestros colegas, a quienes ten-

demos cariflosamente nuestra mano.

—

La RedacCi6n.>
Una parte del peri6dico, la cuarta plana, se redactaba

en bisaya.

Trato cuestiones econ6micas, por lo general, aiiu cuando
no olvidaba el problenia politico.

Vivi6 poco.

(40) Gacetilla. Tacloban, Leyte. Vol. I Enero 31,

1910.

De 32 por 22 etnas.—^^Texto: 4 planas mecanografiadas,
a 2 columnas, en papel Catalan. ' ^ .

Desde su nacimiento hasta la fecha, ha venido prestando
servicios de gran utilidad, por insertarse en sus columnas,
todo lo referente al raino educacionalde la provincia, situa-

ci6n econ6rnica de los municipios, recaudaci6n de contri,

buciones, arreglo de carreteras, legislaci6n que se implanta-
iiiformes sobre sucesos notables, coino apertura de una
Exposicidn de producbos, pudiendoseen general decirse, que
la lectiira de Gacetill.a le irnpone a cualquiera, del verda-

dero status de la provincia de Leyte.

Desde luego, la idea de dar a luz una publicaci6n

mecanografiada, ai)arte de denotar ingenio para salvar las

dificultades financieras que surgen cuando se trata de edi-

tar un peri6dico, supone la adquisici6n de un medio eco-

nomico para vulgarizar conocimientos, y ese es precisa-

mente el merito que debe de reconocerse a esta publica-

ci6n, que resulta interesante en sumo grado.

(41) Pj^nix. Periddico filipino hilingUe independiente. De-

fensor de los intereses del puehlo filipino, Se publica los dias

'^^ \^,2^ y fin de cada mes. Taclohan, Leyte. Editor—Admi-
nistrador: Julidn de Veyra. Num. 1 el 8 de Agosto de

1910.
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Desde que La Voz desapareci6, unos a otros han ido

sucediendoise los peri6dicos, y asf como El Heraldo ocup6
el lugar de La Voz, y en la iDisma iraprenta se edit6, de

la propia manera, el Fbnix vino al . estadio de la Prensa
connio el sucesor, el heredero de El Heraldo.

Julian de Veyra, su director, es un leytefio inteligente,

y no se aviene a la vida sin un peri6dico. Es tanta su

afici6n que a sus energlas se debe laexistencia de algu-

nas de las publicaciones que se han dado a luz en Ley-

te, y sobre todo, a el hay que agradecer, que en menor
6 mayor tamaQo, siga habiendo en la provincia un 6rgano

en la Prensa.

El Finix fue en un principio de 43 por 38 cmts,

con texto de 4 planas a 6 columnas, redactandose la ter-

cera en idioma vernacular, y dedicando la cuarta a anun-

cios. Poco a poco fue reduciendo su tamaflo, hasta llegar

a darlo de 27 por 18 cmts. y, por fin, vino a desapare-

cer al finalizar el aQo 1912.

Public6 en 31 de Diciembre un niimero dedicado a

rememorar al gran filipino, con trabajos de Pabio Porfi-

dio, Julian de Veyra, Casiano L. Trinchera, Regino Gu-
tierrez, Pastor Navarro, y otros mas que firman con pseu-

d6nimo.

Piguran entre esos trabajos los dos ^iguientes pen-

samientos que dibujan el ideal sostenido por los hijos del

pais:

«La vida de Rizal es una historia ,compendiada del

Estado social del pals.

«Hizo campafias y luch6 por la redenci6n de sus her-

manos y la abolici6n de aquel estado depriraente para su

dignidad. El fin de su vida es tambien el fin de aqu^ella

historia de su pueblo, y d nosotros nos es dado celebrar

la memoria del que fue mas grande de entre todos los

filipinos, Rizal, como la celebraci6n del triunfo de sus

ideales sobre las ruinas del despotismo y de la esclavitud—

Julidn de Veyra.^

<iOh! Rizal eres admirable... Tu solo, de cuantos se

dan nombre de patriota, has consagrado tu vida d tu

pueblo oprimido, redimi^ndolo con tu sangre.... Tus doc-
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trinas seraii siempre la pauba que todo filipino ha de se-

guir cuaiido quiera iraitarte.

—

Pastor J{avaTro.'>

(42) El Eco de SImar y Leyte. (Revista Semanal)

Calbayog, Samar.—Primer niimero, 5 de Agosto de 1911.

De' 24i por 16^ ctnts. —Texto: 26 paginas mas cuatro

Imjas sin numerar de anuncios.

Asi como El Heraldo de Leyte y Sdmar, se editaba en

Takluban, cabecera de Leyte, de la propia manera El Eco,

que abarca las dos provincias hermanas, se imprime en

el que aspira a ser la cabecera de Samar, 6 sea en

Kalbayug.
Este de que ahora nos ocupamos, es peri6dico cat6*

lico, y el texto, en general, viene todo el 6 casi todo,

repleto de cuestiones religiosas 6 de algo fntimamente li-

gado con aquellas.

Ha dado en lo que lleva de vida hasta la fecha, que

continiia publicandose, descripciones de los mds importan-

tes edificios de la provincia, y biograffas de algunos hom*

bres prominentes, y en la Seccidn de Jfoticias transcribe

informes de dentro y fuera de la localidad, publicando

algunas paginas en bisaya samareQo, y aiin a veces, re*

dactadas en ingles.

Tambien ha dado algunos cliches.

(43) LiA Jornada, Periddico filipino hilingue. Indepen-

diente. Defensor de los intereses del Pueblo Filipino. Se pu--

h/ica todos los sdbados por la tarde.

De 31 por 23i ctm.—Texto: 4 planas a 3 columnas, si

bien, por lo regular, da Suplemento de una hoja.

Su director es Esperidi6n Brillo, y administradora.

Pilar G. de Veyra.

Puede casi asegurarse que este peri6dico ha recogido

la bandera que tremolaba el Finix^ es decir, aparce de cam-

biar de cabeza y de director. La Jornada^ es el fenecido

Fenix.

A la cabeza figuran estos patri6ticos pensamientos:

<Cuando las ideas han sido una vez bautizadas con sangre,

jamas mueren.>—«No puede haber Republica, donde el pue-

blo no esta seguro del ejercicio de sus propios derechos.>

No hay ni que decir que esta publicaci6n es naciona^
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>ista, linico credo que en politica debe predominar en esta

dificilfsiraa situaci6n por la cual viene atravesando esta des-

venturada Pafcria, aparte de que en Leyte no es posible

respirar mas atm6sfera que la de la libertad sin conven-

cionalismos; alia en aquella herniosa re^i6n bisaya, el pensar

dem6crata priva, y no caben mixtificaciones.

Al darse a luz en 8 de Marzo de 1913, La Jornada

hace una especie de catalogo de los peri6dicos leyteflos:

citando los que ban salido, y aun cuando por lo menos se

ha dejado tres en el tintero. sin embargo, la remembranza

que hace de sus predecesores, lamentando su desaparici6n,

implica el convencimiento que los le.ytelios tienen, de contar

con un 6rgano en la Prensa, donde a manera de placa fo-

tografica, puedan exteriorizarse las quejas, y a la vez, las

necesidades de la provincia.

Vaya un parrafo del articulo presentaci6n que publica

bajo el epfgrafe Lo que sorrios ante la sociedad: «.
.
.No es-

catimamos nuestras diminutas fuerzas, por que creemos que

3iOmos algo, y como somos con los sentimientos patri6ticos

en nuestro coraz6n filipino, y con la idea de la libertad

en la frente, y con la pluma en la mano juvenil que los

pinta, al aparecer La Jornada a la claridad del sol, hemos
consagrado todo lo que a nuestra medida podamos hacer

en el bien comiin de nuestra Patria, aun en sacrificiq de nues-

tros propios y particulares intereses.>

Las dos liltimas planas estan redactadas en bisaya, para

vulgarjzar mejor las ideas, aiin cuando su exiguo tamaQo, i)OCO

le ha de permitir. Sin embargo, entre hallarse huerfano de

un 6rgano de la opini6n publica, y tener algo, siquiera di-

rainuto, es preferible que figuren en el palenque periodfs-

tico, publicaciones como La Jornada, que ent.re otras cosas,

tendra la virtud de recordar a los hijos de la provincia,

la imperiosa necesidad de contar con un vehiculo de las ideas,

que trans[)orte hasta el ultimo rinc6n de Leyte, los informes

mas precisos, mientras no se arriesgue otra empresa, a dar

un periodico en toda regla; un algo asi como el fenecidp

J\foli, que fue indudablemente, lo mejorcito que en factura

periodfstica ha habido en la provincia.

{4^3 vis) Aun cuando dej6 de consignarse entre la Prensa
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de Leyte, al hablar de ella en la p. 157, sin embargo, no
creemos que deba dejar de figurar como tal publicaci6n,

Leyte School Bulletin. H. E. Guyer. Acting Division

Superintendent of Schools. De 27 x 20 cmts.

Se edita raecanogratiado y en papel corriente de ma-
quinilla, impreso por una sola cara, publicandose cuatro

veces al mes, es decir, sernanalmente.

Estas publicHciones mecanografiadas del «Bureau of

Education>, se han generalizado en el Archipielago, aun
cuandp en algunas provincias, como en el Abra, se ha
Uegado a tener una minerva donde se imprime.

Para conocer el adelanto de la instrucci6n, resulta rauy

litil este Bulletin, en el que pueblo por pueblo, sfe coloca

toda la labor verificada para el desarroUo de aquel ramo.

(44 pdgina 157);—Si alguna duda cupiere acerca del

progreso que se ha realizado eu Leyte en materia educa-

cional, esta desap^arece al conocer ique su escuela superior

es con seguridad la mas importante de todas las de su clase

en las Islas, y su tanto por ciento de asistencia, es el ma-
ximo, como se comprueba con la lectura del siguiente ciiadro

correspondiente al afio escolar de 1911-12:

ALUMNOS

Magisterio 160

Agricultura .... 116

Ciencia domestica 149

Artes y Oficio . 113
' Segunda ensefianza 34

Total 572

La asistencia por cada grado, fue:

Segunda ensefianza. . 34

Septimo grado 107

Sexto grado 107

Quinto grado 148

Total 572.
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(45 pagina 160):—La principal riqueza de la provincia

el abaca, ha ocupado constantemente la atenci6n de sus

pobladores, y es de una importancia capital, no solo para

los del pais, si no lo que es mas. para los extraftos interesados

en nuestro comercio.

Hablando del v/J^/^rt^, dice la Revista Filipina lo sigaiente,

que tomamos por (*onsideiado de gran interes para el co-

nocimiento de esa iraportante fibra:

<Abaca.) Musa trogloditarum textoria, Cor. el labio

inferior casi sin escotaduras, Estam. cinco, sin rudimiento

del sexto. Piuto con tres costillas, y muchas semi lias per-

fectas. Esta planta Uamada abaca la leputo variedad del

Musa trogloditarum errans que nace espontaneo en los

bosques. Es el platano abaca ':ina de las mas utiles plan-

tas de este pais. El fruto es mny pequeQo, y las semillas

llegan a su perfecta, madurez. El uso que se hace de este

platano es inmenso. De el se fabrican cuerdas, y cables

y tejidos de una finura extrernada.

>Si las hebras del abaca se ban de emplear en hacer telas,

se forma con aquellas un obillo del tamafio de un coco; se

coloca este obillo en un mortero de madera y se le dan

golpes con la mano del mortero, tambien de madera, Esta

operaci6n da gran flexibilidad a las hebras del abaca. He-

cho esto, no hay mas que ir atando un hilo con otro por

los extremos. en lo cual se ecu pan general mente las mu-

geres y las nitias. El tejido se hace como el. del algodon.

Hechas las telas se tienen por 24 horas en agua con nn

poco de cal de conchas. Se laban despues y se estiran.

>E1 abaca se title facilmente de azul y de encarnado.

Para el azul emplean la hoja de una enredadera (Marsdenia)

llamada Aringuit en Camarines; y paia encainado, la corteza

de la Marinda cocida con cal y alumbre.

>Por raz6n de sus variedades, y antes de estraido el

filamento, dan al abaca distititos numbres, cotno el de moro

negro (samoro maitin) de tronco oscuro, que da hebras

morenas y gruesas. pero muy lesistentes y pesadas, a lo

cual atribuye la mayor i)rofundidad de sus raiees; moro

Colorado (sa-moro) bianco (samoropiiting) el de hebras mas

las largas y tambien blancas aunque no tan finas como el
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anterior. Se conocen. ademas, las clases Uamadas camarahon,
binacacay. laguis, anogaron y otras mas 6 menos seraejan-

tes a las descritas. He aqui la curiosa progresi6n de las

exportociones desde 1818 en que principiaron:

1818 > 223p.s 1852" > 249,050p.s

1819.20 y 21 > > 1854 » 322,595

1822 > 1,928 1856 » 364,679

1823 » 2,002 1«5B -» 412,502 .

1824 » v 2,864 1860 > 397,000

1826 > 5,233 . 1862 > 458,515

1829 > 8,401 1864 > 476.498

1830 > 17,292 1866 > 376,952

1831 > 28,167 1868 > 424,604

1837 > 59.439 1870 > 459,142

1838 > 93,232 1871 > 383,788

1842 > 116,451 1872 ,

> 519,824

1845 » 120,378 1873 > 483,330

1848 > 143,450 1874 > 452,522

1851 > 173,960 1875 (Hasta el 5

Junio.) 187,960

>Hasta 1845 eran casi exclusivas para los Estados Unidos

las compras de abaca, e insigrnificantes las partidas con

otros destinos; pero despues fueron creciendo las expor-

taciones a Inglaterra. como da a conocer el siguiente

estado:

Destino de la exportaci6Ji de abacd endos aflos de

1856. 1861. 1865 . 1870. 1874.

289,444 327,718 230,414

79,316 131, J80 159,748

3,342 244 1,736

Desde la ultima fecha citada por la Revista FilijAna,

ha aumentado bastante la exportaci6n. como se ve por

la siguiente estadfstiea:

E. Unidos. ,321,882 160.978

Inglaterra . . . 36.719 192,662

Continente

de Euiopa. 245 972
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1899 6.J85.293

1900 11.393.883

1901 14,453.110

1902 15.841.316

1903 21.701.575

1904 . 21.794.960

1905 . . 22.146.241

1906 19.446.769

1907 * 21.085.081

1908 17.311.808

1909 15.833.577

1910 17.404.922

1911 . 16.141.340

1912 16.285.510

Siendo la propiedad real, el signo mas significativo de

la vida de lo.s pueblos, podra formar.se concepto de la si-

tuaci6n de Leyte, por el siguiente estado de la contribu

ci6n territorial en 1911.

Impuestos

Total.

Abuyug 2,835.18

Alang-alang .
.' 4,039.18

Babatungon 1,017.89

Balugu 2,411.69

Batu. . 582.44

Baybay 6,491.98

Biliran 773.38

Burawn 5,530.61

Dagami • 4,853.10

Dulag..- 4,977.96

Hilungus 1,800.25

Hindang 430.51

Hinunangaii 700.26

Hinundayan 856.28

Inupakan 958.74

Saluz 5,484.68
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Kawayan 2,154.51

Kabalian 1,258.51

Kalgara 2,758.44

Kaibiran 1,774.50

Hiraete 3,484.73

Liluan '952.65

Maa.sin 1,832.95

Maerohon 940.10

Malitbug 2,754.45

Matalum 322.61

Merida. 1,786.14

Naval 1,362.75

Uginuk 3,567.64

Palu . 1,190.31

Palumpun ' .... *.
. 2,398.55

Pintuyan 1,315.39

San Isidro . , 1,842.23

San Miguel .

." 829.24

Sugud 1,282.06

Takluban 7,745.41

Tanawan 1,673.19

Tolosa... 740.60

Villaba 942.29

Total 88,603.38

Manuel ARTIGAS y CUERVA.

[Se continuard.]





Cultura Filipina
REVISTA MENSUAL

ARTES CIENCIAS

AfJo III Manila, Julio de 1913 NiJm. 10

RESENA DE LA PROVINCIA DE LEYTE.

SA

IV.

DESCRIBENSE LOS PUEBLOS DE ABUYUG, ALAG-ALAG, BA-

BATGUN, BALUGU, BATU, BAYBAY, BILIRAN, BURAWN, DA-

GAMI, DULAG, HILUS^GUS, HINDANG, HlNUNA^GAN, HINUN-
DAYAN Y HIRAETE, CON LOS ACONTEGIMIENTOS uAs NOTA-

BLES OCUKRIDOS EN CADA UNO DE ELLOS.

ABUYUG;—Se encuentra situado al Este de la Isla,

confinando por el Norte con el pueblo de Dulag, por el

S. S. E. con el de Hinunangan, y por el O. con la Cor-

dillera central de Leyte, forrnando un pequeBLo puerto, a

donde pueden acudir buques de niediano calado.

Etimol6gicamente, al decir del Juez Sr. Norberto Ro-

mualdez (1): «Unos creen que se deriva de huyug (abeja-

rr6n), otros de hayu (betel), 6 de buyug 6 bunyug (seguiv,

acorn paflar) 6 de abuyiin (conformarse, convenir, acceder),

creyendo que debe escribirse tal y como nosotros lo trans-

cribimos.
'

Un bajel de ia armada de Villalobos, estuvo en este
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pueblo, cuyo nombre primitivo huijlig (abejarr6ii) fne mo-

(lificado por un religioso.

Tambien la arinada del insijj^ne Legazpi' estnvo en este

punto, y requiri6 de paz a sus habitantes, solicifcando de

ellos bastimentos, y corno piuieba de su bueii proceder les

Inzo v^arios regalos, prometiendo ademas pagar a buen piv-

cio lo que les trajeran de lo que necesitaba, cons.i<j:uieudo

tan solo que le llevaran un !)uerco y una, ^allina.

En 1588, y acaso por las rnalas artes ernpleadas po.

el Enconiendero de este puebio, sus habitantes se suble-

varon, y en la refriega pag6 con su vida diclio Encomendero.

Dada noticia de aquel moviniiento, acudi6 con algiina

fuerza el capitan esi)afiol Ezguerra, batiendo y castigando

a los culpables.

Cuando los sangulles y karagas entraron en la provin

cia el afio de 1613, Abuyog fue victima de aquellos, y por

cierto, result6^entonces uno de los pueblos mas castigados

por los i)iratas.

En 1655 se hallaba adscrito a la segunda residencia

que los PP. Jesuitas establecieron en la provincia, y cuya

central era Dagami, |)asan()o a ser fundado por aquellos

religicpps, ya como pueblo, eri 1718, entrando a sustituir

a los hijos de San Ignacio de Loyola, cuando esfcos fue-

ron expulsados de Pilipinas en 1768, los de la orden do

San Agustin, qurenes continuaron la i)rincipal labor, res-

taurandose por los Padies Jose Herrero (1) y Cipriano Bar-

basan, (2) la antigua iglesia, la casa parroquial, escuela, y
los tribunales. ixiunicipales.

Refiriendose a las condiciones de los habifcantes en la

epoca en que misionaron los de la ordeil Agustiniana, dice

el P. Agustin Marfa de Castro. (3) que era gente muy rica,

y belicosa en estremo, que desafiaban continuamente a los

moros.

Abuyug es pueblo bastante extenso, y produce exce*

lentes maderas, palmas, cera, arroz, abaca y coco.

En 1843 los agustinos dejaron las parroquias, entregan-

doselas a los PP. Franciscanos, con 2425 habitantes, nu-

mero que aument6 e^i 1864 a 6363.

Ademas de los hechos revolucionarios que se consignan
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on capftnlo apai'te, Abiiyuc fne de los pueblos que pade-

cieroii en la epoca del tristetnente celebre Paustino Ablen,

jefe del pulahanisino, Una !)artida de 50 hombres de aquel

cabecilla entr6 en el nans de at^osto de 1906 en el pue-

bio. matando a los policial del municipio, quemando los ar-

chivo-i, npoderandose de los fusiles de aquel la policfa, y ase-

sinando a la entr<i(ia del pueblo a un vecino que encon-

trai'on en el camino.

De tal genero fue el ciimen perpetrado en la casa tri-

bunal, conipuesta de raateriales de nipa, que se encontraron

re^ueros de sangre, no solo en los bajos del edificio, en

el suelo de la casa, en las pa redes, en las sijlas y en los

muebles, sino tainbien en el zaqufzarae, donde seguramente'

se refugiarfa alguna persona.

No contentos con e-^to los pulahanes, quemaron el mu"
nicipio, robaron las tiendas de los chinos, y entraron eu
la casa de un tal Biigenio Villote que se encontraba dur-
miendo, y le asesinaron, diciendo que era un espfa.

La enti-ada del i)ulahanisirio en Abuyug, es recordada
con dolor |)or sus habitantes, quienes aseguran que los

bandidos al dirigirse a este pueblo fue con el pretexto
(le rescatar a Marfa Lipahon que se encontraba presa en
Burawn.

En la divisi6n electoral hecha al inuRgurarse la Asam-
blea Pilipina, Ahuyug pas6 a formar parte del tercer distrito.

Pundadores de este pueblo lo fueron Sumakut, Ragas,
Arnihan, Pustusan, Habagat, Unasan. Kagurong, Bulanum,
Rngba, Rugas, Tomakdul, Toniigbas, Tampil y Pilapil.

Han sido gobernanciorcillos y presidentesi Jacinto Man-
dia. Vicente Tianson, Dionisio Kasames, Juan Hidalgo, Ca-
talino Tarcela, Eugenio Villote, NazarioTupa, Eulalio Brillo,

Ciriaco Kostin, Pelipe Kostin. Pelipe Amedra, Celestino

Rernanes, Hernato Verterro, Diego Mercayda. Vicente Li-

mos, Antonio Gonzaga, Lazaio Tupas. Pedro Gonzaga,
Ronaualdo Hera, Juan de Paz, Tomas Karesosa y Javier
Almendra.

Los barrios de Abuyug son los siguientes:

Bayal)as:—T>eviv?i^e este nombie de una arboleda de
^uayabas que habfa en este sitio.
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Pueron fundadores del barrio Apolonio Ranas, Fran-

cisco Rizo,* Victoriano Antido y Pedro Ranas.

Santo Niflo:—Este nombre fue puesto por ser el del

patr6n del barrio, aun cuando anteriormente se le cono-

cia con la denoininaci6n de Vocana.

Paffsang-aU'.—^omhve derivado de separarse en esfce sitio

los rfos que se conociaa con los nombres de Higasaan y

layog.

San RoQUe:—Este es el nombre oficial del barrio, si

bien antiguamente se llamo Hininukan. derivado de jYunuJc,

nombre que se daba a un arbol que habia en este lugar.

En 1869 el Padre Gumersindo Rubio fue quien dio el

nombre con que hoy se conoce este barrio.

Pueron fundadores, Bindoy Martinez y Antonio Tural,

nativos de Caridad, y Pilomeno Tigbas, Rosendo Tamingue,

Cayetano Tamingue, Marcelino Loon e Isidro Jigao.

Inayupan:—Antiguamente los vecinos de este barrio se

encontraban en Plunlcaivan \y^xo al conocer que una noche

los moros habfan estado en aquel lugar, se trasladaron a Ina-

yupan^ cuvo sitio- fue establecido oficial mente como tal barrio,

el 7 de Junio de 1907.

Pueron sus fundadores: Jorge Kapile, Nazario Requioma,

Eugenio Baldo, Plorencio Jirones, Anaricio Maltos, Ger6-

nimo Baldos, Severino Origil. Tomas RiHos. Victoriano

Maico, Estefanio Paran y Gualberto Estribir.

Balire:—La denominaci6n de este barrio viene del nom-

bre de un viejo que antiguamente habfa en el,, y a quien

Uamaban Revalen,

Malobago: —Sombre derivado del que se daba a un arbol

que junto a un riachuelo creci6 en aquel lugar.

Buenavista:—Su primitivo nombre fue Kan Tamayo, como

se llamaba su fundador, pero los espafloles lo designaron

como ahora se le conoce, por encontrarse este barrio a la

orilla de mar.

Sus fundadores fueron:—Samsum, Pedro Kasimuk, Eu*

genio Antonio, Tampil, Pilapil, Maulangit y Amihan.
Kalibunan: Nombre dado por encontrarse en este sitio

distintos riachuelos.

Danao: Asf se denominaba un rlo que habfa en este lugar,
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y de aqui que sus fundadores Alantad, Malansag y Angelio,

lo llamaran de esa manera cuando se estableci6 este barrio.

Balukawi:—Nombre dado a una hierba especie de calla

espina que crecia en este lugar.

l/lJiay:—Primitivamente ^o^ \\?im6 Ulayan^ nombre que

se daba a un arbol y al riachuelo que pasa por este lugar.

Tabigui:—Noinbre de un arbol que junto a un riachuelo

habla ien este sitio.

Vito:—Nombre de un pran rlo que pasaba poi- este lugar.

Bocana del Yito:—Dase este nombre por ser donde nacla

el rio Vito.

Buntay:—Se da este nombre por estar rodeado el barrio^

de los rios Tarusaii y Kan-apuroiig,

ALAG ALAG:—Es un antiguo anejo 6 visita del pueblo

de Balug\i, pero al marcharse los Jesuitas, los PP. Agustinos

trabajaron en 1772 para erigirlo en pueblo, siendo declarado

oficialmente como tal. en 1851. Sin embargo, Cousin dice

que en 1819 existia como parroquia y era administrada

desde antiguo. parecer que no debe ir tan, descamin^ado,

cuando vemos que en el plan de las almas de la Di6cesis

de Sugbii del alio 1778 figura Alag-alag con un total de

28.266 almas.

Esta situado junto a un rlo, y confine con los pueblos

de San Miguel, Babatgun, Palii, Salug. Kalgara y Balugu.

En 1778 poseia 1381 habitantes, y al ser las parroquias

cedidas a los PP. Franciscanos, lleg6 a tener hasta 3050,

para aumentar en 1864 a 3982. en 1896 ascender a 9038, y
con tar en 1903 con 9358.

Etimol6gicamente considerado el nombre de este pueblo,

debe significar en castellano. segiin el juez Romualdez,

tntre uno y otro, insuficiente. y acaso por su situaci6n. se

le haya designado con aquel nombre.

Este punto fue la cuarta doctrina establecida en Leyte

por los PP. Jesuitas, fundandola en 1597 el P. Cosme
Plores (4), quien acab6 la iglesia, muriendo este religioso a

los tres meses. 6 sea en septiembre del citado aQo de 1597.

Al ser recibido este pueblo por los agustinos, estos re-

construyeron tanto la iglesia como la casa parroquial, es-

tableciendo ademas seis escuelas rurales, asi como la aper-
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tura de una calzada, que se dirigfa a los pueblos de Palu

y Balugu.

Segiin el P. Chirino (5) el antes citado P. Flores, se atrajo

con un gran tacto a los habitantes, consiguiendo asl esta-

blecer una gran poblaci6n, Por cierto que en su deseo

de alabar al pueblo por las penitenoias de cuaresma, dice

el ilustre autor de la prinaera relaci6n escrita sobre Filipinas:

«La cuaresma y semana santa acudieron a sus peni-

tencias con devoci6n grande, derramando su sangre con

tanto fervor, que era raenester irles a la mano, y ^sto con

tan sbuen deseo y fervoroso, que los que por no alcanzar

tunicas, no sallan, esperaban las ensangrentadas, para vol-

ver de nuevo d bafiarlas en su sangre. Ni fu6 menor

el fervor de los nifios: que muy pequellos pedfan licencia

desconsolandose en gran manera si se les negaba. Ejer-

citaron estos nuevos cristianos otro genero de penitencias,

las dos ultioias semanas de cuaresma con grande edifica

ci6n. A prima noche salian con sus tunicas atadas las

manos en forma de cruz, a un palo colgando de cada una

de ellas una bien pesada piedra, y de esta manera ro

deaban el pueblo, y venfan a parar a la iglesia, de do

hablan salido; estandose en ella de rodillas por buen es-

pacio, ofreciendo su penitencia a Dios nuestro Selior. Lbs

nifios lo tomaron antes. Porque en los dias de carnesto-

lendas, en los cuales entre nuestros antiguos cristianos

hay tantos des6rdenes, se concertaron ellos de dos en dos:

sallan con gran devoci6n las manos en cruz aspados en

un palo y con piedras colgadas de cada lado. Para lo

cual el uno ataba al otro, acompafiandole hasta que volvfa

d la puerta de la iglesig^.>

Esto nos recuerda un hecho acontecido en Manila y

que fu6 cruelmente criticado con la denominaci6n de sel^

vdtico. Si en estas epocas se hubiera realizado un acto

tan fandtico como el descrito, es seguro que se habria

levantado gran polvoreda achacandonos epltetos nada agra-

dables.

De la 6poca en que los religiosos Agustinos misiona-

ban en este. pueblo, se sabe que los habitantes recoglan

abacd en abundancia, y del cual hacian di versos y lindos



RESESTA DE la PKOVINCIA DE JLEYTE 355

tejidos; contando ademas con gran cantidad de cocales,

pepita de kabalonga. cera y arroz, realizando entonces el

viaje desde este pueblo a Salug, en caballerla y por el

mar, en lo cual se tardaba media hora.

Tambien habla en esa epoca bastante ganado, entre

el cual se contaban doscientas cabezas de va6unos, buen/

niimero de ovejas y cabras, asf como carabaos, que

eran dedicados para arar las sementeras de arroz.

Alag-alag cuenta con extensas zonas agrfcolas y fores-

tales que producen buena cantidad de arroz, abacd, tabaco

y cacao.

Como en otros pueblos, en este surgieron en los pri-

meros tiempos de la dom)naci6n hispana, grandes desafec-

clones motivadas por distintas concausas.

En 1602 un principal de este pueblo llamado Humbas
y muy adinerado, gozando de la estimaci6n, no solo de

los nativos, sino aun de los dominadores, falleci6 dejando

algunos hijos, sin que los PP. Jesuitas lograran bauti-

zarle. Sea porque los de este sitio creyeran que la muerte

obedecfa a una causa extrafia, 6 fuere por cualquier otro

ruotivo, lo cierto es que el pueblo se dividi6 en bandos,

cometiendo excesos, de los que resultaron doce muertos,

y quien sabe a lo que hubieran ido a parar estas desa-

fecciones, si el P. Mateo Sanchez (6) no hubiera tenido la

hahilidad de asociarse con el hijo del muerto llamado Fe
iipe Tiji6n, quien trabaj6 lo indecible para apaciguar a

sus paisanos, teniendo la fortuna de lograr que cesara el

malestar.

Pocos alios despu^s los moros excitaron a los de

este pueblo para alzarse, y la gente abandon6 sus casas,

marchando a los montes bajo el pretexto de guarecerse

allf contra los desmanes de la pirateria. Conocido ^sto en

Sugbu, se envi6 al Capitdn Francisco Alonso de Pedraza,

con buen numero de soldados, y ^ste consigui6 convencer

a los alzados, apaciguandose asf el raovimiento que se

iniciaba.

Un huracan de bastante intensidad, barri6 todo el

pueblo el afio de 1611, entrando el agua hasta una milla

tierra adenfcro.
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La poblaci6n de Alag alag sufri6 bastante con el des-

bordamiento del rlo Quibnan y como en Marzo de 1883

las aguas ilegaran a mas de un metro de la nriisma, en

Noviembre del citado afio, tanto el Gobernadorcillo, como
los principales y habitantes de dicho pueblo, suscribieron

una solicitud interesando fuera trasladado a dos kil6metios

mas pr6ximo a la cabeceia, en evitaci6n de los perjuicios

que se les sigue con los desbordamientos.

BABATGUN: Forma una herradura compuesta p6r

montafias, y se encuentra colocado frente d la bocana del

estrecho de San Juanico, confinando por el E. con Mali

bago, i>or el SO. con Alag alag y por el S. con San
Miguel.

Pue fundado a principios del siglo XIX por Vicente

Villamor y Julian Vales. Este ultimo se traslad6 a Bohol,

y regres6 luego con bastantes vecinos de aquella provin-

cia, que se establecieron on este pueblo, a donde ademas
se traladaron vecinos de Kalgara. Katbalogan y Hinunangan,

• Hablando de la etimologia del noinbre de este pueblo,

dice el juez Romualdez que viene de Babatugun, deribado

d su vez de la raiz hatug (Red, cazar con red) Asl lo cree

tambi6n el P. Antonio Sanchez {7) en su Diccionario. Ante-

riormente en este sitio abundaban jabalies y venados, ex-

plicando esto, la denominaci6n que se le ha dado.

Realmente, el nombre de este pueblo, obedece a ha-

berse establecido en un lugar llamado BabatungoTiy que en

castellano significa: sitio donde se cazan jabalies y venados.

Se estableci6 en 1828, siendo sus fundadores Vicente

Villamor y Julian Deles, quienes inarcharon a Bohol, de

(ruya provincia eran nativos, y de alli volvieron acompa-

Qados de varias familias, que fueron las piimeras que

habitaron este pueblo.

En la epoca raencionada, los moros de Mindanaw que

venian cometiendo todo genero de tropelias por la regi6n

bisaya, piratearon por este pueblo, donde hacian cautivos

d muchos de sus vecinos.

Apropdsito de esto. se cuenta que en cierto dla por

esa epoca, se encontraban Mateo Deles y su esposa co

giendo mariscos en la playa. y a(;ert6 a venir donde ellos
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se encontraban, un panco tripulado por mores, quienes

quisieron apoderarse . de aquellos vecinos, sin contar con

la huespeda. Estos esposos con denodado valor y cuchillo

en inano, se resistieron logrando dejar sin vida a siete

(ie los piratas, hiriendo a otros, y poniendo en fuga al

i-esio.

Segiin el libro inedito, Breve ReseUa, del presbltero

don Felix Redondo y Sendln, (8) sabese que este pueblo se

erigi6 en parroquia bajo la advocaci6n de San Vicente

Ferrer, en 11 de Agosto de 1851, separandose entonces

de su matriz, que era hasta esa fecha, el pueblo de Balugu.

Cuenta este pueblo, con un faro que se estableci6 en

1874 en la Isla de Kanawag que mira hacia 6l canal de

Jjinabatas.

Hay en los montes de este pueblo, gran abundancia

(le niaderas. pastos, cera y caza, produciendo sus terrenos

agrfcolas, bastante arroz, abaca y coco. Sus vecinos, en

general, se dedican a la marinerfa y a la pesca.

Sus barrios princi pales son:

Dui}gun\ Nombre dado a un arbol cuya raadera servia

para construcci6n de edificios, y muy particularrnente para

harigues.

Se estableci6 en 15 de Noviembre de 1912, en el sitio

de Sangputan^ hoy barrio, dandosele el nombre que ahora

tiene, desde el dfa 2 de agosto de 1906, y trasladandose

en 27 de mayo del aQo siguiente al sitio de Kan-yun, por

temor a las inutidaciones, teniendo en caenta que el lugar

que tenfan estaba completamenbe rodeado por un rio.

Antiguamente comprendia los sitios de Pili, Ldkay,
Tag-puri, Naganaga, Naga-asan, Labi, Kan-ydlung. Galini,

Anibungun nga guti, Anibungun nga daku, Sangputan,

Guinli-ungaw, Katugupan y Jaguikhik.

Los habitantes de este barrio, ya fuera por miedo 6

por ignorancia, cuando vefan llegar a alguien con traje

bianco y negro, que parecfa el distintivo de autorldad, echa-

ban a correr y se escondian por entre los matorrales.

El gobernadorcillo del pueblo, Mariano Nayra, para

quitar esas creencias y levantar el espirutu publico, ges-

tion6 la fundaci6n de este sitio en barrio, y habiendolo
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conseguido, coloc6 por teniente a un tal Gad6, quien por

su negligencia en el camplimiento de sus deberes, mere-

ci6 el disgusto del citado goberaadoroillo, que se vi6 en

la necesidad de apalearlo. Gad6, por miedo, escap6 al

moate, sugirieiido, adeinas, a los vecinos, que hicieran lo

propio, quedando asi desi)oblado el barrio,

Las primeras familias que lo poblaron, procedfati de

Malibago y de Bahatgiin.

Sangputan: Significa sitio para descansar. Termino de

cualquier tarea.

Se estableci6 despu^r^s de realizada la divij^i6a de Ba-
hatgun con Malibagu, cuando este ultimo era aiin mnni-

cipio.

Las primeras farnilias que poblaron este barrio, vinie-

ron de Malibagii y Bcibatgun,

Malibago: Su verdndero nombre desde tiempo iiime-

morial es Malibagu, denomi!iaci6a que se daba a ua
arbol que crece junto a la pi ay a.

Se fund6 a principios del siglo XIX y al correr de
los aflos fue declarado municipio independiente de Babat-
gun, y entonces el P. Julian Evangelista, sugiri6 que
dada la mala condici6n del sitio en que se encontraba,

que hoy se \\,H,\n?i Millwdtan, y que era una isla con agua
insalubre, se trasladara a MallbagiL, a donde fueron a prin-

cipios de diciembre de 1884, volviendo a fusionarse a

Babatgun, en virtud de la ley de 22 de Ootubre de 1903.

Sus primeros pobladores procedieron de Guiwan (Samar),

Palu, Tanawan, Takluban y Kalgara.

Maglcasuaiig: Derivado de la particula Maglca y Suang^
que quiere decir colocurse en medio de dos que van juntos.

Se festableci6 en 24 de Junio de 1908 siendo su fun-

dador Adriano BorotLa.

Las primeras faniilias que lo poblaron, vinieron de

Malibagu.

Naliwatan: Significa cosa dejada 6 cambiada.

Se reorganiz6 en 10 de Pebrero de 1911, habiendo en

el barrio 17 farnilias. Su fundador fue el Sr. Cesareo
Carrosino.

Taguiti: Nombre derivado de la palabra Tigui que



RES.ENA DE LA PROVINCIA DE LEYTE 359

quiere decir igudlar el peso 6 fuerza de dos cosas, Asl se

denomina, porque sus habitantes, que se dedican a la in-

dustria de sal marina, cuando esta se encuentra ya bene-

ficiada. la colocan en una olla, que sirve de molde, al

par que vieiie a igualar el peso de cada una de las otras

medidas.
, #

Se establecio el 25 de Mayo de 1906, siendo funda-

doies Tranquilino BaroQa, Magdaleno Saballa, Honorato
Maibna, Canuto Alvarez y Retnigio Alvarez.*

Liis priiJieras familias que poblaion este barrio, pro-

cedfan de los de Uban y Molibagii, si bien antes de esta

ininigraci6n vivfa en ese sitio un tal Regis Malbua.

San Vicente: Nombre tornado del patr6n del barrio,

pues antiguamente se le conocia con la denominaci6n de

Plancha^ frase castellana, cuyo origen no* se ha logrado*

averiguar, y lo linico qne se conoce, es que en tiempos

antiguos, todo e] barrio estaba dedicado a sementeras.

Se estableci6 en 26 de Enero de 1908. /'

Fue poblado en un principio por familias tagalog de

Kawit, por otras de Samar, y por varias de Malibago y
Takluban.

Uban: En castellano significa cajia, Pusosele este nom-
bre, por el apodo que se daba a un viejo llamado Corteza,

que era abuelo del fundador de este barrio, Manuel Yong-
son. El Corte'sia era nacido en Tanawan, y se traslad6 d

este lugar, donde adquiri6 una sementera pr6xima a la

playa. Transcurrido algiin tiempo, sinti6 nostalgia por su

pueblo nativo, pero por otra parte, no querfa abandonar

la industria de sal marina que venia ejerciendo, y con de-

seos de recoger todo y trasladarlo a Tanawan, retard6 su

marcha. Cuando se preparaba a cumplir con sus prop6-

sitos, Uegaron algunos forasteros que le expresaron la idea

de comprarle sal, y consumieron toda la que tenia prepa-

rada. El buen Corteza, benefici6 de nuevo otra cantidad

de sal y esta, como la anterior, tambien fue vendida en bue-

nas condiciones, y asi continu6 con el negocio por espacio

de bastantes afios, hasta que le salieron canas, sin que

marchara a su pueblo, pues acab6 por morir en este sitio.

Se fund6 oficialmente como tal barrio, en 1896.
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Las primeras fainilias procedian de Samar, asf como de
Malibago y Tanawan.

BagaTiupi: Palabra bisaya compuesta del adverbio J)aga

y del sustantivo i^Z^yOi, queriendo decir esta ultima frase

al tub^rculo que en castellano se conoce con el nombre
de gave. ' En un principio se llamo haga in liupi y los

primeros habitantes abreviaron la frase, quedando tal y como
l^oy se llama el barrio.

A mediados del siglo XIX una familia orianda de Ti-
nawan y compuesta de Ka-Ukta, que era el padre y los

hijos Santiago, Esteban, Ykung y Dikuy, Uegaron a este

sitio, huyendo de la persecuci6n. de las autoridades, siendo

los primeros que se establecieron en el sitio de Hiraya.
*Eran unos verd^aderos malhechores, y nadie se atrevfa k

penetrar en aquel lugar, por temor a los salvajes instintos

de los que lo habitaban. Sollan los de esta familia salir

Qon lanzas y recorrer los alrededores, raptando a cuantas

mujeres encontraban y matando a los que las defendian.

Las autoridades al conocer el paradero de los bandidos

dispusieron contra ellos una expedici6n compuesta de cua-

drilleros, los cuaies cercaron la madriguera de Ka-Ukta.
El hijo de este llamado Sanfeiago, al apercibirse, salt6 por

una ventana, con tan mala fortuna, que un tal Feliciano

lo recibi6 dejandolo en el sitio de una lanzada, siendo luego

capturados los demas de la familia, que fueron conducidos a

Takluban, y allf ejecutados en una horca, pagando asi

sus malas acciones.

Se estableci6 por Macario Rosales el 5 de Mayo de

1901, cuando aun pertenecfa a la jurisdicci6n dad Mallbago.

Las primeras familias que poblaron este barrio, des-

pues de los malhechores de que se ha hecho referenda, vi-

nieron de Malibago y Takluban, asl como de Basey (Samar).

BALUGU: (Barugo escriben los espafloles)—Esta si-

tuado en terreno llano y bien cultjvado, extendiendose sobre

la costa N. de la isla y confinando con los pueblos de San
Miguel, Alag alag, Salug y Kalgara.

Su nombre obedece a una enredadera que envolvla a

un arbol grande llamado nunuk^ que desde hacfa bastantes

alios estaba junto a un riachuelo coaocido por Balugic, y
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cnyas Itutas no solo servfan de juguete a las criaturas,

sine que la raiz del arbol era utilizada por las mujeres
para hacer con ella un aceite que usaban para el pelo.

Uu veciiio de aquel lugar llamado Kasaduk, fue quien di6

este nombre a Balligii.

Segiia el juez Romualdez, a ese arbol se referlan los

navegantes para indicar este sitio.

Pu4 fandado eii 1580 por el religioso agustino Pr.

Alonso Velazquez, quien construy6 la iglesia y algunas

escuelas.

En 1597 con Leyte y Samputan, fue visita de Kal-

gara. perteneciendo a la doctrina de Dulag.

Misionaron en el los PP. Jesuitas, que sucedieron a

los agustinos, si bien estos ultimos volvieron de nuevo,

i-ealizando varias obras y una calzada que dirigfa a Kal-

gara.

Este pueblo ha sido uno de los mas combatidos por

la morisma, vieiulose precisados a proveerse de medios

defensivos conio falconetes, algunas lantakas de bronce y
hierro, varios fusiles y municiones en buena cantidad.

Un documento inedito que existe en el archivo de

San Agustln, aprop6sito de esa defensa, se expresa. en

estos terminos: «Las fortificaciones construidas son una

cota guarnecida con tres baluartes, con cuatro mas, avan-

zados en la playa, para defensa de este pueblo, cuyOs costos

se hicieron a cuenta de la fabrica de esta iglesia, ayu-

dando los naturales con el acopio de miteriales. Advier-

tase que exceptuaadose un baluarte de dicha cota y un

lienzo de ella, que hicieron los PP. de la Compafiia, todo

lo restante, asl de cota como iglesia, casa parroquial y
baluarte de la playa, ha sido hecho nuevamente en tiempo

de los M. RR. PP. Agustinos Calzados, es a saber, por

el muy R. P. Pr. Francisco Martinez, Fr. Ignacio CoUazo,

Pr. Cipriano Barbasan y Fr. Juan Nanclares.*

En 1833 se estableci6 este pueblo, siendo uno de los

primeros moradores Manuel Francisco, y de el descienden,

sus nietos y biznietos, los actuales Astorgas.

Fue transferida esta misi6n a los PP. Franciscanos en

1843, con una poblaci6n de 8381 habitantes.
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Ell las costas baja& de Balugu, que esfcaii baSadas por

dos rfos, se recoge buea pescado, y eii su berreno hay

abundante producci6n de arroz, abaca, coco, cera y palawan.

Sns barrios qnedaii expresados a coatinuaci6ii.

Santarin:—Una devota Uamada Taria que todos los

dfas iba a rezar a una capilla que haMa en este punto,

lo bautiz6 con el nombre de Santa y Ring, y de aq«f que

en un principio, se le llainara Kan^Ta-Ring, viniendo luego

4 quedar con el actual nombre. Lo erigi6 como visita,

Vedasto Adrales, fundandose como barrio, en 20 de Enero

de 1900.

Kanlfmanlag: Nombre derivado de un vecino Uamado
Kan Antag, quien, al observar que no cabfan en las casas

en jifas de fiesta del barrio, decia dirigiendose a los vecinos:

Atagatag (separarse) a cuyo nombre se agreg6 la partfeula

Kan, constituyendose asf la palabra con que hoy se denomina

este barrio.

Bi/Quid:—Q\ie quiere decir monte no elevado. Primitiva-

mente, 6 sea en 27 de Julio de 1724, este barrio se llam6

Xasiinugan por haberse quemado la iglesia y el convento,

Fue fundado como barrio, en 1 de Enero de 1905.

Aniagit: Derivado del nombre que se daba a un arbol

y a un rfo a>;f Uamado. Fue establecido este barrio por

Telesforo Ponferrada en 1 de Enero de 1905.

Pilogo\ Derivado de un arbol que asi se llainaba. Fue

fnndado en 1 de Enero de 1905

Minlhang: Compuesto de mine, nombre de una persona,

y inaahang que quiere decir amigo de mujeres.

Fue erigido como barrio por Telesforo Ponferrada, en

1 de Enero de 1905.

DiiJca: Termino bisaya qwe s\fi\\\^odi salients
^ que sobre-

sale, y que se di6 a este sitio, en recuerdo de una piedra

que sobresalla en la playa. Fue erigido por Felipe Gu-

tierrez, en 1 de Enero de 1907.

Kalin-Kaning : Palabra bisaya, que quiere decir GUTM
asoleada.tapa. Fue fundado como barrio en Ide Enero de 1904,

si bien desde mucho antes se le conocfa con este nombre.
Pongso; Derivado del nombre de un vecino que se lla-

ma l);i Pong, que con frecuencia iba a) rfo a Doger un cist-
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racol conocido con el nombre de susu. Pu4 erigido por
Telesforo Ponferrada, en 1 de Enero de 1904.

Tunga: PaUbra bisaya, que significa divisoria. Este
barrio realmente es la divisoria entre Kalgara, B.ihigo

y Salug, por medio del no Eiibas. Fu6 establecido en 1

de Enero de 1881

Abago; Se deriva de la palabra nabango, apodo que se

di6 a una persona que pretendia a una mujer. Ella le

dijo que fuera al rfo al dia siguiente, y una vez alll, le

di6 calabazas, expresandosQ en estos terminos: Ka haiigo

kadaiv o piiimihaw. Pu6 establecido como barrio, en 1 de
Enero de 1913, aiin cuando antes de esa fecha, se le co-

nocfa ya con este nombre. *

Santa Rosa: Nombre dado a una fuente y un riachuelo

que haWa en este sitio. Pu^ erigido en barrio en 1 de

Septiembre de 1899.

BATU:—Antiguamentese Uamaba Daan4ugsud. De Da-an
(antiguo) y Lungsod (pueblo), por haberse establecido en este

sitio por primera vez la poblaci6n en 1833.

Refiriendose a este pueblo, uno de sns habitantes, 11a-

mado Aiulres Sabandos, ha hecho el sigaiente relator «Hace
ya mas de 83 afios que los pacificos nalurales de estas

latitudes vivian esparcidos entre los lugares de Tlipas y
en su mayor parte, en Bonong, Tabunuk. Lmiang y otros

sitios, siendo tributarios del pueblo de Mataloii algunos,

n)ientras otros lo eran de HllOiigos y notando la enorme dis-

tivncia que mediaba entre estos dos pueblos, pensaron en qne

no po(lfan continuar asi. Varios vecinos entonces, y a inst||.n-

cias del cnra parroco de Mataloii P. Leonardo Celesdias,

fundaron el pueblo de Batu donde hoy se halla Daaii liigsud

situado en la parte 1^0. a media milla de la poblac 6a ac-

tual. No era propio aquel sitio por estar rodeado de rios,

e inundarse en las epocas de lluvia, pero lo prefirieron

por su buena situaci6n topografica, para defenderse contra

los moros. En 1840, que ya reinaba la paz por noser visi"

tados por los mindanaos y verse libres de las piraterias

de estos, lo cual di6 lugar a que la poblaci6n fuera mas

densa, decidieron mudarse al NO. que es donde en la

actualidad se encuentra el pueblo.
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Aun existeii las ruinas de la aiitigua iglesia y convento,

y algunos de los mas viejos vecinos, manifiestan que

antes de constituirse en )>ueblo se encontr6 en un sitio

una piedra llanciada hatubahani y de ahf la denominaci6n

que acept6 de Batu^ naientras otros expresan, y esto es

lo raas genera] izado, que el P. Leonardo Celesdias, al dis-

poner la erecci6n de este pueblo en un pun to c^ntrico

entre Matalon e ffilongos^ mand6 colocar una piedra grande
en sefial de que allf se construirla el nuevo pueblo, y
despues, cuando preguntaban en que sitio se habrfa de
erigir, contestaba sa batu, frase esta que tomaron por el

verdadero nombre del pueblo, y luego quedo convertida

de una manera oficial en la denominacion que hoy se da

al ya citado pueblo.

A solid tud del Gobernadorcillo y princi pales de la loca-

lidad, Batu fue segregado de su inatriz Mataloni en virtud

de la Real orden de 6 de Pebrero de 1886.

Retiriendose a este pueblo, decfa su Jefe ejecutivo en

22 de Dicieinbre de 1883 que se halla situado en

la costa occidental de la provincia, entre Hindang y Ma-
talon a 6 kil6metros, que poseia 17 cabecerfas con 769

tributantes y 2120 alnbas, tenia un buen suelo y caserfo, a

mas de poseer riqueza relativa y tener en buen estado sus

caminos, escuelas y Casa Tribunal.

Algo parecido expres6 el parroco al argumentar su

informe respecto a la petici6n del vecindario, afladiendo

que los edificios debfan construirse en m<^jor sitio |>or ser el

que entonces ocupaban bastante bajo y rodeado de pan-

tanos.

Realmente Batu se halla situado en una llanura que
tiene en el extremo 8. dos millas de ancho y se fue en-

sanchando en direcci6n a Hilungus hasta 6 kil6metros,

formando en esa epoca la poblaci6n un cuadrilongo, con cua-

tro calles paralelas a la playa y otras cuatro transversales.

Batu fue creado en 1790, siendp su costa arenosa, bas-

tante combatida por el mar y azotada del NNO. y SO., per

lo que su puerto no ofrece abrigo alguno a los navegantes.

Es de clima no muy sano, frfp y humedo, por tjallarse

azotado por los vientoa cjlel N. y S.
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Su principal monte es el Anahunan.
Los barrios que comprende Batu, son los siguientes:

Tugas: Nombre de un arbol asi llamado. Pue fandado
en 1838, en cuya epoca llegaron algunos de Mataloii, atraidos

por la fertilidad de Tugas, al par que hufan de los min-
danaos, reconociendose al poco este sitio coino barrio de
Matalon.

Los vecinos de este barrio se dedicaron desde enton-

ces a la siembra del palay y del camote, asi eoino de
otros tuberculos, obteniendo abundante producci6n, en par-

ticular de palay, del cual se sacaban hasta 20 cavanes de
cosecha, por una ganta que sembraban.

Sus habitantes se vestian con telas tejidas por ellos

naismos con abacd y saguraii (de la palma del burf) y por
las noches se dedicaban a la caza de jabalfes.

Creian entonces los que alli residian que la prosperi-

dad de que disfrutaban, su excelente salud, y la abundante
cosecha obedecian a la influencia de los espiritus, cuyos
favores .creian alcanzar ofreciendo a estos comida y parte

de los frutos que cosechaban.

Poblaciou: Llamado asi por ser el barrio central del

pueblo. Se fund6 en 1840, antes de cuya fecha, Batu no era

mas que un pequelio barrio de la comprension de Matalon,

(Miyo centi'o se encontraba en el barrio de Tugas, situado

en el raonte a bastante distancia del mar, donde se esta-

bjecieron i)or temor a la morisma, liabiendo entonces so-

lamente unas 50 fami lias.

Una orden dictada por el gobierno en 1840,. regulando

las distancias de unos pueblos a otros, di6 lugar a que
en vista de la que mediaba desde Hiloiigos a Matalon^

se erigiera el pueblo, como queda dicho mas arriba, en el

punto mas centrico, obligando a los de Tugas, a trasladarse,

alli, y a este sitio se llam6 BatUy estableciendose en el

una pequeQa iglesia, una casa tribunal y un edificio para

escuela, designando como gobernadorcillo a un tal Bioj/y^

y con el, a 4 cabezas de ba/aiigajj,, sin que se colocara

a parroco determinado, por pertenecer la iglesia a la juris-

;

dicci6n de Matalon.
\ ,

El afid 3850 este barrio sufrio uno de los reve.ses jnas
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grandes que registra su historia. Una gran avenida como
consecuencia de haberse desbordado el rfo Salug, destruy6

todo el caserio, y entonces, el P. Celesdias, para evitar

que ocurrieran nuevos sucesos de esta naturaleza, dispuso

que se evacuara aquel lugar, trasladandose desde esa fecha,

al en que hoy se encueiitra, conocido con el nombre
actual Ae Poblacidn. Su antigua residencia se denominaba

Da-aii'lugsud como hoy se llama.

Tdbunug: Denominado asf, porque su suelo. que es fer-

tilisimo, se halla cubierto de una capa de tierra conocida

con esta nombre.

En 1850 no tenia importancia ninguna bajo el punto

de vista comercial, ni siquiera por el de la poblaci6n, pero

esta aument6 de una manera creciente, y en 1899 se com-

prendi6 la necesidad de erigirlo como barrio.

Tagaytay: Llamado asi, porque esta rodeado de montes-

Se fund6 en 1903.

Aiialiawan: Nombre derivado de ajiahaii\ por exjstir

buen niimero de esta clase de palmeras.

Su fundaci6n data de 1864.

BAYBAY: Voz bisaya que significa playa, casta. Pue

la primera re'^idencia de los PP. Jesuitas, que la fun-

daron en 1620 continuando con la administracidn religiosa

del mismo hasta 1776 en cuya 6poca, por teher que aban-

donar las islas estos sacerdotes, fueron reemplazados por

los de la orden agustiniana.

Ouando llegaron los primeros misioneros, los habitan-

tes de Bay bay, acaso temerosos de los forasteros, hu-

yeron k los montes, de donde con gran tacto lograron

los religiosos hacerlos bajar para ocupar el pueblo.

No se ha podido conoeer cu6ndo se estableci6, por

datar su formaci6n de tiempo inmemorial.

Los jesuitas construyeron una Iglesia y casa misi6n

que pertenecfa a la residencia de Kalgara, y los agustinos

al suceder a aquellos, restauraron ambos edificios, colo-

cando ademas, escuelas y abriendo un camino que conducfa

a Palumpun y en 1843 pas6 a poder de los PP. fran-

ciscanos.

Pigafetta en su Mappa delle Filippine e cfel/e Moluche
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1600, representa & la provincia de Leyte dividida en dos

partes, denominando a la septentrional con el nombre de

Baybay y a la meridional, con el de Ceylon.

Al igual que la m«3^orfa de los pueblos de la pro

vincia, Bayhay fue victima de las depredaciones de la

iDorisma.

Cuando en 22 de Octubre de 1605 el pueblo de Urviuk

se vi6 sorprendido por la morisma, los piratas se acer-

caron a Bayhay y cautivaion a 60 vecinos de este lugar

y a 90 kamugmukanus, dejando ademas, buen niimero de

muertos y no contentos con estas atrocidades los min-

danaws no dejaron pueblo alguno con tranquilidad. Lle-

garon los karagas con 16 einbarca clones e hicieron 160

cautivos, demostrando en esta ocasi6n sus fieras intehciones.

Sin la mas pequefia noci6n del sentimiento, se incautaron

de gran niimero de chiquillos cuyas cabezas estrellaban

contra las rocas, y por si tales actos vandalicos no signi-

ficaban nada resaltaron aiin mas los salvajes procedimientos

de algunos caribes y antrop6fagos que acompafiaban a los

karagas, quienes arrancaban las entraflas de aquellos bi-

sayos y se comfan los hfgados con zumo de lim6n, salando

la carne que luego introducfan en tinajas para llevarsela.

En 4 de Noviembre de 1663 fueron sobre Bisayas 22

mracoas moras, de las que, cuatro quedaron frente a

Baybay y en las cuales ven/an 1400 hombres armados que

I

enviaba Corralat. Ab ser divisados los piratas, toda la

poblaci6n se atemoriz6 y 50 nativos acompafiados del je-

suita P. Juan Carpio, se defendieron en un fuertecillo que

habian construido, sin que les valiera esta determinaci6n,

porque los moros incendiaron el fuerte, muriendo asfixiados

algunos de ' los que en el habia, mientras los demas se

vieron en la necesidad de rendirse. El P. Carpio, que se

habia interesado tanto por la defensa de la poblaci6n,

iiiuri6 d manos de aquella gente sin conciencia, que lo

oaataron de un campilanazo.
^

De sucesos acaecidos en este pueblo, recuerdase el

incendio que presenciaron en 1866 que redujo a cenizas

toda la poblacidn, salvandose unicamente la capilla de la

imagen de la Santa Cruz.
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Las costas de Baybdy son lianas, arenosas y pedregosas,

y las de sus visitas 6 barrios, arenosas, de piedra y arrecife.

No posee puerto, si bien las embarcaciones inenores pueden

entrar en el rio Kaynunuk, al N. del |)ueblo.

Su terreno es llano, pedregoso, arcilloso, arenoso y

montuoso, y su clima es teniplado, dejandose sentir los ba-

guios casi todos los afios

El pueblo de Garlddd que estaba forniado por las visi-

tas Nacahila y Tinagan, y el de P/arldel constituido por

los barrios de Ti^bauaMy Bitanbuan, eiijjridos por la revo-

luci6n, qnedaron aj^rej^ados a Haybay desde Agosto de 1901,

pasando entonr.es este(Baybay) a ser inunicipio de 2^ clase.

F^IFjIRAN: Es indudableineiite uno de los i)ueblos de

Leyte que ha sido objeto de mayores estndios. Un ilustre

cientitico lilipino, el Sr. Eniique Abella y Casariego, escri-

bi6 una muy interesante monografia sobre esta isla, y de la

cual varnos a transcribir lo mas interesante para conocer su

descripcion.

Al N. de la isla de Leyte—dice—y separada de ella por

un estrecho canal j^oco frecuentado por la navegaci6n, existe

otra mas pequefLa llainada Bilivan, situada al SE. de la de

Masbate y O. de la de Samar, frente a la embocadura del

estrecho de San Juanico y al S. del de San Fiernardino.

Esta comi^rendido—agrega- enti-e^los paralelos 11.^ 27' 20"

y \\V 42^ Hf)", 5 de latitud N. y los meridianos 127/> 59' 53", 5

y 128.^ 18' 30" de longitud E. del de Madrid, y tiene.pr6xima-

mente la forma de un co!az6n invertido, con un largo de 37

kil6metros, desde la aguda punta del NE. hasta la del SB.

Uamada Basog, y 22 kilometros de ancho entre las puntas de

JWiral y Tanjas.

Y refiriendose al orfgen de la isla manifiesta qiie, tantolas

solfataras, ya activas, ya apagadas, couio ])iincipalmeute la

composici6n de las rocas que forman la isla de Bilir^^f

indican indudablen)ente que en ella la acci6n volcanica no

solo fue JIa que prod u jo, si no que esa ac(;i6n se conserva

todavia en el interior, a mayor 6 nienor distancia, noiani-

fesiandose por las emanaciones fie las fumarolas que de-

ben insinuarse a traves de las f'racturas ocasioaadas por

JH iiiii>ma causa.
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Una acci6a exactamente semejante-aflade el Sr. Abe-

lla-citacla ya en ot 'OS escritos, se manifiesta al S. de la isla

de Billraii. en la c.ordillera de la de Leyte, que corresponde

al pueblo de Buraan {Burawn^, en rocas igualmente vol-

canicas; y c.onio mas al S. la cordillera volcainica sigue

indioandose en la isla de Paiiaoii y en la cordillera Orien-

tar de Snrigao que terinina en el cabo de San Agjistin,

con algunas manifestaciones volcanicas semejantes, 6 de

aguas termales 6 sulfurosas, y al N. tambien se indica por

la pequefia isla Maripipl y otras, hasta enlazarse con el

volcan activo de la Isla de Luz6a, llamado el Bnlusan, pu-

diera, tal vez, deducirse, con bastante fandarnento, que la

isla de Biliran forma parte y esta situada en una de las f rac-

tui'as volcanicas que existe indudablemente en el Archipie-

lago.

Antiguanaente ei'a conocida esta isla con el nombre de

Paiiainail con que se denoraina uno de sus naas elevados

inontes, y asf consta en el primer mapa de Pilipinas que

hizo el P. Murillo Velarde, grabado por Nicolas de la

Cruz Bagay en 1734, por encargo del gobierno, y que di6

a conocer Pardo de Tavera en 1894.

El P. Chirino refiriendose a Panaraaw dice que es

una de las islas adyacentes a la de Leyte, a la parte del

N. casi continuada con ella, pues las divide lin solo estre

cho tan angosto que tasadamente lo pasa una nave.

La gente, afirma ese sacerdote. es liana, sencilla y de

bastante capacidad.

En 1600 se inangur6 en esta isla un astillero, que acaso

fuera el primero establecido en Pilipinas, y, al afio siguiente,

se construy6 alii un navio que con motivo de un fuerte

temporal cay6 al agua desde los puntales, quedando bas-

tante destrozado, por lo^que le prendieron fuego, y, desde

alii, el astillero se traslad6 al sitio de Panicaii, 6 lugar

de las tortugas, por ser este mas seguro contra los tem-

mporales. Ya en este nuevo lugar, se construy6 en Di-

ciembre de 1601 otra nao que despues se traslad6 a

Kawit, de donde sali6 para Acapulco en 6 de Julio de

1602, embarcandose en ella el P. Chirino, que marchaba

a Roma en calidad de procurador. Tambien se construy6
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en Panamaw el ga]e6n Santo Tomds, que se perdi6 en Katan-

duanes, donde le cogi6 un fuerte temporal, llegandose a

construir seis embarcaciones mas de esta clase.

En un principio esta isla estuvo deshabitada, y solo

acudlan a ella para cazar algunos vecinos de la provincia,

conociendo la " gi-an cantidad de venados y jabalies que

habla en ela, peio con motivo de establecerse all! el

astilleVo, se juntaron alll bastantes espafloles, nativos,

negros; y chinos, acudiendo , tambien el religioso Jesuita

P. Francisco Vicente, quien construy6 una iglesia de ma-

dera, y el P. Chirino, que a su vez, construy6 un pequefio

hospital.

.El nombre de Biliran se ila derivado, al decir del

juez Romualdez, de Bill que significa cciJito, espina, pinita,

y del subfijo r//z, que indica piirticipacion, existencia, aburi'

(Lancia. La d de Bili debi6 de convertirse en la r de

biliran como Kaibiran. Es posible que.tambien el nombre
de esta isla se debiera a que por los alrededores del

pueblo habia bastante abundancia de una yerba que se

Uamaba asi.

Durante la dominaci6n espafiola estaba compuesta esta

isla de los pueblos de Kaval, Biliran, Almeria y Kaibiran,
pero, al establecerse el gobierno revolucionario, se declar6
independiente el pueblo de Kabugayan, aceptando el nombre
de Esperanza, y, con el, tambien se separaron Mapuyo y
Kalaba, cuyos municipios quedaron sin efecto con el adve-
nimiento del regimen americano. Despues, Biliran qued6
agregado al pueblo de J^aval, y Maripirpi se unio a Al-

meria. Luego de algdn tiempo, Almeria fue sustituido por

Kawayan, ban-io central entre Maripipi y Almeria, y lilti-

mamente qued6 restablecido Biliran como municipio.

En' 1882 habfa en explotaci6n en Biliran dos minas
de azufre, que luego fueron abandonadas por falta de

producci6n. De estas minas, segiiii expresi6n de Comyn,
se surtia la fabrica de polvorade Manila, pagando precios
equitativos.

El Sr. Abella, hablando del procedimiento de extracci6n

y beneficio del azufre, expresa que el m^todo que ae seguia
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era. bisbante primitive) y exactameiite igual al que usaban
los natives desde rnnchos afios antes, consistiendo en re-

cotrer todos los trozos de rocas descornpuestas que con-

tenfan mayor 6 inenor cantidad de azufre; transportarlos

en parihuelas hasta ei cainarfn; someterlos allf a una
eleoci6n a mano para dividirlos en tres clase.s: fnndir la

piiinera en cauas de hierro para reunir el azufre y mol-

dearlo en panes; y fundir tanibien las oti-as dos, despues
de hal)erlas dejado cierto tieinpo a la inteniperie, para que
en cierto modo se laven y aumenten sii tenor de azufre,

pero inezclandolas con cierta cantidad de aceite de coco,

que hace reunir mas pronto el azufre, impldiendo su oxi-

daci6n.

El antes citado Sr. Abella manifiesta que todas las

corrientes de Biliraii poseen aguas finas y exquisitas, y espe*

cialmente muy frescas, puesto que corren regularmente
resguardadas del ^calor del sol, bajo los espesisiraos bos^

ques que cubren la mayor i^arte de la isla. Son tarabien

sumamente ferruginosas, por lo cual los cantos de sus

V)edregosos cauces estan completamente cubiertos de una
capa de 6xido de hierro hidratado.

Pue fundado como pueblo en 1712, siendo su costa are-

nosa, con buen fondeadero y bastante profundidad, hasta

el limite entre este pueblo y Naval.

Su terreno es arcilloso, llano y pedregoso.

En la punta conocida con el nombre de Tinukdayan y
a orillas del mar, existe un manantial de agua de tempe-

ratura elevada, que brota entre piedras.

Su clima es templado y frio durante los raeses de

Diciembre y Eriero, por los vientos del N. y N E.

Las aguas del Burabud ofrecen una especialidad. Desde
las cuatro de la mafiana hasta la salida del sol tienen

una temperatura algo elevada y desde la salida del sol

hasta las 12 del dia descienden de calor y toman el natu-

ral del cuerpo.

Sus rios princi pales son el Lunuknan, Bukabbukal,

burabud y Tunalestes, siendo las montaflas mas conocidas

las de Piypa, Kanela, Mung, Burale, Lawaan, Nahamangay
Antig, Kabengayan, Kapayas y Butwan.
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Se le consider6 como parroquia, en virtud del deoreto

de 22 de Febrero de 1782, habiendo side hasfca entoiices

visita de Bantayan y despnes? tiivo como visitas siiyas-

Bulakid, Busale, Tabukgayan y Bunga.

Kaibiran, fue anejo de Biliran.

B^ormaii parte de Biliran los barrios siguientes:

Busale;—Con este nombi-e se conocia \\\\ no que habfa

en este lugar, y una clase de yerba que tainbien abandaba

alrededor de el.

Balakld:—F\\e fundado en ^71 2.

K(lbuk(janan: Su nombre proviene de un caracol 11a-

mado bukgay que abundaba en el rio Kabukgafjan que en

otros tiempos se denoinin6 l^ilkgaij. Fue fundado en 1712.

BURAWUN: (Burauen escribian los antiguos doininado-

res)—A raediados del siglo XVIE puede decirse que se

dio i:>rincipio al establecirniento de este i)ueblo, con la

agrupaci6n de casas en la parte NO. sobre la pendiente

de Bongtod que pasaba sobre un riachuelo entouces deno-

rainado BuraBlirun. 6 sea en una llauura que se extiende

hasta los pueblos de Daganii, Tanawan, Tolosa y Dulak.

precisamente en el sitio hoy ocupado pof el barrio de Malah-

ka, del distrito de San Bsinerelio.

Su primer nombre fue tornado del riachuelo, y de aqui

que se le llaraara Bura-Buruii, si bien despues se le bau-

tiz6 con el nombre Ae Mdlahka (semi crudo), debicJo a que

los naturales se obligaban a comer en determinada epoca

los alimentos mal cocidos, para librarse en las hufdas hacia

sitios sej^uros de. las piraterias de la morisma. que entonces se

presentaba' con bastante frecuencia en la costa Oriental de

Leyte.

No se conoce a punto tijo que niimero de aQos dur6

el pueblo de Maladka, del cual solo quedan algunas referea-

cias que corren como validas. pero sin que pueda hallarse

una verdadera comprobaci6n.

Si hemos de dar credito a los documentos que de tiem-

pos antiguos se conservan tendremos que convenir en que

los religiosos agustinos fueron los prirneros que misionaron

•en este pueblo.
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Se sabe "que eii Malabka se ediflc6 una iglesia, y al

lado (le ella, segiin costumbre, una casa convento construfdo

todo con inateriales mixtos, y que el jefe del pueblo se

denominaba capifcan, cuya autoridad era delegada del go-

bei-nador de la provincia, que en e!=5a e|)Oca residia en Kari-

<j;ara (Kalgara), diciendose que entonces las autorid'ades loca-

l(is gob(3!-naban sin papeleo, y i-ecaudaban las contribuciones

que se oxigfan de una man(?ra vei'bal.

Despues de transcurridos algunos afios, durante los

cuales la morisma verific6 buen niimero de incursiones,

cierto dia arribo a las playas de Leyte y hacia la parte

que corrGsi)ondLa desde Tanawan a Dulak un buen numero
de pci/icos rnoros que entraron a saco en los poblados, y
los de Malabka salieron en precipitada fuga, salvando a

mujeres, niQos, viejos. y en general, a las familias, colo-

candolas en lugares a donde no pndieran llegar los pira-

tas, pero estos, -sin embargo, penetraron en el pueblo, lo

saquearon, y oiu*ontrando on la iglesia la imagen de madera

(le San Ignacio do Loyola, le abi'ieron las espaldas, y desde

entonces ha quedado como muy corriente el,dicho Tan.
AUiN TAUO, TTGBASON KAHOY, [qne traducido al roman-

ce quiere decir: «De primera intenci6n parece un hombre,

pero reconocido con el acero resulta ser de madera> cuyas

frases se ponen en boca de los moros. Estos, ademas,

bajaron una de las campanas de la iglesia y la tiraron al

rio de Bura-Burun, cambiandose desde esa epoca por el

de Kanlinganay (de la campana) cuyo nombre se conserva,

en recuerdo de aquel hecho.

Algunos aQos despues de ocurrido esto, de nuevo reinci-

dieron los moros en sus correrias, y cayeron un dia de impro-

viso sobre Malabka, nodandocasi tiempo para poner a salvo a

las familias del pueblo. Esto di6 lugar a que el capitan del

mencionado pueblo convocara a un «meeting> raagno para oir el

parecer de todos los vecinos.y adoptar acuerdos que evitaran

las molestias causadas por los moros, y, aiin cuando se emitie-

ron varios pareceres, prevaleci6 el de los aacianos, quienes

creian que lo conveniente seria buscar sitio seguro donde

refugiarse, sin que hubiera necesidad de luchar con los

enemigos, y como consecuencia de ese acuerdo, quedaroi;
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desif^nados 20 exploradores, quienes recorrieron el territo-

rio, y al cabo del tercer dia, y al SO. de la poblaci6n, a

una distancia aproxiinada de 15 kil6inetros, hallaroii sobre

UQ es(^ar[)ado y entre espesas selvas, uu lugar adecuado/

y allf se levantaron alj^nrias casas para refugio en casos

de necesidad.

La previsi6a de estos vecinos no pudo ser mas opor-

tuna, pues no liabfau transcurrido aun muchos dias, cuando

se tiivieron noticias de que en Inapusong (hoy Tolosa) se

encontraba un buen niirnero de moros, que sin duda pro-

cedian de Samar, trayendo consigo cristianos prisioneros,

lo cual di6 lugar a que los del pueblo de Malabka, que

serian en niiinero de mas de cien familias, abandonaran

aquel lugar, ti'asladandose al nnevo sitio recien hallado, y

al cual se le puso por nombre desde entonces el sitio de

Laguiwan (refugio).

No peirnanecieron, sin embargo, mucho tiempo en aquel

sitio, por haber encontrado otro punto a kil6metro y medio

del anteriorly a medio kil6metro del I'lo de Marabong, que

l>areci6 mas a prop6sito .i)or la facilidad para surtirse de

^g^^^^? y se procedi6 al laboreo de aqiiella tierra, que result6

ser de tanta feracidad que producfa a veees hasta el ti'iple

de lo que se habia recogido en Malabka. A este sitio se le

di6 el nombre de Ejihan (Escondite), donde i)ermaneciferoii

l)or espacio cie nueve aflos, despues de cuyo lapso de

tiem[)(), y teniendo en cuenta que venian a estar incomuni-

cado con Dulak y otros ))ueblos dui-ante la epoca de liuvias,

por las frecuentes aveiiidas de los rios Dagitan y Ma-
rabou, lo cual daba lugar a no poderse efectuar transac-

ci6n ninguna de sal, i)escados y otras cosas necesarias

para la vida, pensaron regresar a Malabka, pero teniendo

noticias de que aquel sitio se habia convertido en una
verdadera selva, adoptaron el acuerdo de fijar la resi-

dencia del pueblo en el sitio de Kantimawa que se halla

a tres y medio kil6metros de Elihan, al NO. de Malabka, y
al SO. de Elihan, siendo una llanura arenosa, rodeadade pe-

quefias Cordilleras distantes del rio Dagitan medio kil6metro.

En Kantimawa (De Kaii-Tlmawa, Timawa, plebe, gente

plebeya) se venticaron trabajos de siembra, que ofre-r
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cieron resultados beiieficiosos para el vecindario, y bajo la

direoci6ii de los PP. Jesuitas se edifio6 un temple de ma-
teriales faertes, costeado pot* el vecindario, cuya riiano de

obi-a fue liecha por chinos que importaroa los mencioiia-

dos reliffiosos. Ta^nbien se edific6 un convento de niate-

riales inixtos. Sus habitantes se dedicarou al cnlbivo de

la tierra, mientras sus rniijeres confeccionab^tn tejidos de

abaca, con los cnales se vestian, y tambien se dedicaron

a la industria de aljjodon, seda, saba y pifia, siendo los tra-

bajos aj^^ricolas de tal fndole que los bosques de una ex-

tensi6n de mas de cien J^il6metros cuadrados quedaron
conyei'tidos en grandiosos campos de sembrados.

Un hecho hist6rico se registr6 en este pueblo al cabo

de 30 aflos de su fandaoi6n. No se habia conpcido hasta

entonces una sequia tan extraordinaria como la que en-

tonces soportaron. Los rios, peces, y en general, todo

aquello que procilra agua al vecindario, se habia secado,

y por otra parte, la falta de lluvia hacia dificil la si-

tuaci6n, quedando solo el manantial de Santa Rosa, que

se halla al B/ del pueblo y a una distancia de tres kil6-

metros, asi como otro manantial llamado Burabud 6 Bu-

rawn que se encontraba al O. y a kil6metro y medio de

distancia. El |>ueblo en masa se dirigi6 al primero de

dichos manantiales, que fue bautizado con el nombre de

Santa Rosa de Lima en recuerdo de ser este dla, el 30

de Agosto, fecha en que la Iglesia celebraba a aquella

Santa, y desde entonces el pueblo tom6 el nombre de Bu-
rawun 6 Burabud, que en castellano significa manantial (*).

Un aflo a|)roximadamente duro la epoca de secas, teniendo

luego que soportar un fuerte temporal que ech6 por tierra

los arboles, aparte de conducir el rio Daguitan sus aguas

con tal fuerza que cambi6 de cauce, abriendo otro por el

() Mi ilustrado paisano el Juez Romualdez, detiniendo la palabra

Burawun se expresa asi: «Dicese que esta denominacion precede de

Burawun, contraccion de Buraburun, de burabud (fuente) y el sutijo

//// que indica abundancia. Efectivamente, abundan fuentes en este

pueblo. En bisaya debe escribirse Burawun. Tal es el nombre que
le dao los uaturales.:^
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medio de la poblacion con tal furor que varias casas fue-

ron llevadas por la corriente, y desde entonces pudo ob-

servarse que el cauce del rio que en un priiunpio era

solo de ocho inetros de j^rof undidad y veinte de auchura,

eu las f^raiides avenidas se aumentaba, lle^i^ando a tener

una anchura de cuarenta inelros, lo ciial ponia en

gran pelig^'O a la poblacion. Reunido el ve(*.indario, acord6

bus(»ar otro sitio menos peli<i^roso, aclquiriendo entonces

unos ma<;niticos campo.^ cultivados, uno que se encpntraba

en la parte S. y O. con la extensi6n de seis hectareas

y del cual era ]:)ropietario un ];.al Mariano (A) Soinoron,

y cuatro hijos de este, llamados Felix, Ar^ueles, Dalajx^n

y Melca, otro terreno .de un tal Argufies (a) Ka^udieng,

asi como unas cuatro liectai'eas que daban al N. y quei

])ertenecian a una mujer llaniada Rosalia, (a) Horanan,

quienes (*edieron gratuitamente aquellos terrenos, reser-

vandose solo Somoi'ons dos hectaieas y media del suyo,

para donarlo a la iglesia, estableciendose asi de nuevo el

puel)lo de Burawun en 1746 en aquel sitio. que entonces

se llama])a Kansomorong, en recuerdo de su pro|)ietario,

y donominandosele despises Burawun.
El nuevo pueblo dista de Kantimawa aproximadamente

medio kil6metro,. su suelo es arenoso, y se halla situado

en una pendiente prolongada que se consideraba pai-te de

la Cordillera del sitio de Kantimawa; desde el SO. al NO.

y a una distancia de tres kil6metros, se extienden las

Cordilleras formadas por los pequeilos montes de Taghuyan,t
Guinsapayan. Lo-Ang, Bat-awan, Mala-ihac, Salay y otros;

del N. ' al NO. se extiende la llanura que coi-re hasta el

pueblo de Dagami; del N. al E., esta el cerro Bongtod,

y al O. de la poblacion y a kilometro y medio de distancia,

se encuentra el manantial del cual ha tomado nombre el

pueblo.

Los trabajos de fuhdacion y arreglo del pueblo, se

verificaron con bastante actividad bajo la dii-eccion del jefe

ejecutivo del municii)io, sefior Agustin Ezequias, sus te-

nientes y sus jueces, quienes trazaron las |)i-imeras cuatro

calles princi!>ales, una de las cuales se dirige al pueblo.

de Dulakj y otra al de Dagarai, esbablecieiidose despue^
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una iglesia y una casa tribunal, que entonces se llamaba
casa de conaunidad. Esto ocurrla alia por los afios de
1750 a 55 y hasta 1766 continuaron los trabajos, al par

quo los PP. Jesuitas, que eraii misioueros de esta parte,

se ocupabaii de la instrucci6ii de los nifios, y ejerciau de
directores de las autoridades del pueblo.

Ell 1766 dejaroii de ser inisioneros los PP, Jesuitas,

en virtud de haber sido expulsados del territorio espaflol,

y durante tres afios el pueblo se mantuvo sin parroco,

declarandose en 1768 por el obispo de Sugbu, a cuya di6-

cesis pertenecla, ser parroquia independiente este pueblo,

haciendose cargo de el los religiosos agustinos en 1769, en
cuya feclia fue norabrado parroco Pr. Lorenzo Molino, a

quien sustituy6 en 1788 otro sacerdote agustino, Pr. Ciuriano
Barbasan, debiend-ose a estos dos la construcci6n de una
ij^lesia pequefia, de materiales ligeros en un principio, y
de madera despues, asi con)o el establecimiento de cuatro

escuelas repai'tidas en los barrios de mas significacl6n5 y
el construirse un camino que dirigfa hacia Dulak que era

su pueblo matriz, y trazandose ademas calles, y urban!-

zandose de este modo el pueblo, que se fund6 en 1824

como anejo del de Dulak, que se encontraba regido en lo

religioso tambien por los agustinos, a cuyo parroco tenian

que traer en hombros desde el sitio de Tambuko (limite)

en una silla gestatoria, 6 sea recorriendo una distancia de
dioz kilonietros, hasta que en 1843 fue cedida la parroquia

a los PP. Fianciscanos, y, nonibrado parrocp el religioso

Pr. Francisco L6pez, al afio siguiente se declar6 de una
nVanera oficial, como pueblo.

En 1859 el sabio franees Mr. Jagor, viniendo de Tana-

wan, pas6 por Borawun y de el se ocupa en un interesante

libro que public6. Manitiesta hablando de este pueblo,

que al S. se levanta la sierra Maiiakagan, en cuya vertiente

oi)uesta hay una gran solfatara, de la cual se extrae azufre

para la fabrica de polv^ora establecida en Manila. Subi6

a I Maltakagnii, llegando al crater del Kasiboi, y avanzando

al S., vi6 algunas barracas en las que se sublimaba el

azufre, refirieudose al cual, se expresa en estos teriuinos:

^Los aiaLeriales Lai como salea de la solfatara, se
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l)agan con arrej^lo a tres clases: 1^^ aznfre fonnando costra;

2'-^ el sublimado que (H)ntiene inuclia ajjua condensada eu

sus interstic.ios; y 8^> el m(^z(;lado con a,rcilla (que es como
f^eneraltnente se presenta). Se afijule aceite de coco a la

arcilla, con aznfie en la i)ro|)orci6n de seis cuartos pov cada

cuatro arrobas, y J^e le funde removiendolo continnameiite.

Se saca la ai'cilla sin azufre, que sobrenada, y se echa

nueva cantidad de arcilla azufrosa, y a,.si sucesivaniente.

De este niodo se obtieiien en dos 6 tres horas, de 24 ar-

robas de arcilla azufrosa, por tei'inino medio seis ari'obas de

azufre, que se vierte en cajones de uiadera, (londe se solidifica

en masas de tres a cuatro arrobas. La niitad del aceite

invertido en la operaci6n vuelve a reco^erse colocando la

arcilla eini)apada eu uu caiiizo fonnado de dos banibiies en-

trelazados fntiniainente y que se cortan eh an^ulo a<^udo.

El aceite cae a" gotas en un c^utaro por una t*anal de catio

inclinada [)uesta debajo del caflizo. Vi el sitio lleiio de

arcilla, del cual salia el aceite; pero no pude exaniinar el

procediiniento, y no nie exi)lico la razon de adicionar aceite.

Segun algunos ensayos en pequefio, 6 sea en otras con-

diciones distintas, paiece que esto acelera la separaci6n de

azufi-e y dificulta el acceso del aire. En la prueba tomaba
el azufre uu color oscuro debido al aceite, siendo preciso

sublimarlo para ol>teneilo [)uro. De esta ultima opeiaciou

no me hablaron jamas los azufreros de Leyte, ni teniaii

aparatos destiuados a el la, y sin eujbargo, fabricaban uu

producto limpio de color amarillo.

En frente del S., yendo hacia Bqrawen—agrega— se abre

una caverna en roca blanca descompuesta, una lioUada de
25' de anclio. de la cual brota mucha agua silicia incrus-

tante. El techo de la cueva esta tapizado de estalactitas

recubiertas de azufre sublimado, completa 6 parcialmente.

En la parte alta de las laderas de la montafia /?^///^/7Z

cerca de la cumbre— continiia diciendo—se deposita tanto

azufre de vapores sufhidricos, que puede recogerse en cas-
caras de coco. En algunas grietas ])rotegidas contra la ac-

ci6n del aire frio, se aglomera en gruesas costras pardas.

La solfatara del Daiuui esta situada precisametite al S. de
ia otra, al extreme del barrauco Ae KadboL La arcilla
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que queda despues de lavada la sflice, es impelida por la

lluvia al valle, donde foi-ina una Uanura de la cual ocu[:)a

iivan parte el lago Maldksan {Malaksan significa dcido). Su
superficie, sujela a frecruentes variaciones segiin las del

tieinpo, esta limitada jx)]; tieri*as. bajas; halle que estaba

determinada poi* una, longitnd de 500 i)asos y una anchura

de 100. Desde la altura de la solfatara se dividia por una

grieta al S., un lago de agua dulce algo mayor, rodeado

de niontafias epiboscadas; su nonibi'e es Jaruaiian. Este

lago, que como el Malaksaii, inspii-a teniores supersticiosos

a los indios, a causa de las cercanias de la solfatara, no

se habia explotado por ningiin pescador, asi es que en el

abundaba mucho la pesca El sondaje di6 los resulta-

dos siguientes: En la mai'gen S., algo mas acantllada que

la N., 13 biazas=21, 7 metros de profundidad; la mayor
longitud del lago result6 ser de 800 varas=668 metros, y
ancho pr6ximamente su mitad.

En 1778 tenia este pueblo 2076 habitantes, ascendiendo

en 1824 a 3640 y en 1864 contaba 6330, subiendo en 1896,

a 21200.

El terreno de Burawun es montuoso, recogi^ndose de

el buena cantidad de maderas, y entre ellas la clase de

narra, que tanto ciedito tiene en la industria. Tambien
abunda en palmas y bejuco, y de ahi que no sea dificil

ver como ijiiual en este inieblo que en los otros de la pro-

vincia se confeccionen preciosos objetos con la palma, tales

como petates, sombreros, peta^i;as, cestas, etc., obedeciendo

a esto mismO: la fama que gozan las provincias de Leyte

y Samar en esas manufacturas.

Desde luego su terreno es sulfuroso, hasta el extremo
de que uno de sus montes, el Himalakagan, todo el es de

azufre, teniendo en su ciispide una laguna tambien de

azufre derritido y en constante ebullici6n.

En el monte Tu-ud biota un manautial de agua, de

temperatura muy elevada, con gusto y olor de azufre.

Burawun es veidad que produce arroz, pero en poca

cantidad, como tambien es insignificante el cacao y maiz

que recoge, peio en cambio la produccidn del abaca es
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bueiia, pudiendose decir que esta fibra es su principal

coinercio.

Su cliraa es toinplado y fi'io en Dicieinbre por los vien-

tos reinantes del Nh]. y O.

Los rios mas priiicii)ales son el Dalvitan -y el Marabung,

y los esteros Abuyu^un, Tibahisin, Andin<j^, Makina-a, Su-

bayapunj^un, Sunibuj^amapiun, Kalin^jjatnan y Napasuan.

Se conocen coiiio montes suyos el Tu-ud, Anianhan^uy,

Guisadalitan y una coVdillera que divide la parte Oriental

de la Occidental.

Cuando el cabecilla Mariano Ricalort se renu)nt6 ac-

tuando de dlos-dlos, niuclios vecinos de Burawun se remoa-

taron tanibiejj.

A principios de Mayo de J 900, y cuando los aniericanos

despues de la celebre refi-ie^a de Perlco/ion y KakaiD, aban-

donaron el |)uel)lo, entraron en el los boleros, como se vera

en el capitulo (pie ti'ata de la i'evoluci6n, y en el mes de

Junio prendieron fue^o al caseri'o, salvandose de las Ua-

njas solo dos casas. asi conio la i^lesia y el convento;

pero el dia 13 de Febrero de 1901, enipe/.aron de nuevo

los trabajos paia poblar a Borawun, y a los cinco ineses

el v>^^^l^ estaba constituido, oii^anizandose en Novieinbre

del mismo ailo el municii)io, el cual se dividio, sej^uii

la ley N^ 82, en bai-i-io ciMitral, y diez distritos mas,

hasta despues de veriticado el (Jenso, en cuya ej)oca JJurawuu

quedo elevado a municipio cle sej^unda clase, y entdnces,

se liizo una nueva division en barrio central y otros catorce

distritos mas.

He aqui aliora, los barrios de (]ue se comi)one este

pueblo:

La Paz. Nombre oficial, pues, primitivamente se llam6

Kabadlaiuja, por existir en este sitio muclios troncos cle

arboles, ])r6xinH)s a un ri:udnu>lo (pie pa.sa, al lado de^ el.

Se pobl6 en 1870 por Estefaniode la Paz y Paulino Kamasim.

Jullta: Asi llamado oticialniente, siendo su nombre ver-

nacular en otras epocas, el d^' Tambuka, <iue (piiere decir punto

de parfctda, nombre derivado de que" en otras epocas y

puando auu no exist£a la carretera que conduce a Bwloi'
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eran llevados los curas parrocoa en sillas de rnano hasta

un sitio llamado Mohon, donde habfa una pequefla colina

que atravesaba el camino, y ^ste era el lugar de donde
partfan los veinte hombres conductores de la silla de mano
citada. Se pobl6 eri 1877.

San Juan: Tal es su nombre oficialrnente, si blen antes

era conocido con el. nombre de Buri con que hoy general-

mente se le denomina. Buri es llamada una palma de cuyo

coraz6n se extrae una papilla muy generalizada para los

fhicos, y que se conoce con el nombre de sagu. Por in-

sici6n, destila un Ifquido que en el pals llaman tuha,

que viene a ser el aguardiente, haci^ndose tambien de dicho

liquido bastante vinagre, y una clase de aguardiente de

subido grado. De las hojas de esta palma se fabrican

sombreros, petacas, petates, y un sin fin mas de artfculos

apropiados para -la industria, y a cuya confecci6n se ha
dado en el dfa poderoso impulso por el <Bur6> de Bduca-

ci6n, que ha establecido la enseflanza de esta fabricaci6n.

San Gabriel:—Antiguamente se le conoci6 con el nom-

bre de Libas^ derivado de la denominaci6n de un arbol que

habfa crecido al lado del barrio.

San Esmerelio:—Su antiguo nombre fue MalapJca. Qued6
poblado en 1901.

San Andres:—Antes se llamaba Huraw^ nombre dado

como apodo al primitrvo duello del terreno, Se pobl6 en

12 de Septiembre de 1903.

San Esteban:—Se llam6 en otros tiempos Kangabaw^

derWado del que se daba a un riachuelo que pasa por

este barrio^ cuya fundaci6n data de 1905.

Santa Ana:—B^ llam6 en otros tiempos Arimusw, nom-

bre dado a un montecillo que esta situado al lado del

barrio. Su fundaci6n ocurri6 en 27 de Marzo de 1904.

San Aguctin:S\\ antiguo nombre fue el de ffiburdwan,

cuya denominaci6n le viene del nombre dado a un rio* que

pasa muy cerca del barrio. Se fund6 en 1907.

Santo •A7/?(?;-^Este es su nombre oficial, aiin cuando se

le conoci6 en el pueblo con el de Kansemana, derivado de

un cazador que iba todas las semanas a este sitio, a coger

jaballes. Despues se le denomin6 Iglepay, que quiere decir
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alegrla, porque siempre que terminaban la construcci6n de

alguna casa, lo celebraban con una gran algazara y bai-

les. Se fund6 en Marzo de 1905.

DAGAMI: Pueblo situado en la falda oriental de la prin-

cipal Cordillera de la isla, confina por el N. con e.-^ta Cor-

dillera que corre hacia el NE. hasta nnirse con el monfce

Giiinhandang de la compren.si6n de Palu; por el E. con

Tanawan; \yove\¥^^l^j. con Tolosa y por el S. con Borawnn.

Esta baflado por un hf^rmoso no, navegable todo el,

que naciendo del celebre AmandiwiiiQ, viene a desembocar

en el raar, a una distanci^i de 16 kil6metros del pueblo.

Posee zonas agrlcolas y forestales de bastante imi)or-

tancia que producen arroz, coco, cacao, tabaco, bejucos,

cera y abaca, teniendo en sus montaflas bu^n niirnero de

jaballes y venados, asf coino aves que atraen al aficionado

a la caza.

Su terreno es llano y arcilloso, siendo su clima calido

y hiimedo, por reinar los vientos del S. y del N.

El Kilat y el Binaha-an son sus mas principales rios.

Antes de la Uegada de los espafioles, este pedazo de

terreno leyteflo era desconocido, sin duda por que solo es-

taba formado por un pequefio ffrnpo de chozas estableci-

das a la orilla del rio Klllit. detras del lugar en que fn^

erigida la iglpsia.

Un espaflol acompaflado de otros paisanos suyos Vi-

niendo de Tan-awan (cuando aiin no se llamMba asf este

pueblo) pasando por la orilla del rfo BiiiaTia-ang arriba, .se

detuvo al encontrarse frente a unas chozas, y se aproximd

a una mujer que por allf andiaba segando pajas de palay,

preguntdndole en castellano como se llamaba aquel lugar,

a lo cual la mujer, que no le entendia, le senal6 la paja

como indicandole si era aquello lo que deseaba saber, pero

el espafiol que tarapoeo pudo com|)render a que se referfa

su interlocutora, le contest6 afirraativamente con la cabeza,

y entonces ella le dijo: Dagami (que significa paja). El

espafiol apunt6 este nombre en su cartera, y desde esa

fecha (tres siglos 6 mas) se denomin6 con ese nombre a

dicho pueblo.

En 1600 llegaron los espafloles con misioneros jesuitas
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qtie se establecieron en el pueblo, erigiendose descle esa

epoca, y siendo el centre de sns misiones, para desde ese

pnnto entenderse con los pueblos limftrofes.

Fue tal la mafia de los nuevos misioneros que los

habitaiites de las setnenteras se trasladaroii a aquel l.ugar,

ire<j^ando a estableoerse el pueblo, coinpuesto de dps luan-

zaiias de casas (;on tres calles paralelas y dps cruzadas^

Entonces fue cuaiido se coustruyd la iglesia de piedra, c.ai

y ladrillo, trab;ijaudo eii ella los vecinos, que la colocaron

en un sitio elevado de la poblacion, donde con raodifica-

ciones subsiste ?i:»sta la fecha, despues de haber sufrido

ba^uios bastante t'uertes.

Antes de la do!ninaci6n bispana, las fanailias que re-

sidian en aquel sitio eran cohoc^das con los nornbres de

Maiig-quliad, Balikatm. Banitloiig, Kabagijit, y otros pare-

cidos que se aplicaban a los varones, mientras que a las

mujeres se las llamaba Kakagrnay, Sapra, etc, cuyos nom-
bres eran tornados de los de los ar'boles. Al jefe 6 auto-

ridad superior de ellos, se le conocia con el nombre de

Kahagj/U. Sus leyes provenian del regulo, quieil dictaba

las 6rdenes para sus vasal los, que se llaniaban SaJcUp.

Alia por el afio 1599 y siguientes, las expediciones de

la morisma solian frecuentar este pueblo, pasando por las

playas de Tan-awan, para cautivar a Ips vecinos, sobre todo

a los niaos, que eran llev^ados a Mindanaw. Era tal el

terror que infuiidian los piratas que el menor aviso que

los (laganiinos tenfan de su presencia bastaba para que
salieian huyendo a la desbandada para refugiarse donde pu-

dieran. Esta situacion no podfa continuar por raucho tiempo,

y los niitivos decidieron defenderse con cafias puntiagudas,

lanzas y flechas, y entonces se realiz6 una verdadera re-

friega al lado del rio y a unos clen metros de distancia

del pueblo, causando a los moros considerables bajas ,y oca-

sionando adernas esta lucha el que la morisma no vol-

viera a bacer de las suyas en ese pueblo.

El escarmiento dado a los moros esta vez, parecia signo

deque olvidaran aquel lugar y lo raiiraran con cierto recelo,

llegando a temer a sus abnegados habitantes que vendiau

caras sus vidas, pero con todo, no pareci6 prudente con-
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fiar en aquella hazafia, tanto mas, cuanto que los moros

por su parte, habfan deraostrado no solo sobrado valor,

sino tambien descaro bastante para burlar la vigilancia y
penetrar en los pueblos & saco, cometiendo -toda suerte de

desmanes.

Por eso, sin duda, el pueblo y sus pai-rocos, fueron

previsores y construyeron un baluarte, proveyendose de

municiones de guerra, para tener con que defenderse en

momento determinado.

Fuera porque los piratas comprendieran lo bien defen-

didos que se hallaban los dagaminos, 6 porque les hubie-

ran cobrado miedo, el caso es que no volvieron a hacer

de las suyas en ese pueblo.

Cuando los Jesuitas fueron expulsados de las Islas en

1776, les sucedieron en las parroquias los religiosos agus-

tinos, quienes restauraron los antiguos edificios, y por su

parte los PP. Jose Montenegro y Francisco Martfnez man-
daron construir algunas escuelas municipales y otras cuatro

de barrio en las reducciones de 'Manayl)anay y Tabontdbon^

situadas al N. y al SE. del pueblo respectivamente,

En 1843 fue cedida la parroquia de Dagami a los re^-

ligiosos franciscanos, si bien estos no se posesionaron de

ella hasta el mes de Septiembre de 1847.

Contaba este pueblo en 1864 con 13,034 habitantes,

ascendiendo estos en 1896 a 15,595.

- En 1862, los vecinos de este hugar huyeron al monte
llamado Pobres, que se encuentra situado mas arriba del

Amandiwing, instigados por un tal Mariano, quien hizo

correr la voz de que sobrevendrla el diluvio universal,

siendo aquel monte el sitio mas seguro para refugio, pues

a su cumbre no podrfa llegar el agua. Alii permaneci6 la

gente por espacio de seis naeses, habiendo necesidad de

valerse de la fuerza armada para desalojar a cuantos se

encontraban en 61, movidos por el fanatismo del Diyus-diyus.

En 1878 se interrumpi6 de nuevo la paz en Da-

gami, siendo acaso este uno de los hechos mas notables

que registra la historia del pueblo. El entonces gober-

nador de la provincia, don Jose Fernandez de Ter^n, fu6
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a Da garni con objeto de cobra r el ''Real Haber" y
''Sancta—Sanctorum", y castig6 crnelmente a los cabezas de
barangay, con azotes, pnntapies y garrotazos, so pretexto
de que eran deudores de aquellos impuestos, y embarg6
los bienes de los inencionados cabezas, incluso los de aque-
llos que tenian finiquitadas sus cuentas, pai*a venderlos en
piiblica subasta, no aplicandose en algunos casos el pro-

ducto de dichas ventas a la cuenta correspondiente. tJno

de estos, llamado Pedro Galan, se permiti6 reclamar, y
por toda respuesta se le maltrat6 de modo tal que perdi6

toda la dentadura. Se dice que este procedimiento inqui-

sitorial del Gobernador Teran fu6 debido a quejas for-

rniiladas por un tal Miguel Molina, quien manifest6 que
las autoridades locales no le ayudaban a buscar doncellas

que el gobernador le encargaba todos los dias.

En elcitadoaQo dlspusoel gobernador Teran que el gober-

nadorcillo del pueblo, Juan Camposanto, mandara construir

un casco grande, en la inteligencia de que si asl no lo verifl"

caba, le enviarfa a presidio para toda la vida. Se construy6 el

casco de una sola pieza y del tarnafio de diez brazas de

largo por una y media de ancho y siete palmos de pro-

fundidad, siendo conducido desde el interior de los bosques

de Hiabangan, y arrastrado poi- personas y carabaos, para

bajarlo hasta el rlo Sawahun, y desde alll, traerlo al pue-

blo, sin que se Uegara a saber cual era eV fin que per-

segula el Sr. Teran con la construcci6n de aquel casco.

Insistiendo en la recaudaci6n de los haberes del Es-

tado y el Sancta Sanctorum, el administrador de Ha-

cienda Piiblica design6 en Mayo de 1878, para cobrar-

los, un delegado espafiol llamado don Gonzalez del Solar,

y a quien se conoci6 con el nombre de <cpmisionado

de apremio.> Este coraisionado cometi6 todo genero de

abusos. cobrando y manejando el dinero en la forma que

le venia en gana, mandando coger gallinas sin i:)agarlas,

y buscando mujeres, sin que nadie protestara, por temor

a las consecuencias, pero a principios de Julio^del misrao

a!lo, y en ocasi6n en que ese sefior bajaba del convento

donde vivla, recibi6 al llegar al ultimo peldafio de la es-

calera un fuerte golpe, que le hizo caer exaniide, aun'cuando
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no ha muerto. La noticia de este hecho hizo que ej gober-

nador de la provincia se consbituyera en aqael pueblo el

dia 6 del mencionado mes, con un pelot6n de ciiadrille-

ros, gobernadorcillos pasados y actuates de los pueblos de

Salug, Alag-alag, Palu, Tan-awan, Tolosa y Dulag, eolo-

cando a esta gente en las boca—calles, con orden de que

no permitieran pasar a nadie. Inmediataraente se llain6

a todos los cabezas de balangay por medio del Bayug
(drbol cilfndrico y hueco con una abertuia y que se col-

gaba, pegando con otro pedazo de madera para que pro-

dujera un fuerte sonido) y cuando ya se hallaban presen-

tes dichos cabezas, les recritnih6, disponiendo castigos para

aquellos que no tenfan arregladas sus cuentas, que eran

en niioaero de mas^de veinte: por las mafianas, y al ama-
necer, esos cabezas eran fornaados efi dos filas, para que
se dedicaran al ejei'cicio militar, al son de un tambor, te-

niendo que marchar al paso ligero, de tal n^anera, que cuan-

do se equivocabiin, eran castigados con garrotazos. Esta
operaci6n duraba tres horas por lo menos, y durante
ellas, recorrfan unos ciento cincuenta inetros de distancia,

y despues, se les hacia bafiar en fango, sudados como es-

taban, enviandoseles luego a limpiar el «water closed>
del tribunal, y tirar las inmundicias con sus propias ma-
nos, siendo vigilados por los cuadrilleros que acompafia-
ron al mencionado gobernador. Al tercer dfa de este

castigo tan cruel, y en el momento en que se les ha-
cfa correr al son del tambor, uno de los cabezas, Simon
Lobrigo, cay6 al suelo muerto repentinamente.

El gobernador, sin duda, temiendo que le sobreviniera
algo, suspendi6 aquellos castigos, pero meti6 en prisiones

a los cabezas teniendoles incomunicados por espacio de tres

semanas.

Los cuadrilleros, raientras tanto, requisaban todas las

noches las sementeras, con instrucciones de traer al pue-
blo a cualquiera que encontrasen en ellas, dando dsto lugar
k que se ensanchara la poblaci6n, y se construyeran buen
niSmero de •casas a los lados del rio Kilut y Sapa {a^.uce

que se habla abandonado y que estaba al oeste de la po-
blacidn.) Algunas mujeres reci^n paridas, murieron como con-
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secnencia de esta (leterminaci6n, per dejarlas a la intern-

perie durante la noche, sin darlas aliinento.

El gobernadorcillo Patricio Mauro, y otros tres em-

pleJ*dos del tribunal, fueron llevados a Takluban despues de.

ser rnaltratados con carga y atado cada uno a nn carabao. fa-

lleciendo el pr-iraero en la cdrcel de la cabecera, donde no

se permiti6 que le visitara ningiin pariente ni que se le

aplicara ninguna inedicina.

Durante todo este tiemi)0 de crueldades (cinco meses),

nadie logr6 dedicarse a la agricultura, ni procurar medios

j)ara la subsistencia.

Son barrios de Dagami, los siguientes:

TahuJitahun: En 1886 inerodeaban por los alrede-

dores de Dagami gentes de mal vivir, que se dedicaban al

lobo en cuadrilla,, haciendo centro de sus fechorias a la

poblaci6n, en la que habia^un arbol llaraado 7^aJ<97Z que se ha-

llaba colocado en medio de la que hoy es plaza, donde se

reunian para sacrificar las reses que robaban y esconder alli

los objetos de sus saqueos. El cura parroco ]^r. Eusebio

IbaQez, para evitar lo que venfa sucediendo, dispuso que

se desmontase aquel lugar, levantandose en el una capilla,

y en 1890 se erigi6 en pueblo, bautizandosele con el nom-

bre de San Martin, en recuerdo del entonces obispo Sefior

Alcocer, aiin cuando no se propag6 este nombre, y si-

guieron conociendolo con el de Tabuntabuji. En esa fecha

se nombr6 un gobernadorcillo, constituy^ndose en municipio

que luego se fusion6 con el de Dagami.

Banaynn: Barrio que en otros tiempos se llamaba Mag-
nayon—nayon (Colindante) y que se estableci6 en 1905.

Aslum: Se llam6 asf, sacado su nombre de tres ponos

de naranjas que antigUamente existfan en el barrio, que

se estableci6 en 1902.

Marcaduhay: Asi se llam6 por que antigQamente

habia un sendero en cuyas orillas se velan varios villcrrios,

que formaban mercados pequeQos. Se estableci6 en 1903.

Hiaiangan: Oorrupci6n de Tinabangan (ayudar). Nombre
de un riachuelo 6 torrente que hay al lado de este barrio,

y al cual desaguan varios rlos desde su nacimiento. Se es-

tableci6 en 5 de Julio de 1903.
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Patoc: Nombre que proviene de nn riachuelo que

corre por el noreste de este barrio, y a donde acudian

antifftiamente los cazac^ores de jabalies y venndos, para des-

cansar de fatigfas, Sn traducci6ji en castellano es «t!opezar

6 darse un instiumento con otro, 6 en otra materia dura>.

,Se fnnd6 hara cosa de veinte y dos alios.

Hitumnug\ Corrni)ci6n de Hitnnlup (tocar con algruna

cosa que cueiga). Se denomin6 asf, sacado el nornbi'e de

un rfo que se encuenti-a a )a orilia del sur de este barrio,

y por el cual desde tiempo jnineinoiia!, un parroco que lo

atravesaba raontado en un carabao, al raeterse este por

entre las piedras, y al inclinarse,- los i)ies del cura to-

caron en el agua: El cura pre<j^unt6 a su coniitiva c6ino

se llannaba en bisaya aquella rnojadura, y le res[)ondieron

''Nahatunlub" y desde entonces se le (]i6 este nombre, y por

cori-upci6n el que ahora tiene. Se estableci6 alia por 1903.

Manaybanaij', Fue antigtfamente barrio de Pastrana,

y se estableci6 en Febreio de 1906.

Guinarajui: Asi se denomina en recuerdo de una mujer

liaraada Giroiui, que perteneci6 a la primera fauQilia que

ocupo el barrio. Se establecid alia por 1883.

Balitik: Non)bre derivado de Paiimimititan, cuyo sig-

nificado es, terreno })alayero y secano. Se e^tableci6 en

mayo de 1902,

Yapad: Su primer nombre fue ^V/,(?'^^^^, denominan^

dosele asi. por ser punto de reconcentracion de los antiguos

mamaratung (\e jabalies. Se estableci6 en 1892 denominan-

dose Yapad desde 1889.

Lanawan: Deriyado de la palabra Danaw (pequefio)

Este nonibre fue dado desde hace doscientos afios. Se es-

tablecio en 5 de junio de 1906.

Abaca: Llamado asi por haber en este sitio un pono

de dicho textil. Se establecio en 1891. %
Tagkip: Corrupcion de Taqui[) (colindante). Se de-

nomino asi, por afluir a este sitio inuchos riachuelos que

van a morii* al rio Binaha-aJL Se establ^i6 en 1903.

Tigib: Se llam6 asi, por estar ceica de un monte cuya ex-

tremidad norte mira hacia el rio Blnaha-afi, en cuya orilia se en-

cuenlra un pef5.ascodenomina.do/y///f:i^>, Seer}gi6er, abi'il de 1899.
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Baliay: Este nombre se deriva de uii arbol llamado
asi, por ser el mayor que habia en el luj?ar y que sir-

vio de pnnto de cita a los cazadores {mamaratong) de
jabaiies. Se estableci6 en 1 de Junio de 1905.

Halabai: El prirhitivo nombre era MalahinaJiaan, co-

nu!)ci6n de Manabi (sitio por donde ha pasado la ave-

nida) y se le Ibimo asi. en i-ecuerdo de haber sufrido una
jj:ran avenida en tiempos remotos. Se estai>Ieci6 en 18 de
mnyo de- 1905.

DULAG: Se le dio este nombre, segiin algunos, de
\\n riachuelo que habfa cerca de la poblaci6i), significando

tambien el de persona de peqnefla estatura. Hay, sin em-
bar^^o, quien supone que Dalag, es corrupci6n de Diilaio,

que quiere decir planta coloraiite medicinal. Otra versi6n es

la dada por el Padre Combes, quien dice que se deriva

de Giilang, que quiere decir oro.

El establecimiento de este pueblo no ha llegado a co-

nocerse a punto fijo, aun cuando debio ser en los primeros

dias de la dominaci6n hispana, cuando el P. Agustfn Marfa
de Castro expresa que fue fundado por el Padre A. Ve-
lazquez, quien erigi6 iglesia y escuelas parrdquiales, es

decir, 4os agustinos fueron los primeros que misionaron en
el pueblo, sustituyendoles en septiembre de 1595 los PP.
Jesuitas, entrando los primeros el Padre Alo.nso Humanes
y el Padre Juan del Campo, cuando no habfa pueblo del

todo establecido, viviendo sus habitantes al uso antiguo,

es decir, cada principal reunido con sus parientes y escla-

vos, y formando rancher fa aparte. Hay, sin embargo, quien

asegura que Dulag se fund6 como pueblo en 1700.

Se encuentra situado Dulag en la costa oriental de la

provincia y se extiende entre los rfos Kablasag y Dakii-,

siendo su playa abierta, si bien de poco fondo, por lo que

'solo pueden entrar embarcaciones menores. Su costa es

arenosa y limpia, estando azotada por los aires del N. y

E. viendose en la barra de Daku algunos bancos de arena.

Col6case la poblaci6n en terreno pantanoso, arcilloso,

arenoso y llano.

Sus principales rfos son: el Daw, de 56 metros de ancho-

el Binsacj, de 20; el Guimdranat de 58; el Maya, de 68;
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el Biies^ de 72, rlos todos de bastante corriente y que po-

seen gran caudal de a<<ua.

La temperatura de Dulag es fria. y calnrosa en los

nieses de Abril k Agosto.

Cftanse coinc) niontes de este pueblo el Libaranaii que

es uno <le los mas elevados y la coi-diliera de Nuuiuk que
pasa por este lugar.

El \'<\^o BUu, que es de im|)()rtanc]a, tiene J{(),63 ki-

lonietros de bojeo y dista 18,92 de la costa E. de la isla.

Las cr6nicas de aquella f^eha inanifiestan que los ve

cinos de este pu-»blo era^i los mas temib'es, y los espafioles,

l)or lo regular, ibm armados, tem'erido (ju-^ se re[)rodujera

la conjui-aci6n que pocos afios antes se habia tramado
(^ojitra los encomenderos.

Adoraban—dice Colin- a mucbos dipses. y eutre ellos

a sus antepasados, que llamaban Jituvtlagnres, c )n oti-as mu-
chas supersticiones, y se hallabm, i)or lo regular, casados

con dos 6 mas mnjeres.

Los jesuitas (iespnes de ()cu))arse en la construcci6n

de una buena iglesia, edificaron una escuela de niflos du-

rante los afios 1593—99 que lleg6 a contar con cuare^ita

de estos, bajando muchos de ellos de ios montes.^ do ide

se encontraban viv^iendo, bien a pesar de los encomenderos,
(pie no se ballaban del todo conformes con este proceder.

La instrucci6n intluyo no pooo para el [)ri)greso del

pueblo, y los niflos eran ensefiados a le-^r, cantar y
tafler, llamando mucho la atenci6n el heclio de que en
muy pocos dias aprendieran las oraciones en su le?igua y
hasta en latin. Lo ciei'to es que la esclavitnd fue desa-

pai-eciendo, (tontribuyendo bastante el hecho de ir reunien-

dose los pueblos en cumplimiento del capitulo 27 de la

instrucci6n dada al gobernador Tello por el Key, en 25 de

mayo de 1596, de tal modo, que en 1600 Dulag contaba

(*on trece pueblos, y cinco aflos desi)ues se eslablecia por

h1 Padn^. Diego Garcia un Seminario de niflos parecido

al cpae habian fundado en Antipolo.

En 1601 Dulag, que era la residencia principal de los

PP. Jesuitas/ tenia a su cargo los pueblos de Dagami y San

Salva<!or (hoy este ultimo. se liama Paiu, Palo oficrahnente.)
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Fue este pueblo, indndablemente, de los mas atacados

])or la |)ii"atein'ii, aun cuando, como asevera el Padre de

Castro, la s^ite era i-ica y valiente, y teniaii murallasde

l)iedra, inwi armadas.

K\ 29 de Octubre de 1603 un pescador que se hallaba

en la playa divis6 una armada de setenta caracoas de
moros y corri6 presuroso a informar a sus convecinos y
a los jesuitas del peligro que corrian. Los vecinos se pre-

l)aiaroii a la. defensa y el Padie Melchor Hurtado se es-

condi6 en el hue-o de un arbol. Entraron los piratas y
al pasar por alii vieron al sacerdote, y lo Uevaron
preso a presencia del 4?"eneral de la armada mora, llamado

Buisan^ y a quien c>)nocian con el noinbre de capitan Lant
(que quiere decir de alia mar). Lds moros cometierou toda

clase de excesos, cautivando personas, quemando ijriesias

y pueblos, e intentaron convencer a los vecinos para que
se rebelasen contra los espaQoles, y que prestaraii jura-

mento de hacei'lo asf, en pago de lo cual recibirian oro

y campanas. Siguiendo en su empresa barbara, los moros
llegaion a quemar diez iglesias en toda aqueila parte,

salvandose solo las de Burawn y D tgami, y siendo saqueadas

cuantas casas y personas hallat-on a mano.

Impresionaron mucho los sucesos de Leyte a^l ser co-

nocidos en la capital de las islas, y de ello di6 conoci-

miento el gobernador Pedro Acufia a la Metr6poli, mani-

festando que se liabian llevado 700 entre mujeres y nifios,

y al reiigio>o jesuita Padre Hurtado, despues de incencHar,

i)rofanar las imagenes y las relicjuias.

Bamni exigfa por el rescate del Padre Hurta^do un
falconete que l^ibia perdido en las contiendas anteriores^

6 en su defect o. 400 taeles de oi'o, si bien las paces he-

chas en 7 de septiembre de 1604 con el reyezuelo Silongan

dieron lugar a la libertad de aquel religioso.

Durante el aflo 1613, los mpros eutraron dos veces en
Dulag, haciendo mas de 400 cautivos, y matando cruelmente

a otros, mientras incendiaban los pueblos, talaban los cam-

pos, asolaban las iglesias, y profanaban las imagenes. Casi

al linalizar esie alio, entraba por tercera vez por la barra

del r(o de Dulag el. caiidiilo de Minda.naw llamado Pag-
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(ialaiiun, con 37 navios, apoderandose del pueblo antes de

que sus vecinos pudieran advertirlo, y, trasl ^dandose a Palu,

cautiv6 alli al rector de Dula<?, Padre Pascual Acnfla.

Las autoridades habfan recii>idb constantes qnejas de

las depr^^daciones comeiidns por los miridanaws. 8aiif2:uiles

y kara<?as, ,y acordaron que el correg-idor de Leyte An-
tonio Fernandez Navarrete, con cuatro espafloles y el Padte

Juan Li6pez. salieran a prima noche en demand a de los

piratas, a quienes encontraron en una ensenada donde se

habia resicuardado el principil Pagdalaiiun cou diez bajeles.

Dispararon conti-a el los logrando derribar a tres de los prin-

cipales jefes que estaban al frente de la artilleria, y en

una segunda descarga hifieroi) a Pajjdalanun, lo cual di6

lugar a que los moros se retiraran a la costa de Karaga,

donde se re.scat6 al Padre AcuQa.

Padeci6 mucho el pueblo durante los aflos 1608. 10 y 11,

tenienHo que sufrir en la priraera fecha dos baguios que

arruinaron a las iglesias y al caserio, y, poco despues, un

fuerte temblor ocasion6 bastantes dafLos. En el alio diez los

sembrados quedaron destruidos por una gran bandada de lan-

gostas y en el 11 (mes de Septiembre) tuvieron que lamentar

tres baguios, saliendo^e de madre el rio de Tambuco y

ocurriendo lo mismo en Bingkay.

Entre las primeras fami lias de Dulag, figura la de

Tupas, procedente de Sugbu, y que se conocian con el

nombre de Alejo (a) Alikunnb, quedando algunos de este

apellido hasta los afios presentes, como son los presidentes

mimicipales, Gregorio Tupas (1899-1900) Mariano Aguiolon

y Tup is (1893-93-, Terencio Tupas (1868) y Wenceslao Tu-

pas.

Las defensas de que se ha venido hablando fueron

hechas a instancias del religioso agustino Padre Barbasan,

editican lose dos baluartes en Kaibasag y en San Jose,

ambos de mamposteria, utilizandose asimismo la muralla

de la iglesia, que era una buena edificaci6n, y cuyo*- re-

tablos, altares e imagenes, se deben al trabajo del escultor

Tampil.

Sabese que, durante la epoca prehispana, los vecinos

de Dulag se vestfan. con los tejidos del pafs llamados kltbcth
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tinina^ y otros por el estilo, y sus diversiones favoritas

consistfan en bailes llamados Biyai, binanug, pandango, pi-

nasayaw.

Antes de subir d una casa en aquellos tiempos, el

visitante pronunciaba un discurso en verso, que se Uamaba
siday, al cual contestaba el duefio tambien en verso, ha-

ci^ndole entrar, 6 igualmente en verso declaraban su pasi6n

los enamorados. ^

Tenlan una campana de oro cuyo sonido llegaba d lar-

gas distancias, pero, temerosos de que la robaran los moros
en sus incursiones, la arrojaron al estero de Kandaw^ que
en aquella epoca era un rlo caudaloso.

En Leyte, como en otras provincias, los antiguos ape-

Uidos se sustituyeron por otros al dictarse en 1843 el de-

creto conocido con el nombre de Gatdlogo, y desde entonces,

los Tupas quedaron convertidos en Tupa, con objeto de

que no pudieran disfrutar de los privilegios de que gozaba

esa familia antigua, que se hallaba exenta de contribuciones

por los servicios prestados al gobierno espafiol.

El pueblo A^ Bulak ^^ de bastante riqueza agrlcola,

y confina con los de Tolosa, Abuyug y Burawn, fecundi-

zandole cinco rfos, que son los que dan fertilidad a sus

terrenos.

En lo religioso, Dulak despu^s de haberse marchado
los jesuitas, volvi6 k pertenecer d los PP. Agustinos, quie-

nes restauraron la iglesia y el convento, estableciendo ade-

mds cinco escuelas, colocando dos puentes de madera, y
abriendo la carretera que se dirige d Burawn. Desde 1843, se

encargaron de las parroquias los PP. Pranciscanos, que

permanecieron en el pueblo hasta la revoluci6n ultima, en

cuya fecha fueron sustituidos por sacerdotes del pais.

Los barrios de Dulak son los siguientes:
'

San Josd: Su nombre es Lahiranan, (conjunci6n de los

montes Labiranan, Kanmaton, Kasamki y Kabalagnan) Asf

Lahiranan, es igual ,que decir Gincalaiiran, que significa

patio en que se Italian juntas dos 6 mds cosas.

Hay dos baluartes de piedra cerca de la playa: uno
sobre el monte Labiranan, y otro en el montecillo de Kal-

basag, construldos per los vecinos bajo la direcci6n del
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Padre Barbasan, parft refugio contra los moros, que solo

cesaron en sus tropelias desde hace 70 afios.

Antes de ser poblado este municipio, habia en Dulag

un cazador llamado Dulagdulag, que vivia muy cerca

de donde hoy se encuentra la poblaci6n prin(^ipal, y
casi a la oiilla de un riachuelo que lleva su nombre. Este

con otras dos persorias, limpiaron el terreiio y allf pusieron

casas. Uno de ellos era de Lahiranan y los otros de Bing-

Tcay, Ademas de estos, lOs primeros pobladores fueron

Aguitwau, Kapawa, KaJiupi, Mangakulc, Tustusan, Kaliiiikoy,

Balikutus, Alikunub y otros.

Lanahon: Nombre indigena (Tiiibukaran, por encontrarse

cerca de un riachuelo asi llamado, Significa determiiiado

sitio donde se ha exhumado un caddver a otra cosa.

Se estableci6 a iniciativa de Ksteban Tupa, el 30 de

Mayo de 1908.

Rizal: Nombre indigena Balirahay (pez largo y del-

gado, que suele cojrerse en este barrio). . Se estableci6 en

mayo de 1906.

Kahakungan: Sitio de regadio donde florecen muchas

yerbas llamadas Bakiing,

A iniciativa de Marcelino de la Paz, se estableci6 en 2

de Marzo de 1904.

Hace 40 afios un tal Maximo Ginco intent6 poblarlo,

pero solo consigui6 limpiar parte de el. Entonces era un

bosque con monos y jabalfes.

Mayorga: Nombre indfgena Bingkay, de un rfo que hay

cerca. Se estableci6 en 1887.

Antiguamente la playa se encontraba a gran distancia,

k 1 kil6metro. Los moros gritaban desde lejos. La Iglesia,

convento, campanario y sus murallas Servian de refugio,

asl como los baluartes de Kalbasag y Sai\ Jose.

El antiguo barrio de Bukug, que ahora esta despoblado,

se encuentra mas cerca de este barrio. Su nombre es Ka-

ginkingun (ramitas cerca de cualquier arbol) La poblaci6n

de ese barrio es la que se traslad6 a lo que hoy es Ma-

yorga, por consejos del Obispo Martin Garcia Alcocer, para

evitar el mal efecto que ejercia sobre la salud de los habi-

tantes el anterior que ocupaban.
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San Isidro: Nombre KatangM-an (yerbas altas de laigas

hojas llamadas Tangbu). Se estableci6 en 15 de mayo de 1904.

Segiin el gobeinador don Pedro de Acufia, en carta a

S. M. de 8 de julio de 1605. los mindanaos invadieron entonces

con mas de 70 embarcaciones a Leyte. especialmente Dulagr,

llevandose 700 cautivos entre mujeres y nifios y al Padre
Hurtado. Incendiaron 10 iglesias y otras tantas casas, pro-

fanando las im a genes.

En ese mismo alio, entraron los karagas. Avisados por

un nativo el P. Cristobal Gimenez y un H9., que los moros se

acercaban por Bayl)ay, se escondieron con otros fieles tres

dias, comiendo solo frutas si 1 vest res. Los moros cautivaron

60 baybayanes y 90 kamugmnkanus, matando a muchos y
no dejando en pie ningiin pueblo.

El domingo 22 de gctubre de 1605 y cuando estaban en el

templo, fueron sorprendidos por los karagas que llegaron

en 18 embarcaciones |)rocedentes de la Isla de Poro. Unos
huyeron, otros fueron muertos en sus casas y otros en el ca-

mino en las escabrosidades de los montes. Se llevaron 160

cautivos.

En 1610 los karagas fueron a Dulag en cinco navfos

pequelios y cautivaion 20 personas.

El 1613 los sanguiles y karagas, con gruesas escuadras,

entraron en Bitu, Abuyug y Dulak, siendocautivado el P. Pas-

cnal Acufia por Pagdan, a quien hiri6 Francesco Hernan-
dez Navarrete, comandante de Leyte, en el brazo derecho.

HILUNGUS: Nombre derivado de la palabra liingus que

en CHstellano quiere decir ahogarse. Asf se denomiraaba

un rio que habia en este pueblo, cuya fundaci6n data de

1710.

Fue creado antes de 1737 hallandose colocado en la

playa de la costa occidental de la provincia, teniendo hacia

el S. al pueblo de Matalum y a Batu y al N. a Hindang

a una distancia pr6ximamente de 8 kil6metros.

Su costa es arenosa, baja y azotada por los vientos

del S. y del O, siendo de clima frfo y humedo. debidc

a reinar cosa frecuencia, los aires del N. y S.

Sn tiempos antiguos fue la matrix de Batu, Mata

lum, Hindang e Innpakan.
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Al decir de la famosa relaci6n del c^lebre historiador

y bibli6grafo Padre Agustfn Maria de Castro, en aquella

epoca este pueblo tenfa iglesia, muralla con caliones, y
all! fabricaban galeras y champanes los PP. Jesultas, que

fueron los primeros que misionaron en ese pueblo hasta

su expulsi6n de las islas, despu^s de cuya 6poca, la igle-

sia y el convento fueron reconstruidos por los religiosos

agustinos, quienes tambien dispusieron la construcci6n de

escuelas munici pales y de barrios en los anejos ya citados.

Hilungus caiece de un buen puerto y lo ballan bas-

tautes rlos.

Su producci6n consiste en arroz, tabaco, algod6n y vino

de coco.

Comprende los barrios siguientes:

Matapay: Nombre oficial, tornado de un arbol que
habfa en este lugar.

Fu6 sitio hasta 1903 en que se le declar6 como barrio.

Wale: Nombre oficial dado en 13 de julio de 1902,

aun cuando ya desde epoca anterior se llamaba asf. En
castellaiio quiere decir cuervo.

Cuando la inorisma pirateaba por los mares de Bisa-

yas en el siglo XVIII dieron bastante jaque k este lu-

gar, encontrando en uno de sus montes a dos hombres y
una raujer Uamados Brfgido Talamo y Tinoy Sandon, asl

como d Tubalina. Brfgido y Tubalina fueron cautivados

por los mindanaws, mientras que Tinoy gravemente herido,

qued6 en tierra fingi^ndose muerto, por lo que fu^ aban
donado por aquellos salteadores. Se acercaron a Tinoy va-

rios Cuervos para devorarle, creyendo que era cadaver y
entonces fu6 cuando el hizo esfuerzos para moverse, dando
lugar d que los cuervos volaran. Desde esa fecha el barrio

fue bautizado con el nombre que hoy tiene, en recuerdo de

aquel hecho.

Kaval: Asf oficialmente, si bien antes de 1904 en que
se estableci6 como tal barrio, se denominaba Taglebe, nom-
bre con que se conocfa un rfo que pasa por la Ifnea divi-

soria entre Hindang e Hilungus. Se deriva de la palabra

l)ibi que en castellano quiere decir patoi de cuyas aves

se bafiaban muchas en este vio.
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Proteccion: Asi se le conoce de una tnanera oficial, por

haberle dado esbe nombre los revolucionarios, que se reunfaii

en este sitio, y donde por cierto se establecio el primer

cuartel revoliicionario del cotnandaiite Francisco Plordelis.

E'l tiempos anteriores, se denornin6 Kubkub, que en castellano

quieie decir terreno canal izado, por haberse abierto una

zanja que servla para la irrigaci6n de las seinenteras de

pala3^ Se estableci6 como barrio en 1902.

Lamay: Prase bisaya, que en castellano quiere decir:

terreno paljiy<^ro con aguas estancadas que forman lodo.

Se estableci6 oficialmente como barrio en 1902.

Tambis: Nombre tornado del que tenia un arbol que

habia crecido en este lugar, que antes de estabiecerse en

1903 como barrio, fue sitio del barrio de Concepci6n.

Cohcepcion: Tal es oficialmente su nombre, si bien antes

se llamaba G6lgota, con que se conocia a una colina situada

cerca del barrio.

En 1888 el cura Lucas Sanchez, de acuerdo con el

capitan municipal Dionisio Villar, constituyeron este barrio

trazando calles y edificando una capilla, dandole el nombre

de Bagung-Lungsud, que quiere decir eri castellano, nuevo

pueblo,^ nombre que despues de la revolucion qued6 susti-

tujdo por el que ahora ostenta.

Himaaw: Nombre antiguo, toinado de un rio que hay

en este lugar, cuyo primer habitante fue un tal Ayuk con

su fauiilia.

Se establecio en 1897.

Luiiang: En castellano quiere decir: pequefla laguna con

mucho lodo, en la cual se bafiaban carabaos y cerdos.

Antes de estabiecerse como barrio en 1902, fue sitio

del barrio Tabunuk.

Tdbwniik: Palabra bisaya que en castellano quiere de-

cir terreno arcilloso. Se le di6 esta denominaci6n por ser

la tierra de aquella clase, apropiada para el mai^. Hace

40 alios, este lugar era un bjsque, pasando despues a ser

sitio hasta 1902, en cuya fecha qued6 constituido como tal

barrio.

Santa Margarita: Hasta \%^Z se le conocfa con el nom-

bre de Pulta, que en castellano quiere decir puerta.
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Hay: un rio eii este sitio, ciiyas aguas proceden de dos

inontafias, y en su nacitniento se encuentra una piedra de

bastantes dimensioiies que simula una puerta por donde co-

rre el agua. No hace muchos alios el presbltei-o Lucas

Sanchez, cumpliendo con su ministerio, se yi6 en la nece-

sidad <le pisir por esta puerta, y, al regreso de su vinje,

la bautizo con el nombre dado hoy dfa al barrio. En 1900

cuando la guerra so^tenida por Jos filipinos contra Ame-
rica, desoues de tomida por los americanos la muralla

que hay en el pueblo y donde sucumbieron 73 nativos. el

comandante Plordelis, raand6 establecer allfsu cuartel revo-

lucionario, acomodandolo, en un camarin que fue tornado

por los americanos despues de un refiido corabate.

Entonces se dispuso que el raencionado cuartel fuera tras-

ladado dentro de la puerta de piedra, sin duda com > medio

de resguardo, pero al cabo de un mes y, tras ruda con-

tienda librada entre filipinos y ame^ricanos, estos liltimos

tpmaron aquella posici6n,

Baas: Palabra bisaya que en castellano significa arena,

Se le di6 este nombre, i)or haber en dicho lugar una pe-

quefla elevaci6n en la que se han construido las casas que

fornian la poblicaci6n, y cuyo terreno es de arena.

Se est:vbleci6 como tal barrio en 1879.

HINDANG: Pueblo colocado al S. del rio de e^ste nom-

bre, trasladandose despues al aumentarse el numero de su

pobla(M6n, a Pamipi-an donde en la actualidad se encuentra.

Sus barrios son los siguientes:

Du-us: nombre bisaya que en castellano quiere decir

multitud d(^ peces que marchan en forma de tropa, 6 sea la

palabra anticuada cardumen, por apai-ecer constantemente en

la playa de este barrio los pec.es en esa forma.

Anahaw: Nombre tomado del sinniimero del plantas de

cabo negro denominadas as( en el pais.

Bulakan: Nombre dado a una enredadera que crecfa

\t\\ una colina que hay f^n este barrio.

Buntlik: Que quiere decir en castellano montaQa. Se
llama asf este barrio, por tener una. colina cerca del mar,
que resulta muy visible para los navegantes.

Kati-anpll: Barrio situado en la divisoria de Hinupakan.



rio.seNa de la proVINCI a de leyte 399
I

Su nombie obedece a que cnando los moros . proeedentes

de.nnas islibas sitnadas frente a esbe Ingar, y embarcados
i^w sus |>Hnji:kos, llej^jaban a este sitio. soliaii intiinar a sus

habitantes con la |)alabra bisaya ampiL que eri castellano quiere

decir rendirse.

Aiiiiliui: En castellano quiere decir ahogado, por haber
sido afrasirado por las a<?uas, el cadaver de un vecino de
este luj^ar que inui*i6 ahoyjado en el rio Parialinadon.

Batiian: Tornado este nQinbre de un arbol cuyas frutas

sirven para coadimentar los alirnentos.
.
/

Himalcugu: En este lugar habia nn ai-bol con hojas pe-

ludas, que ha(^iaa daflo a la piel cuando se las tocaba.

Mabagon: Nombre bisaya, que en castellano quiere de-

cir colina en posici6n transversal,- por enconti'arse <en este

barrio un monticulo en aquella situaci6n.

MdHlsin: Palarbra bisaya que en castellano significa

salado. Sc di6 ese nombre al barrio, por haber en el una
fiiente que proporciona agua salada, no obstante hallarse a

tres kil6metros de distancia del inar.

Magnaiiguy: Derivado A^hinug, palabra bisaya, que en
castellano quiere decir pantanoso, por haber en este barrio

un sitio donde los carabaos, al arar para la siembra del

l)alay, se entierran en fango,

Este barrio que dista 3 kil6naetros de la poblaci6n,

l)Osee un puente de piedra de bastante antiguedad, situa-

(io en la linea divisoria del lugar.

Pertenece tambien a este barrio, la islita de Apid si-

tujida al NO. de Hindang y a 4 millas de Bulacan. El

nombre ^//^/rf
.

proviene de que cuando los pangkos de los

inoros arrivaban- a este pueblo, sus antiguos habitantes

decian: Naga pidpid ang mga pangku sa moros.

Himilkalan: Nombre derivado de la palabra pilan^,

que en castellano quiere decir las embarcaciones naoras

que iban a cautivar a las personas de este barrio.

HINUNDAYAN:- colocadoen el barrio antiguo de Lung-
suddaan, palabra bisaya que significa pueblo viejo.

Se estableci6 hace mas de 200 afios, y aiin se conservan
las ruinas de la iglesia contruida en los primeros tiem-

pos por los Jesuitas. Una partida de moros capitaneacl?t
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por Agud-nd, invadi6 alia a me(:^iados del siglo XVIII esta

poblaci6n, incendieiidola y quedandose eii ella durante ciuatro

meses, en cuyo lapse de tiempo se dedicaron a bt siem-

bra del maiz. Los vecinos, viendo la imposibilidad de quitar-

se de encima a aquello,s hiie^pedes inc6modos, acordaron

trasladarse al sitio de Ylihan, colocado a 2 kil6metios de

la poblaci6n, pero, al [)OCO tiempo, los moros al enoontrarse

abandonados por los moradores de aqnel lu^ar, se retiraron,

y entonces los antij?iios veeinos volvieron a el, recons-

truyendolo.

Esta enclavado sobre terreno llano y arenoso, siendo

su costa pedregosa al N. y de arena al S. y muy a5>;otada

por los vientos del NE. y del E. que petjudican bastan-

tes a las ernbarcaciones que acuden a su puerto, el cual,

sin embargo, se encuentra al abrigo del N. y del NO. y

posee una profundidad de ocho brazas.

Sus rios nias princi pales son el Barutugm y el Ku-

desran, y el monte mas conocido, el An-an.

Pue erigido en parroquia el 9 de Mayo de 1885 y

por una real disposici6n de 30 de Enero de ese mismo

aQo se separo de su matriz Hinunangan.

Encuentrase situado en la playa, al S. de la isla y

al final de la costa Oriental, confinando por el N. con

Hinunangan; por el O. con Kabalian, teniendo al E. a la

isla de Dinagat, de Mindanaw.
Anahawan: —^c\\dihv'd, bisaya que significa palma brava.

Hace mas de 100 aflos que se estableci6 sobre una

colina en la parte N. de la poblaci6n actual, al lado del

rfo Anahawan, conocido generalmente con el nombre de

Kapirung.

HINUNANGAN:—Nombre que tenia la prime?a hija del

primitivo poblador Palonoy. Hasti 1851, fue una visita del

f)ueblo de Abuyuk, y se halla situado a la izquierda del

rio de su nombre, confinando con Malitbug y Abuyuk.

Se encuentra situado en la playa de la costa oriental

de la provincia entre los rfos Hinunangan y Kanipaan,

confinando al N. con Abuyug, al S. con Hinundayan, al

al SO. con Kabalian y al E. con la isla de Dinagat de

Surigao.
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En 26 de marzo de 1851 se se|)ar6 de su antigaa naa-

triz Abuyug, y dos meses despues era erigido en parro-

qdia independiente.

Posee hermosas llanuras, y en sihs montes crecen mag-i

nfficos arboles que producen excelentes maderas, aparte de
sacarse de ellos bnenos panales que dan cera y mie[.

Tres rfos fertilizan sns campos, que cultivan bastante
an*oz, abaca, y buen niitnero de cocales, que dan bastante

Hceite, constitnyendo este, con los tejidos que se confec-

cioiian de la fl'>ra del abrica, una de las; priucipales in-

(iustrias de este pueblo.

Cnenta con buen puerto y resguardado, puciiendo acu-

(lir a el l)nques de bastante (talado.

Son barrios suyos los que, a coutinuaci6n se expresau:

Repardo:—S\x primitivo uombre fue Hingatiiiigan, uor

encontrarse lodeado* de maiiglares. Se estableci6 en 1881,

/iS'i/^/iJ'^^/—Corrupci6n de la palabra castellana MurcUlago.
por existir muc^hos de tales inamiferos en este lugar, y
proporcionar asombro a los espafioles el numero de aquellos.

Kava:—Llamada asi po'r con tar este barrio con varios

promontorios 6 raontlculos. I^e estableci6 en 1882.

Kaiiipa an:—^omhve dado a un sitio doride se crfan

arboles de nipn.

Mati-ao:— Limpio, claro. Por haber en este sitio un

rio muy cristalino.

Otama:—Nombre de un animalito venenoso llamado

lama.

Ylajja:—Descon6cese cuales fueron los inotivos de darse

tal nombre a este bari-io.

Patong:—^omhvk^. dado a una de las varias cla:!>es de

cafias que existen en el pais.
,

Blasong:—Se le denomino asi por haber en este lugar

inuchas plantas que llevan ese nombre.

HIRAETE (Oficialmente Leyte). Pueblo del cuai ha to-

mado nombre toda la provinca,. Se encuentra situado en

una planicie de la playa, al OE. de la gran ensenada que

f<)rma la costa septentrional de la Isia, frente a Panamaw,
confinando par el N. con Blliran y por el S. con Kalgara-

Se fundo en 1580, siendo visita de Kalgara, • con Ba.
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lugu y Sampuataii en 1597, y separandose de su matrix

en 1851.

Antes de este afio, en el cual se estableci6 como pa-

rroquia, habla sido visita de Kalgara, y fue de los prime-

ros pueblos en que erapezaron a misionar los jesuitas.

Se encuentra situado al final de una ^lan ensenada al

N. de la isia de sa nornbre y al SE. de Riliran, colin-

dado por el NE. con Kalgara y por el S. con Salug.

Aqui misionaron los agustinos antes que otra orden

religiosa, siguiendoles los Jesuitas, para ocu[)ar de liuevo

la parroquia los agustinbs, quienes en 1768 erigieron la

Iglesia y casa convento, construyendo un ceraenterio con

cerco de piedra.

Los moros destruyeron completamente este pueblo,

donde capturaron al religioso agustino Pi-. Miguel Perpi-

Can, quien muri6 en Mindanaw sin lograr verse libre del

cautiverio. Antes de esas tropelias, habfa sido uno de los

sitios mas ricos de la provincia.

En sus montes abundan maderas de buena calidad,

bastante caceria, y miel sacada de los panales, que tambien

producen una excelente cera.

Tiene buen puerto, por lo resguardaiJo que resulta

para las embarcaciones.

Produce arroz, coco y palawan.

APENDICE.

(1) El P. Herrero era hijo de la provincia de Zamora,

donde naci6 en 1741, profesando en la oi'den agustiniana en

1760. Le nombraron Cura de Dulak en 1768. de Balugu

con Alag-alag en 1775,, ,y desde 1779 desenipefi6 el curato

de Dagami, con Salug y Burawun, muriendo en Kalgara

el 28 de mayo de 1783.

(2) Naci6 el P. Barbasan en Hombre, (Jorufla, en 1734.

Profes6 en la Orden de San Agustin en 1775 y en 1787

se le nombr6 Cura de Guigwan con Balangiga, donde

permanecid hasta 1788 en que fue trasladado a Dulak, de

donde le hicieron Prior vocal en 1802, muriendo dos afios

despues en este pueblo.
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(3) Vease lo que decimos en la nota 5 de la pagina 172,

(4» Poco pudo hacar este religioso, no obstante los

buenos deseos que segiin siis bi6jrrafos, demostr6 desde

el primer rnomento. Su ranerte, acaecida al poco de estar

011 Ala^-Alag, le priv6 de realizar la mayor labor.

(5) Del P. Chirino ya hablamos en la nota 17 de la

paffina 60. *

(9) Se trata de un ilustre religioso, cuyas obras le

han dado renombre. El Padre Mateo Sanchez, naci6 en

Aldea Nneva, de la provincia de Palencia, el alio de 1562,

y veinte aflos despues, profesaba en Toledo para tomar el

habito de los hijos de San Ignacio de Loyola, Estiidioso

por inclinaci6n, se dedic6 siempre a los libros.

En 22 de marzo de 1595 embaicaba en Acapulco para

Filipinas, habiendo sido enviado a Kalgara de donde saii6

en 1596, dejando allf a otro ilnstre sacerdote, el P, En-

cinas. March6 a Sugbu con objeto de asistir al Sinodo

que presidi6 el Obispo Agurto.

Pue superior en Alag-alag, teniendo allf a sus 6rdenes

a los PP. Francisco de Encinas, Alonso Rodrfguez y Fran-

cisco Gonzalez, y cuando en Abril de 1601 se terminaron

los trabajos que venlan realizando para terminar la nao

San Antonio, el P, Sanchez la bendijo en el Astillero de

Panamaw. En esa nave embarc6 el P. Chirino al marcharse

a Roma, donde hizo su celebre libfO i?^/ffd(?72 de las Islas

Filipinas que citamos en la nota 17 de la pagina 60.

Hombre de tacto el P. Mateo Sanchez, a su pericia

se debio la pacificaci6n de la provincia de Leyte, cuando

la gente quiso sublevarse con motivo de la muerte de Hum-
bas, que habia sido gobernador de Agyaw.

]VIuri6 en Dagami el P. Sanchez el 9 de Febrero de

1618 a los 58 afios de edad y 23 de pafs.

El Padre Murillo Velarde hablando del P. Mateo, se

expresa en estos laudatorios t^rminos: «Fu6 muy aventajado

en la lengua, y el Cicer6n de ella, de mucho zelo de las

almas, y por el, llamado Var6n Apost6lico, fue muy carita-

tivo con los Indios, y se dice, qne una vez multiplic6 el

Setlor milagrosamente el arroz, que el liberalmente re-

partia, Oompuso en lengua Bisaya un excelente arte, y un
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copioso vocabulario d modo de Calepiiio, y otro mas breve y
manual; obras todas insignes de siima titilidad y trparide

acierto. De este vocabulario se valian todos los Padres
de las Misiones de Pintados, y por esto lo mando irnpri-

mir aquella Vice Provincia, para el uso de sus sujetos el

afio 1711, donde el Padre Jose de Veiasco, Provincial de
esta Provincia, le da el tltulo de Venerable.

>

Del vocabulario, solo existen cinco ejemplares: uno en
la Biblioteca Nacional de Es|)afia faltandole hojas; otio en
el Museo-Biblioteca de Ultramar, Madrid, que carece de
portada; otro en el British Museum y que registra Pardo de
Tavera en su Biblioteca Fllipina; otro sin portada y care-

ciendo de las jmginas en que figuran las licencias, que
posee la Universidad de Santo Tomas, y uno en perfecto

estado, con encuadernaci6n de lujo, que figura en la Divi-

sion Pilipina de la Biblioteca de Filipinas. adquirido de la

Compafiia General de Tabacos de Filipinas.

(6 vis.) En Alag-alag se public6 en 1909 un peri6dieo

manuscrito con el titulo de Kaliwaiiagan, de 4 paginas en
papel comercial. Pue director el Sr. Crisanto Flores y
Administrador el Sr. Petronilo Vilaseran, que era Tesorero
de Pastrana.

(7) El P. Antonio Sanchez de la Rosa fue un estu-

dioso sacerdote de la orden de San Francisco que se de-

dic6 a la linguistic^, dejando los siguientes trabajos: Gva-
mdtica VisaijO'Hispana precedida de algunas lecciones prdcticas

interca/adas en el texto que facilitan d los ninos indigenas

de las provincias de Leyte y Sdmar la verdadera y genuina ex-

presidn de la lengua casteilana. Manila 1887, y Diccionario

ffispano-Blsaya, Manila, 1895.

Fue el P. Sanchez, cura |>arroco de Borongan y de

Tarangnan, de la provincia de Samar.
(8) Es interesante el trabajo del P. Redondo (1) cuando

(1) Vide Breve Reaena de lo que fue y de lo que es JAt Didcesis de

Cebu en las Islas Filipinas, Manila^ Kstab, Tip, del Colegio de Santo

Tomds d cargo de I). GervoMO Meniije 1886.

De 21 por 14 1/2 cmts.—Texto 291 pp. y la v. enb.mas2hjs.de
Indice y f^ de erratas.

. Ocupase de la provincia de Leyte en las paginas 35-41 y 193-211..
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s^ trata de cosas de Leyte, por Iqs iiiformes que jfaciliba.

Dice, por ejemplo, refiriendose al P. Oano (2), que Pr.

Alonso Velazquez por disposici6n del c^^pfbulo de 1580^ fu6
destinado a la provincia de Leyte, pero perraarieci6 poco
tiempo, por haberse cedido dicha provincia a los Padres
Jesuitas.

Sin embargo, el mismo autor raf^^nifiesta que el P. Chi-
rino (que fu^ el primero en ir) |)as6 el alio 1595 a la Isla

de Leyte, lo cual quiere decir que por lo noienos perma-
necieron los agustinos en dicha provincia, quince afios.

(9) Vide P9,ffina 244. El P. Francisco Martinez era
natural de San Julian de Artes, Corufia, donde naci6 en
1745, urofesando en 1762. Fue parroco de Palumpun y
Tanawan de 1774 a 1804, de Dagami en 1790, Prior vocal

en 1788, 1790 y 1764, Definidor en 1798, Vicario Provincial

y Prior de Guadalupe, en 1807, falleciendo en Manila en 1810-

(10) Vide pagina 244. Fr. Ignacio Oollazo fue una
personalidad dentro de su orden. Nacido en San Esteban
de Oca el 1743, profes6 a los 17 afios de edad, viniendo
a Fiiipinas en 1767. Aquf fue parroco en las provincias

de Samar y Leyte, siendo defensor de los habitantes de
estas comarcaij contra los moros, quienes le cautivaron sjsn-

tenciahdole a muerte, pero fue rescatado naediante crecida

suma que pagaron aquellos pueblos. Construy6 dos magnfficos

baluartes en el estrecho de San Bernardino, ademas del

que se cita de Balugu. Fue parroco de Palu en 1774 y
de Basey en 1778, donde muri6 alia por 1797, habiendo sido

antes prior vocal en 1782 y definidor de provincia en 1786.

(2) Vide Catdlogo de los Keligiosos de A\ P, S. Agiistin de la Pro-

nlncia del Smo, Xomhre de Jesds de Fiiipinas desde su establecimiento en

estas Islas, hasta nuestros dias, con algunos datos biogrdflcos de los mismos,

Manila Imp. de Ramirez y Giraudier 1864.

De 20 por 14 cmts T^xto 3:i6 pp.

En la p. 17 dice: «Pr. 'Alonso Velazquez; su primer destino fu^

la provincia de Leyte segun disposici6n del capitulo de 580, pero
permaneci6 poco tiempo, por haberse cedido dicha provincia a los

Padres Jesuitas; pas6 d Gebii a fines del 81 y alii permaneci6 hasta su

muerte en 1593.* Debe, sin embargo, estar confundida esta liltima

fecha, pues Fr. Elvlro J. P^rez, en su Catdlogo Bio—bihliogrdfico. Ma-
nila, 1901 da come afio de la muerte del P. VeUzquez, el de 1596.
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Dej6 escritos un Tratado de Materaafcicas y \m tomo

de Poesfas Varias.

(ID Vide pagina 244. Del P. Cipriano Barbasen, ya

se hace, referencia en la nota 2 de este Ap6ndice.

(12) Vide pagina 244. El Padre Nanclares era valiso-

letano y naci6 en Ceinos en 1757. Pne parroco de Balugu

en 1788 pasando a Kalgara en 179S. donde permaneci6

hasta 1800 en cuya fecha falleci6 en este pueblo.

(13) Vide p. 260. Vfcbima de la morisma muri6 en

la fecha indicada despues de trabajar por la defensa del

pueblo. Era de Rio frfo, Avila y naci6 en 1583. Estudi6

gramatica en Oropesa. Se present6 al P. Hu manes (^ue

era Procurkdor de la Provincia para traer misioneros a

Pilipinas, ilegando al pais en 1615, aprendiendo aqni Moral

y lengua tagalog, despues de lo cual fue enviado a Bisa-

yas, en cuya isla vivid 18 aQos, hasta el momento en que

se realiz6 la defensa de Baybay, donde fue muerto de un

campilanazo, haciendo pedazos su cuerpo, despues de cor-

tarle la cabeza.

(14) p. 266. Gallego el Padre Montenegro, sirvi6 la

parroquia de Maasin desde 1773 a 1779, pasando despues

a Ot6n, donde muri6 el 25 de enero de 1793, a los 49 afios

de edad.

Manukl ARTIGAS y OUERVA.

(Se continuard.)

^-^Ir^lf^



CARTAS SOBRE EL FEMINiSMO.

CARTA PRIMERA.

Mi querido Luis: Dfas pasados recibf tu grata carta

en la que rae ruegas con instancia que te escriba algo

sobre la <mujer>. Segnrsunente, querido, que no te has
apercibido del alcance de tu petici6n; de lo contrario no
creo me incitaras a navegar por un mar tan tempeistuoso

y lleno de peligros aiin para otros mds diestros y mejor
preparados marinos. ^Defender a las mujeres, dice muy
acertadamente uno de nuestros clasicos, es malquistarse con
los hombres; y repetir los falsos e irijustos juicios que de
las mujeres se ban dicho 6 escrito, adem^s de malquistarse

con ellas, es incurrir en los mismos prejuicios vulgares

que hah reinado hasta el presente sobre el asunto; y puede
alladirse, que, con el sesgo y aire que ha toniiado en 16s

liltimos tiempos el Uamado problema feminista, necesaria-

mente ha de darse por ofendida buena parte de hombres
y mujeres, cualquiera que sea la opini6n que se atreva

uno a defender. Ademas, yo francamente, no entiendo

como pueda haber hombres, que, teniendo madre, hermanas,
6 una buena esposa, se atreven a hablar 6 escribir mal
de las mujeres.

Pero aiin no estriba aquf la mayor dificultad, al menos
para los que, como un servidor, no aspiran d ser afortu-

nados en amores 6 en dinero. Toda la vida de lin horn-

bre, aunque viva mds que Matusal^n, no basta para leer

tantos libros, artfculos y simplezas con airie de Isenteiicias;^

como se han escrito sobre la mujer; y lo peor es que des-
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pues de haberlos leido se quedarfa uno tan en bianco 6

mas que antes; hasta tal extrerao son falsos, injn^tos y

conti-adictorios los juicios, no ya de diversos autore^, sino

de uno mistno en diversos tiempos, sobre la mujer. Y
para que no me taches de exagerado, oye lo que dice un

celebre escritor contemporaneo: ^....''tal cumulo de injus-

ticias, ligerezas, prevenciones, retrnejanos e impertinen-

cias forma el conjiinto de cosas que acerca de la mujer,

y con infulas aforisticas, he visto estampadas. El seco

metafisico, el moralista sin mundo. el amante agraviado,

el poeta engreido, el naturalista mio|)e, y hasta las lite-

ratas, que, pasando de mujeres, no llegan a hombres, todos

han arrojado a la mitad del genero humano, ya flores de

injustificada alabanza, ya piedras de injusto vituperio^ sin

parar mientes en que el juicio se aquilata, no por li^ fuer?a

del sentimiento bueno 6 malo, sino por la dosis de ver-

dad qpe contiene.>

Lo mas bonito del caso es quo, al leer ciertos auto-

res, que tan mal hablan de la mujer, podrfa sosj^echars^

que esos seDlbres las tienen aversi6a eterna y odio mortal;

pero nada de esQ: los que peor hablan son los que mas

arra^tradps se sienten hacia ellas, generalmente para fiae§

no santos, siendo la causa de que ellos no las tengan por

buenas el no hab^r querido ser mala alguna de ellas, 6

sea, dicho en otros terminos, el despecho 6 la venganza.

Gayot cuenta en las «Causas cel*^bres> que en 1667 muri6

la marquesa de Gauge, francesa hermoslsimf^, a consecuei?-

cia del veneno y heridas que la dieron 4 infirieron sus

dos cufiados por no haber accedido a lo que de ^lla pre-

tendian; y Guillermo Leout acus6 a madame Duglas, gua-

plsima irlandesa, irritado contra ella por no haberle dado

gusto, y probando con testigos falsos, comprtdos, el crimen

de lesa nirijestad que la costo la vida, como dice Mota.

afladiendo que el mismo Leout confes6 despues su venganza.

Por estos y otros muchos ejemplos puedes ver el aprecio

qug has (le hacer de los libros u hotpbres que h'ibH^^

mal de las mujeres; si alsuno de esos cae en tus rjaanqs,

lo ipejor que puedes hacfer e*^ echarlo al fuego ensegui(|ftr

P^ro debes eXceptu^r de esta regia los autores eclesjft?'
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ticos cuando eii aigiia serm6n recarguen ua poco los co-

lores, pues esto est4 permitido en la oratoria, mayormente
si se trata de algiin asunto grave como este; 6 se ha de
entender que hablan de las mujeres malas, que ciertamente
las hay; 6 como los medicos que trudnan contra las frutas,

no porque las tengan por malas, sino para evitar en los

enfermos principalmente el abuso de ellas. Por lo demas, la

verdad neta sobre el asunto es que, como dice un escritor

contemporaneo, **varon y mujer son buenos 6 malos, agrade-

cidos 6 ingratos, consistentes 6 caprichosos, sanos 6 enfermos.
fuertes 6 d^biles, sabios 6 necios, etc, etc, por cuanto ambos a

cios son hombres, no porque pertenezcan al una 6 al otrosexo"
6 como dice otro autor hablando de los romanos, y que
se aplica muy bien & nuestros tiempos, *Ma mujer, corrom-
pida por el var6n, corr6mpele d su vez hasta que vienen

los barbaros del norte^d poner fin & aquellas continuas y
degradantes orgfas".

De lo dicho puedes inferir, querido, que no es cpsa

tan facil dar & tu desQO cumplida satisfacci6n, mayormente
que por no darme por ahf el naipe, y por haberme ocu-

pado en otros estudios mas de mi agrado, estoy casi ayuno
de preparaci6n para escribir de asuntos feministas, aunque
a decir verdad, esta liltima circunstancia casi m&s me
anima que me desalienta recordando que el Dr. Letamendi
se esforz6 en olvidar.lo que habfa lefdo para escribir un
hermoso artfculo **La mujer", que es de lo mejor que se

ha escrito en el g^nero. Asf, pues, me animo a darte

gusto en lo que est^ de mi parte escribiemdo a vuela

pluma sobre el caso lo que vaya saliendo, y autorizdndote

para que si, como es de esperar, no te agrada, lo tires

al cesto,

Siendo un hecho que la mujer en todo tiempo y lugar

t{}6 tenida en bajo concepto y peor tratada por el hombre
apesar de que este en general no puede pasarse sin mujer,

el hombre pensador no puede menos de sentirse inclinado

a indagar la causa de ese hecho general. Para tf y para

mf, que por la gracia de Dios somos cat61icos, esa causa

nos es bien conocida, dandonosla averiguada la Iglesia

cuando nos dice que nuestra madre Eva, la primera mujer,
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no solo fue la primera en faltar al mandato de Dios, sinp

que con sus imi)ortnnas instancias arrastr6 al primer hombre,

Adan, a la rnisTn:» falta. Generalm^nte se dice que falt6

mas gravemente que Adan; pero esto ni esta averiguado^

ni es cierto en el sentido que su pecado fueramas enorme,

pues, como hace notar el cardenal Cayetano, dominico, no

es pequeSa la atenuante de que la engafiara un ser, que

aunque cafdo, era de entendimiento natural tan superior

al del hombre. Por otra j^arte, Milton, de acuerdo con la

doctrina cat61ica, hace observar que Adan no fue engafiado,

sino que voluntariamente eiigi6 i^erderse con la mujer a

verse separado de ella, por la violencia del amor, puro

entonces, que la tenia; y, como el pecado esta en la vo-

luntad, es claro que alll hay mas pecado donde hay mas
voluntad; 6 sea c^ne Adan peco mas gravemente que Eva.

Lo unico que de esta se puede decir con bastantes visas

de probabilidad es que pec6 mas veces, y desde lui^go antes

que el hombre.

Lo que sf es cierto que los ties agentes de la pri-

mera calda recibieron sentencia y castigo especial para cada
uno, y por lo que ata&e a la mujer, ademas del castigo

comiin a los dos sexos, se di6 contra el fa y sus hijos la

sentencia de ''i)arir hijos con dolor, y estar .sujeta al var6n'\

Lii Histor-ia y la intor-pretaci6n comiin diceu de consuno
que no es necesario ir mas lejos a biiscar la causa de la

humillante sujeci6n de la mujer al var6n en todos los

tierapos y lugares. No sabre decir si el mal trato fue con-

secuencia del bajo concepto, 6 viceversa; sf es cierto que
uno y otro llegaron hasta lo ultimo en el orden de m.alos.

No creo conveniente ni necesario meterme de Ileno a

hacer la historia de uno y otro, no eres ningiin niSo, ni

debes estar tan ayuno de estos conocimientos cuando te,

atreves a pubhcar en los peri6dicos y revistas trabajos sobre
el asunto, si es cierto que era tuyo, como me lo asegu-
raron, uno largo que liace poco apareci6 en cieifco (iiario

de esa capital.

Baste decir en general, por lo que al trato se refiere,

que el hombre es el unico que como persona libi-e figura

en los matrimonios, (f\e la misma palabra usada !)ara de-
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sigDar el casamieiito expresa en muchas lenguas antigua$

el pobie concepto, 6 la poca parte actlVa que tomaba la

mujer. Lo que nosotros decimos «casarse» aplicado indis-

fciiitamente al hombre y a la mujer, lo expresaban los latinos

diciendo «traer 6 conducir mujer,—ducere uxorem—algo as{

coino quien Ueva a casa una bestia recien comprada;' y
una vez adquirida la mujer esta no tenia derecho al-

guno en casa ni sobre /el marido, a la vez que este podia

hacer de ella lo que bien le pareciese, incluso matarla,

Venderla, cambiarla, etc. etc. No necesitas remontarte a los

tiempos de la antigtledad para formarte cabal idea del trato

que la mujer ha recibido del hombie durante los siglos no

cristianos: actualmente se puede ver en aquellos palses en

donde no ha llegado la influencia del Cristianismo. Bieu

a las puertas tenemos el antiguo imperio, hoy republica

de la China, donde cada hija que nace se considera como
una gran desgracia, y ^onde el padre vende a sus hijas

por cuatro chapecas sin consultar la voluntad de la madre;

si es que no la arroja al basuiero publico para pasto de

cerdo's y perros que la comeran viva, si alguna mano cari-

tiativa del Misionero cat61ico, guiado por la Providencia, no

la libra de tal suerte. Y dentro de nuestra misma casa,

apesar de ser cat61icas las Filipinas, . y el pafs mas civili-

zado del Extremo Oriente, existe todavla lo que hace al-

giin tiempo denunciaba el P. «Cuadraginta> cuando decfa

en sustancia (no tengo a mano el texto): que en Filipinas

se consideraba una felicidad tener tres 6 cuatro hijas; por-

queasl el padre de ellas tenia asegurados por criados

gratis a los pretendientes de ellas por algunos afios, teniendo

que ganar el hombre a la mujer a fuerza de servicio comO
Jacob gan6 a Raquel; y no siendo raro el caso que des-

pues de dos 6 mas afios de servicio, el padre de la novia

deshace el casamiento sin mas raz6n que asegurarse por

otros dos afios los servicios de otro nuevo pretendiente, des-

pidiendo al primero sin mas ganancia qute haber manosea-

do mas 6 menos a la que tuvo por futura esposa. Pero

en cambio, el var6n, una vez que ha conseguido posesio.-

narse de la mujer, la hace a esta pagar con creces los ser-

vicios que el antes prest6 a su suegro en ciernes descar-
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gando en ella, no solo los quehaceres de la crianza de los

hijos, sino tambi^n todos los demas trabajos y negocios,

content^ndose el con arar un poco y atusar el gallo horas

enteras d la puerta de casa.

No es mAs halagtlefio para la mujer el concepto te6rico

moral 6 intelect/ual que de ella ha formulado el hombre
en todas las edades y lugares. Para Confucio la mujer no
existe, filos6ficamente hablando, pocas veces habla de ella

y siempre con desprecio; Mahoma la excluy6 del parafso:

Plat6n, ademas de aquelia repiiblica malhadada que invent6,

tan degradante para la mujer, dice de 6sta que no es tan

virtuosa como el hombre; Tucidides dice que la mujer no
debe hablar de si misma jamds ni en bien ni en mal; y Simoni-

des atlade, que, al crear Dios d la mujer, no le di6 mas que
cuerpo y al tratar de regalarle un alma, fu^las fabricando de

diferentes animales bajos y distribuyendolas a las mujeres por

orden hasta llegar a la d^cima en cuya composicidn ya entraba.

algo de noble y bueno; de modo que segiin este 'sabio,

de diez mujeres, solo hay una, sino del todo buena, por

lo menos pasable. No hay cualidad buena que no se la

haya negado a la mujer ni cualidad mala que no se la

haya atribuido. <De la mujer, dice a este prop6sito un es*-

critor, se han afirmado cosas que no son peculiares suyas;

y otras, que, aunque se hallan en ella, son consecuencias

de su estado de sujeci6n; y sabido es que el estado de

cautiverio no es el mas aprop6sito para manifestar todos

los caracteres esenciales. El refran que dice «guardar a

una mujer no puede ser,> no tiene mas aplicaci6n & la

mujer que a cualquiera otra persona libre, hombre 6 mujer,

cuya libertad se ve coartada; y asi cambiese la palabra

mujer por colegial, presidiario, etc, etc., y quedara el re-

fran tan verdadero como antes. El otro que dice; «es de

vidrio la mujer*, no deja de ser una simpleza 6 una in-

justicia; el hombre y la mujer son de vidrio, y ambos se

quiebran facillsimamente; pero con una gran ventaja de

parte de la mujer, que el hombre se quiebra espontanea-

mente, digamoslo asf, y generalmente acometiendo; mientras

que la mujer llega & quebrarse, pero resistiendo. A este

tenor se han formulado una porci6a de aforismos y sen-
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tencias campanudas, tendentes a negar 6 atribuir a la mujer
cualidades morales buena?^ 6 malas con notoria injusticia

en los mas de los casos; pero lo que mas se la ha esca-

timado a la mujer es el talento.

Hombres hay que diceii muy frescos que lo mas a que
puede aspirar una mujer es a arreglar un gallinero 6 un
area de ropa. Arist6teles fu6 injustisimo con las mujeres

en este sentido siendo acaso el que mas las ha deprimido
asegurando que la mujer no tiene mas que alma imperfecta,

6 mejor dicho negando que perteneciera a la especie hu-

mana, llamandola animal imperfecfco y que existia en el mundo
solo por casualidad como un aborto de la naturaleza, un
fen6meno de esos que se producen a veces fuera de las

leyes naturales.

A. tal extremo lleg6 la demencia del hombre en este

punto, y la influenciar de Arist6teles que aiin en el pe-

rfodo llamado del Renacimiento, digna preparaci6n al Pro-

testantismo, hubo autores, nominal mente cat61icos, que apo-

yados en la citada autoridad de Arist6teles, negaban a la

mujer la facultad racional; y que fuese su existencia in-

tentada por la Naturaleza; y otros pasando del error filos6

fico al teol6gico afirmaban la simpleza de decir que en el

cielo no habra diferencia de sexos, por que la gracia, en-

mendando la naturaleza, cambiara en la resurrecci6n lo im-

perfecto en lo perfecto, 6 sea las mujeres en hombres, que

al decir de ellos, es lo mas perfecto del genero. Aunque
no te lo advierta, ya echaras de ver que los autores de

tales simplezas no son A^^ustinos 6 Tomases, sino de la

plebe de los escritores.

Diaen algunos que, aunque despicio, la mujer se fue

librando, 6 fue mejorando su condici6n de esclava, porque
comparando su estado en di versos lugares y tiempos, antes

del Cristianismo, resultan, como no podia ser menos, al-

gunas diferencias ligeras mas 6 menos favorables en unos

tiempos y lugares que en otros. Puedes opinar como te

parezca; para mf ningiin valor tiene esa observaci6n, antes

me pareee mas exacta la del P. Weiss, segiin el cual cuanto

mas nos acercamos al origen del hombre tanto mejor es la

condici6n de la mujer, Lo que hay de cierto es que en
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fnerza del largo e injusto abuse por parte del lioinbre,

hubo, como suele sncedei* en todos los 6rdenes, reacci6n

en varias epocas y (*ondiciones favorables, por parte de la

mujer, la cnal lle^6 a obtener algnnas ventajas rnatei'iales

y transitoiias, y de ningiin inodo legales ni generates; tal

fue aquel perfodo en que llegaron a dominar por la fnerza

bruta en Rom^i, del que decfa un conteniporaneo: «la mujer
manda, y el hoinbre ob^deoe y tasca el freno en el redu-

cido circulo de sus amigos>. No recuerdo mas que de un
autor de la antigttedad que haya hibtado en favor de las

mujeres, si bien su defensa no paso del terreno te6rico,

y qued6 sin eficacia a[)reciable.

La elevaci6n de la mujer al puesto que hoy ocupa
tiene su origen y , es debida exc.lusivamente a la doctrina

del Cristianismo, y no a la de los piotestante>. El Oris-

tianismo, dice a esl/e i)ro,>6sito un escritor moderno que
no gasta sotana, ennoblecio a la mujer admitiendola con el

hombre a la pi la bauti-imal y a la Sagrada Eucaristia, y
asignandola en el cielo i<^Mjal puesto que al hombre. El
Cristianismo hablaba de admirable inodo el lenguaje de la

mujer })redicando la caridad, la igualdad, la resignacion,

y tendiendo al misticismo 6 religi6n del sentimiento, tan
rico y hondo en las almas femeniles. El Derecho Can6nico
se mostr6 en extreme favorable a las mujeres nivelandolas
al marido en los derechos relatives a la vida conyugal>.
No un sabio de Roma 6 Grecia, sino S. Pablo, es el pri-

mero que a la faz del mu.ndo proc;lama clara y terminante
que «para Dios no hay diferencia de hombre 6 mujer, sabio
6 ignorante, pobre 6 rico, esclavo 6 sefior>. A esto, y acaso
^sobre esto, debe aiiadirse el culto especialisimo que la

Tglesia Cat61ica ha dado siempre a la Virgen, Madre de
Dios, la [>rimera de las criaturas [)uras. y que !-edimi6

con ctreces a las demas mujeres de la falta que tuviera
la primera mujer en la antigua prevariv,acn6n. En este
culto,

^
en la doctrina y praciicas (•,at6licas citadas, es en lo

que se basa el sentimiento con la sociedad moderna mira
al sexo debil, tan distante de la tirania y del desprecio
de los aiitiguos. Gratitud eteina deben las mujeres a la

Tglesia, dice Balmes, la cual con sus doctrinas y proce-
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(limientos vino a darles, por decirlo asi, una nueva existencia*

Bien se, y acaso tii los hayas lefdo, que hay autores

que malograroM sn ingeiiio yendo a buscar. el origen del

mejor flor6n de la civilizaci6n moderiia a los campos pa-

ganos de Grecia y Roma cuando no a los bosques de tribus^

salvajes coino los genua nos, etc.; pero esta bien probado que^

el linico valor que tenfa la mujer para los antiguos, fueran

sabios 6 barbaros, era en cuanto la consideraban como fa-

brica de gnerreros, nianteniendola no obstante en perpetua

dependencia, y haciendo caso omiso de ella en cuanto pa-,

saba el tiempo en que pudiera aumentar los hijos de ja,

guerra. «Cosa rara, dice Balmes, que aquellos antiguosi

germanos que tan desprovistos se inostraron de yirtude»

al arrojarse sobre el Mediodla cuando aun estaban en,

los bosques trataran a sus mujeres con tales finuras como
las mas cnltas sociedades modernas; y sin que de tales

primores de finura nos dejaran rastro alguno en todo lo

que de ellos sabemos mds que en la imaginaci6n calen-

turienta de algunos malogrados, por no decir prostitufdos

ingenios que quieren despojar a la Iglesia de este timbre

de gloria. > Si alguno de esos se atravesara en tu ca-

inino puedes contestarle «que donde quiera no impera el

Cristianismo hay marcada tendencia a rebajar a la mujer>

como afirma Buchanam; 6 que «la cultura y civilizaci6n no

cristianas siempre son imperfectas> al decir de un franees

tristemente celebre. Ademas, puedes afiadir la conformidad

de lo que antes cite, a saber, que entre los antiguos y.

germanos en tanto ' r.lcanzaba la mujer algiin respeto en

cuanto la consideraban como «una fabrica de guerreros>

con la respuesta de Napole6n I a una dama impertinente

(^ue con mucha coqueteria le pregunto iquien era en su

concepto la dama mas hermosa? A lo que contest6 el Genio

de la guerra, que «la que hubiera datio mas hijos al Es-

tado>, respuesta que no esperaba ni agrad6 a la curiosa

im|)ertinente. Tampoco estara fuera de lugar afiadit lo que

(lice el P. Weiss, dominico aleman y uno de los mejores

apologistas modernos <que bajo las mejores apariencias

se ocalta en muchos hogares modernos descristianizados,

una tix^ania fca! de la mujer comparada con la cual son
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fcortas y pan i>intado los mas crueles tiatos dados a las

Kiujeres griegas 6 romanas>.

Ell vista de esto podemos, pnes, afirmar que gracias &

las leyes y esfuerzos de la Iglesia la mnjer tu6 elevan-

dose gradualmente del estado de abyecci6n al de sefiora

de sn casa, inadre de sus hijos y compafieia inseparable

del var6n en todas las rnanifestaciones sociales y aun po-

Ifticas de la vida. Cierto que esa elevaci6n en su tota-

lidad no se llev6 a cubo de ret)ente; pero esa falta no

es debida a deficiencias de la doctrina cat61ica ni a falta

de energia en la Iglesia, sine a las condiciones de los

tiempos y a los grandes y numerosos obslaculos que la

Iglesia hubo de veneer para llevar adelante su intento,

obstaculos no ignorados por los medianamente versados

en la Historia; pero diffciles de ser bien comprendidos
imra nosotros, como dice Freitag.

En la Edad Media se habfa adelantado mucho, y es

mas que probable que se hubiera llegado al termino si el

Protestantismo no se hubiera interptiesto en el, camino e

^mpedido el avance de la verdadera civilizaci6n y por ende,

de la dignificaci6n. de la mujer, de dos maneras: restando

energfas a la Iglesia que hubo de atender al mal mas
apremiante; y senibrando doctrinas directamente atentato-

Has a la dignidad de la mujer. Tan adelantado estaba ya

entpnces este problema que una j6ven e.spafiola a la que

su padre queria obligar a tomar distinto esposo del que

ella habla elegido, le contestaba con una libertad y res-

peto unidos sin igual, como aparece en las siguientes pa-

labras: <La libertad te defiendo, seflor, pero no la vida:

acaba su curso triste, y acabara tu pesar, que mal te puedo

negar- la vida, que tii me diste; libertad, que me di6 el cielo,

es la que te niego.> Gon todo no era aiin pei-fecta la

libertad de la mujer; pues como dice un autor entonces la

mujer era A la vez des|)reciada y adorada, lo cual creo se

puede explicar con lo que (lice el P. Weiss, que en aque-

llos tiempos habia dos clases de quijotismo 6 caballerismo:

uno materialista y otro idealista como el del hidalgo man-

chego. Los dos no obstante tenfan las mismas formas

Gxteridres, diferenciandose en cuauto al fin. En tOdas partes
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se ola aquel grito de «honor al bello sexo>, llegando 4

ser la mujer entonces la idea dominante en todos los

acontecimientos.

En los tiempos modernos, y siempre bajo el influjo

de la doctrina cat61ica, se ha comprendido, al fin, que la

mujer pertenece, lo raismo que el hombre, al g^riero hu-

mano; y que corao el hombre debe vivir la vida individual

y social, la reconcentrada y la expansiva, si bien esa ex-

pansi6n no debe buscarla la mujer en la calle y menos
en el turismo, ^iino en el ensanchado cfrculo del hogar

dom6stico.

Este es el desideratum linico a que debfa aspirar

la mujer, y el punto en que debiera haberse clavado la

rueda de su fortuna, ya que como dice acertadlsimamente

Cabanis, «el destino de la mujer no es figurar en el liceo

6 el p6rtico, en el gimnasio 6 en el hip6dromo>; sino que,

como afiade no menos acertadamente Monlau, «el destino

de la mujer se funda las delicias del hogar y el amor de

la familia>, a cuyo fin dot61a Naturaleza, entre otras cosas,

del amor como pasi6n dominante y del aguante en el su-

frimiento. Y el actual Kaiser aleman, uno de los gober-

nantes mejores y mas poderoso, dijo muy 'bien poco ha

en una ^ocasi6n solemne <que la mujer alemana (y de

todos los pafses) tiene su principal campo de acci6n en

la casa,>

Pero la Humanidad parece condenada a no reposar jamas

en el punto centrico de la verdad, sino a andar siempre

divagando por el clrculo vicioso del error. Apenas se ha

llegado al punto mas culminante de la dignidad de la mujer,

y ya se viene preparando el camino para dirigir la cor-

riente por otro extreno no menos, y acaso mas perjudicial

que el pasado. Hace algun tiempo que viene agitandose

la opini6n de los llamados /'ecualitarios," opini6n que no

solo tiene adeptos entre las mujeres, sino tambien entre

los hombres, Uevados quizas por un exceso de galanterla

Y ique hay de malo, me diras, en el sistema ecualitario?

dAcaso no cit6 V. antes una autoridad segun la cual la

Iglesia Cat61ica fue la primera en equiparar la mujer, al

marido? I Ay, querido, aunque el sistema ecualitario, ri-
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gurosamente tomado, se extiende a algo mds que el de la

Iglesia, nada tendria que decirte contra el, si de verdad

fuera 'ecualitario"; pero es el caso que aqnl conr.o en otras

muchas ciiestiones, per igrnorancia 6 por nnalioia, los hombres

adulteran las i^alabras;. sirviendose de ellas, no para lo que son,

si no para disfrazar el pensamiento. En 6 con el sistema ecuali-

tario no se aspira a la igualdad, sino a la superioridad de

la mujer sobre el hombre. Oye el parecer de un japones

sobre el particular. Un anaeiicano fue a visitar a un japo-

nes de Kobe, amigo suyo. El ainericano acababa de coai-

prar un libro reciente sobre ei feminisino, el que llevaba

debajo del brazo y le di6 pie para entablar conversaci6n

sobre el feminismo diciendo a su amigo con ese aire de

superioridad tan natui-al en los americanos <que si el Jap6n

no prosperaba mas, era debido a la poca considei*aci6n que

tenia con sus raujeres». A lo cual el japones le contesto

«que estaba muy equivocado. si creia que en el Jap6n es'

taba aun esclavizada la mujer*; antes bien era' considerada

y tenida al igual que el hombre; y que lo que se practi-

caba y defendla en America y Europa, no eia la igualdad,

sino la superioridad de la mujer, lo cual era harto pero

y distinto que' lo del Jap6n>. No debi6 sentarie muy bien

la respuesta al americano; pues afiadf* la revista que se

march6 a la francesa, y tan meditabundo que se dej6 el

libro olvidado; pero no hay duda de que el japones estaba

en lo cierto. El dla que se generalizen tales ideas de

superioridad, ique no podra esperar de mujeres tan injus-

tas y violentas como las sufragistas inglesas? La Iglesia

Cat61ica no dice que la ujujer sea inferior a I hombre, pero

tampoco superior. Fue formada, no de los pies ni de la

cabeza sino de la costilla del hombre, 6 sea como inter-

pretan los nfifsticos, que noes esclava, pero tampoco seflo-

ra; sino solo compaliera 6 socia. Las santas mujeres de la

Biblia no aspiraron a dominar a sus esposos; y la Sma.
Virgen no tuvo autoridad de ministerio en la Iglesia sino

que se mantuvo siempre en ia esfera privada, siendo asl

que este serfa el caso mas adecuado [)ara algun privilegio

d favor de la mujer.. ya que la Virgen tan digna era de

ellos y tantos y tan especiales la concedi6 su Divino Hijo.
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Pero baste por hoy de ferajnismo, ya que esta ha salido

mds larga de lo que yo querfa, y el nuevo aspecto del

asunto da mas que suficiente materia para otra nueva carta

que, Dios mediante, te endilgare otro dia que tenga tiempo

y humor. Por hoy ae despide de tl tu afmo.
*

G. P. Manrique.

"The Fidelity and Surety Company ot the Philippine Island"

ISS—IST, HsGolta. Telefono, ^3S.
Fianzas de Fidelidad, Segnridad, Rentas Internas, Aduana, Comerciales:

tambien Fianzas del Jnzgado en Cansas Civiles j Criminales.

RRIMAS RAZOIVABLrES.



EL FUSIL DE QUERRA.
'ii=\l^'

dSe puede? Con vuestro permiso, amados lectores.

Todos estos requilorios me parecen necesarios antes de

abordar un tema que viene a salirse de los moldes filo-

s6fico-metaflsico-mlstico-poeticos en que de ordinario estdn

vaciados los, con frecuencia, magnlficos 6 notables jr siempre

buenos y plausibles trabajos con que los j6venes colabo-

radores ilustran las paginas de Cultura Filipina.

No se me oculta que esta mi intromisi6n puede causar

d muchos el desagradable 6, cuando menos, extraSo efecto

que les produjera el 6stridente chillido de un cornetln de
6rdenes interrumpiendo el acompasado, sonoro y dulcfsimo

eco de una orquesta de cuerda que estuviera interpretando

el intermezzo de Cavalleria rusticana; pero me decido d

tocar los puntos que seran objeco del presente artfculo,

y de otros que espero le seguiran, ante la consideraci6n

de que debe de haber por ahf millares de j6venes cuyas
delicias, como las mlas, no esten todas precisamente' en el

campo de la metafisica, y si pudieraii encontrarse entre

campos donde la argumentaci6n es esencialme»ite distinta,

y si el sol sale para todos, 16gico parece que aliquando

nos hagamos reservar los j6venes entusiastas por Marte
un huequecito en las paginas de Culture Filipina.

Unos hemos nacido para fil6sofos, otros para guerreros,

y alguno, como el que suscribe, no sirve para nada, pero

jalea, y ya es algo.
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Con este ligero predmbulo vuelvo a mis zapatos, 6 a

mis carneros y alld van cuatro palabras acerca de lo que
constituye el epigrafe del presente artfculo.

Si bien no voy a remontarme & la historia de las

bocas de fuego, en las epocas en que tuvo su primera

aplicaci6n el maravilloso invento (con permiso de los hijos

del celeste imperio) del religioso Schwartz, porque no
pretendo hacer gala de una erudici6n de que carezco, ni

presentar un catalogo de museo, no debo prescindir de

ocuparme de los pr6ximos antecesores del actual fusil de

guerra, dado que aiin viven, Uevan muy bien sus alios y
podrlan prestar excelentes servicios; son veteranos pero no
invalidos.

Los fusiles de guerra se dividen en sencillos, de re-

petici6n y automdticos, si bien ningun ejercito ha adop-

tado aiin fusiles de esta ultima clase.

Son fusiles sencillos aquellos que necesitan ser cargados

despues de cada disparo, tomando la carga generalmente

de las cartucheras, como el antiguo filisil de chispa, el de

pist6n y. el Minie, que erari a cargar por la boca; el Dreysse,

el Chassepot y congeaeres, llamados fusiles de aguja; el

Berdan, el Remington, el Martini, etc., todos ellos a cargar

por la recamara 6 de retrocarga.

Los fusiles de repetici6n, reciben a la vez varies car-

tuchos, que pueden ser disparados sucesivamente haciendo

funcionar un mecanismo.

Esta clase de fusiles se subdividen en fusiles de re-

petici6n con dep6sito, en el que se introducen los cartuchos

sueltos y uno a uno como en la carabina Krag usada por

el Ejercito de los EE. UU. de America y en el Lebel

franees, y en fusiles de repetici6n con cargador, aparato des-

tinado d reunir, en forma apropiada, varios cartuchos que

se introducen de una vez en el dep6sito, d la manera que

se realiza en el Matlser.

Los fusiles automaticos son aquellos de repetici6n en

los que se utiliza el retroceso del arma para verificar todas

las operaciones necesarias d la carga, como apertura del

obturador, expulsi6n del casquillo, introducci6n del cartucho

y montaje del percutor.
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Aiin cuando es uii invento del que vienen o^updndose

los mecanicos desde hace radJi de veinte alios, los fusiles

automaticos, son complicados y fragiles en su mecanismo

hasta el punto de no ser admisibles como arma de combate,

destinada d sufrir los golpes y la intemperie.

Con el perfeccionamiento de los mecanisrnos en los fu-

siles ha coincidido el progreso de la ballstica, aumentando

de dfa en dfa la precisi6n y el alcance de las armas de

fuego.

Cuando se usaba el Remington, el Gras, el Martini-

Henry etc., todos de calibrie superior a diez millmetros, el

profesor Hebler ide6 los primeros fusiles Ilamados de ca-

libre minimo, cuyo diametro de secci6n del cafl6n era solo

de cinco millmetros. Estos fusiles, a pesar de dar trayec-

torfas rasantes en grado sumo d los proyectiles, fueron con-

siderados como una exageraci6n, no obstante lo coal hoy
casi todos los fusiles adoptados por las naciones que tienen

ejercitos montados a la moderna usan proyectiles que oscilan

entre seis y ocho millmetros de calibre.

La modificHcidn de los pasos de helice en el rayado

del dnima, la disminuci6n de los calibres, las envolturas de

acero niquel 6 cobre de los proyectiles y el empleo de las

p61voras pyroxiladas, Uamadas sin humo, han dado por re-

sultado la obtenci6n de velocidades iniciales superiores &

700 metros por segundo, de alcances de 3 a 4.000 metros,

de trayectorias muy tendidas, aumentando con ello de una
manera considerable los espacios batidos, y de penetraciones,

tales que un tirador no puede considerarse inmune 6 res-

guardado por un madero de cerca de medio metro de grueso,

un parapeto de tierra de 40 centimetros de espesor, 6 una
plancha de hierro de 2 millmetros & una distancia de 500

metros.

Ahora bien: ^estos fusiles modernos tienen sus incon-

venientes?

SI; la practica ensefia que en ellos se ha sacrificado

en no pequefla parte lo prd,ctico & lo superfluo.

El mecanismo de los fusiles de repetici6n es delicado, de

fdcil desarreglo y diflcil compostura en campafia, y este

cargo es muy digno de tenerse en cuenta tan digno que
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Nai)ole6n desech6 un modelo de fusil de retrocarga en aten-

ci6n a ese inconveniente. Los fusiles de repetici6n, cuyo

exito fue consagrado por los turcos en una memorable de-

fensa, tienen una utilidad circunstancial, y digase lo que

se diga, llevan aparejado el derroche de municiones que

compiica extraordinariamente, el ya antes arduo problema

del municionamiento de la infanteria en el combate.

Por lo que toca a la potencia mortifera de los modernos
fusiles puede decirse que es minima, no precisamente en

el sentido literal, sino en el militar.

«Inutilizar enemigos, no matarlos> es lo que se busca,

y tan humanitaria maxima no halla, por lo menos en su

primera parte, un efic^z apoyo en el empleo de los proyec-

tiles a la moderna, como lo demuestra la horrible derrota del

'General Baratieri por los soldados de Menelik, e^i la Abi-

sinia, muchbs de los -cuales, atravesados por multiples ba-

lazos, asaltaron y tomaron las trincheras itiBilianas, y el

que los ingleses, reconociendo la poca eficacia de las balas

de Lee-Melford, adoptaran en la guerra con los boers los

proyectiles Dum-dum.
El proyectil Dum-dum afecta la misma forma que el

ordinario, con la j^articularidad de que la envoltura no

recubre mas que pr6ximamente los dos primeros tercios

del proyectil, a contar de la base cilindrica, lo cual le

hace expaiisivo al menor cheque con un cuerpo duro, cau-

sando, si el cuerpo duro es un hueso, un verdadero des-

trozo dentro del cuerpo 6 miembro herido.

El proyectil quita-sol es un pro.vectil troncoc6nico ordi-

nario, que puede ser simplemente de plomo 6 blindado,

aserrado tres 6 cuatro veces en la base diametralmente

en el sentido del eje hasta cerca del extremo superior;

este proyectil, al experimentar el menor chogue se abre

como uh paraguas, produciendo los segmento^s heridas ho-

rribles por desgarramiento.

Lo mismo los proyectiles descritos que otros analogos

y los eiivenenados estan terminantemente prohibidos en

las guerras entre naciones civilizadas, segiin lo dispuesto

en la Convenci6n de Ginebra.

En cambio, los i)royectiles sencillos de plomo utilizados
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en el Remington y similares, sin entrar en la categorfa de

los prohibidos, producen, ademas de terribles heridas por

desgarre, que llegaron a motivar reclamaciones de los pru-

sianos contra el Chassepot de los franceses el alio 1870,

fracturas de los huesos mas resistentes y contusiones de

gran importancia.

Un Profesional.



FUNDAMENTO CIENTIFICO
DE LA RESPONSABILIDAD PENAL Y DEL DERE-

CHO DE CASTIGAR LOS DELITOS.

FUNDAMENTO ClENTfFICO DE L.A RESPONSABILIDAD PENAL.

Para que el acto ejecutado por uii ser racional pueda

s^rle imputado, pueda de el salir jesponsable, es a nuestix)

juicio de imi)rescindible necesidad que reuna las siguientes

tres condiciones:

1.^ Que el agente tenga conocimiento de que existe

un deber que esta obligado a respetar y a no violar;

.
2.9' Que entienda que un acto suyo determinado puede

dar lugar a que dicho deber que estd obligado a no violar,

d no quebrantar, sea quebrantado si el acto que estd

obligado a no ejecutar lo ejecutare;

3. 9* Que al ejecutar 6 no tal acto haya sido libre,

es decir que gozaba de libertad completa para llevarlo a

cabo 6 bien para abstenerse de 61.

De la inteligencia y del libre albedrio puede deducirse

linicamente la moraiidad de un acto humano y, por lb tanto, ^

la imputabilidad de su acci6n.

La inteligencia y la libertad, dones exclusivos de la

criatura racional, son el fundaraento cientlfico de la itnpia .^

tabilidad, de la responsabilidad penal. '

(

Sin inteligencia y sin libertad, la imputabilidad 6 res-.

ponsabilidad penal de la acci6n ejecutada no existe.

Para admitir la imputabilidad 6 responsabilidad penal,

es necesario no prescindir sino aceptar en la criatura r&-

clonal la inteligencia y el libre albedrio.
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Con inteligencia y libertad, es como el hombre podrd
ser responsable de sus acciones ante la justicia divina y
ante la justicia hutnana. Sin ambos dones, ante ambas-
justicias solo tendra la misma responsabilidad ^que pueda
caberles a seres ininteligentes y no libres.

Una responsabilidad completamente nula, como la del

corcel que bajo sus cascos arrolla a un infante 6 como la

del torrente que al desprenderse de elevadas montaflas ahoga
entre sus ondas a centenares de hombres.

Para que de un acto, pues. pueda un hombre salir

responsable, es condici6n sine qua non que tal acto se haya
producido y deba su existencia al concurso de la libertad

y de la inteligencia del que ejecuta el acto.

Mas todo lo que llevamos dicho sobre este punto nulo

serfa; todo lo que hemos expuesto hasta hoy acerca dd

esta materia, serfa pura palabrerfa si do probdramos la

existencia de la inteligencia y de la libertad en el hom-
bre; dos cualidades estas que constituyen el fundamento
cientlfico de la responsabilidad penal.

Probando que el hombre es libre 6 inteligente, consi-

deramos a nuestro juicio que el fundamento cientlfico de

la responsabilidad penal queda tambi^n impHcitaraente

probado.

Vamos, pues, con la ayuda de Dios, a demostrar que

el hombre es un ser inteligente y dotado de libertad.

El hombre posee una facultad 6 fuerza vital innata,

por la cual facultad 6 fuerza vital innata su espiritu se

pone en potencia de conocer todo aquello que sea insen-

sible y espiritual, sensible y material, por medio de con-

ceptos 6 ideas universales.

Queesto cierto, no es necesario demostrarlo. Aquel queco-

nozca rudimentariamente los principios de las ciencias psicol6-

gicas se verd im|)Osibilitado de negar la existencia en el hom-
bre de esa fuerza vital innata de la cual se vale el alma hu-

mana para conocer por medio de ideas universales objetos

tanto espirituales como materiales.

Esa facultad 6 fuerza vital innata no es otra que la

inteligencia; la inteligencia, el ser inteligente, es una de

las propiedades del alma racional.



PUNDAMENTO CIENTIPICO 427

El hombre no se concibe sin alma racionaU Para ser

hombre, para que pueda ser justamente considerado como
tal, es necesario unir al concepto de «hombre> el concepto
de «alma racional>.

Es asi que en el alma racional va encerrado el concerto
de inteligente; luego el hombre, como no se puede apartar

del concepto de alma racional, es tambi^n inteligente porque
la inteligencia va aunada al concepto, & la idea, de alma
racional, y a esta idea de alma racional va aunada la de

hombre.

Y pasando de la inteligencia a la libertad, preguntemos:

iEs el hombre duefio absolnto de sus acciones? ^Es libre

de obrar 6 no obrar?

Mas antes de darnos respuesta & nosotros mismos, in-

quiramo^ que es eso de libertad en el hombre 6 el libre

albedrlo.

Libre albedrlo 6 libertad en el ser racional, es para

nuestro Ang^lico Maestro Santo Tomas la facultad de poner

y no poner actos diferentes y contra rios con respecto a

los bienes particu lares 6 que son percibidos como tales.

Esto, solo cuando de la libertad del hombre se trata;

mas cuando se trata de una libertad que pueda ser comiin

a Dios, d los angeles y al hombre, la definiremos diciendo

que es la facultad de determinarse a si mismo 4 poner

6 no poner un acto por motivos racionales.

Para Cepeda, la libertad no es mas que aquella facul-

tad de la voluntad, por la cual, puestos todas los reqtii*

sitos previos para obrar, puede esta ultima obrar 6 no

obrar.

Dadas estas nociones de la libertad humana 6 del libre

albedrlo, pasemos a demostrar que existe.

«Si enim non sit liberum aliquid in nobis, sed ex ne-

cessitate movemur ad volendum, tollitur deliberatio, exhor-

tatio, proeceptum, et punitio, et laus, et vituperium. Non enim
videtur esse meritorium vel demeritorium, quod aliquis sic

ex necessitate agit quod vitare non possit.» nos dice el

Ang61ico en sus QQ. Disp. de Malo, q. 6, a. linico.

Tiene raz6n Santo Tom 4s. <iDe que servirfan los con-

sejos, las alabanzas, las exhortaciones, los preceptos, la obe-
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diencia, la ley, el merito, el demerito, el vituperio y el

castigo si no existiese en el hombre la libertad? ,

Todos estos conceptos serfan utopicos, inutiles.

Acudamos al sentido comun y veainos lo que nos dice,

Este vsentido, 6 mas bien el del genero humane entero, re-

conoce y ha reconocido en todos los tiempos que el ser

racional es absoluto amo y seQor de sus acciones. y que

la libertad que posee es el sello principal que le diferen-

cia radicalrnente de todos aquellos otros seres creados que

existen a su alrededor y cuyos actos se diferencian de los

'

suyos puesto que son actos ejecutados necesariamente.

El sentido comiin, adernas, ve que aquellos seres que
mas semejanza guardan con el hombre no son capaces de

hacer lucubraciones en las ciencias, en las artes, en la

industria; crear formas j^olfticas y sociales, inientras que
ese sentido comun ve que el ser racional verifica todo esto

y con sus actos da impulso a lo que se da el nombre de

civilizaci6n.

Todo esto no se ejecutarla sin libertad; luego hay que
admitir libertad en el hombre.

Si acudimos al sentido interno, este nos demostrara con

argumentos aun mas fuertes que el hombre ^oza en sus

actos de libertad.

Pongamos un ejemplo. Supongamos que exista una ley-

que prohiba a los habitantes de una ciudad que ejecuten

un determinado acto. Yo, vecino de la tal ciudad, tengo
pleno conocimiento de esa ley y me digo: ^Durante esta

semana me abstengo de violar tal ley, mas despu4s de
transcurrida esta semana hago el firme pioi)6sito de vio-

larla.>

Con estas palabras, r'^que es lo que he ejecutado? Un
acto, sin genero de duda consistente en haber prorrogado
la violaci6n de la ley. En vez de haber prorrogado la

violaci6n de esta ley, ^no hubiera |)odido inmediatamente
Violarla? El sentido interno me dice que si, que podrfa

haberla violado inmediatamente si me hubiera venidp en gana
en v^z de transferir su violuci6n.

^Y por que? Por la sencilla raz6n de que soy libra,

de que gozo de libertad en mis acciones, y no me. engaflo
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en esta apreciaci6ii porque la autoridad psicol6gica me de-

mnestra que es verdadera.

Luego el sentido interne tambien demnestra que el hom-

bie es libre.

Demostradas, pnes, la inteligencia y la libertad en el hopn^-

bre, queda tambien demostrado que el fnndamento cientiiico

de la responsabilidad penal no es otro que la inteligencia

y la libertad que acompafia a todo acto ejecutado por ser

racional.

FUNDAMENTO CIENTIFJCO DEL DERECHO DE CASTIGAK
LOS DELITOS.

"
^

Acen^a de este punto, del origen del derecho de penar,

registianse en la historia del Derecho Penal innumerables

sistemas que, por no^ser prolijos, no vamos a enuinerar y

a e^tudiar sino solamente aquellos; que mas aceptacion

ban tenjdo entre los tratadistas de Derecho Penal.

De entre los mas aceptados, vamos a hacer objeto de

nuestro estudio y critica a los sistemas de la convenci6n,

de la defensa. de la utilidad y el de la justicia.

Todas estas teorlas 6 sistemas pueden dividirse en

dos clases: las que tienen por base el materialismo y las

que tienen por base el espiritualismo.

El sistema de la convenci6n 6 del pacto social creado

por Juan Jacobo Rousseau y expuesto por este en. su fa-

mosa obra titulada <EI Contrato Social> es el priraero que

vamos a exponer y a criticar dada la fama y aceptacidn

que en la Europa intelectual ha tenido.

Explicandonos el fil6sofo de Ginebra el fundamento y

origen del derecho de penar, nos dice: «El hpmbre ha

hecho la sociedad. Conociendo por la experiencia 6 por

el instinto los peligros que en el estado natural le ro-

deaban, sujeto a lii acci6n de la violencia, y sin garantia

rear y efectiva de sus derechos^ no hall6 otro medio para

evitar aquellos peligros y adquiVif estas garantfas, que el

renunciar a su independencia, el asociarse con otros hom-

bres, el abdicar una parte de su lib,ert;id y sus derepKos.

El hombre, pues, ha depositado en el cuerpo social
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la facultad de gobernarle y la de iinponerle penas. Yo
consiento, ha dicho, en vivir eii la asociaci6n, y eu ser

castigado si falto a sus oidenaciones.

Yo consiento en que se ine prive de la libeitad, en que

se me causen esos males que el poder juzga necesarios.

En cambio de los beneficics que espero, yo contribuyo a

crear ese poder, yo ponj^o en comun cuanto es indisi)en-

sable de mis derechos propios, a fin de darle vida y consis-

tencia.

El derecho qu<^ tengo sobre mf mismo, yo lo cedo y
lo trasi>aso a la asociaci6a.>

Tal es el origen y el fundamento del deiecho de castigar

los delitos para el sistema de la convenci6n.

Una transmisi6n libie y voluntaria de un derecho indi-

vidual a la autoridad, la creaci6n de 6sta por la cesi6n

tacita 6 expresa de la que correspondfa a cada individuo,

un convenio habido entre el poder social y el asociado.

Para este sistema, el derecho de castigar de que se

halla en posesi6n la sociedad civil, era el mismo derecho
individual que lbs asociiados haWan cedido al podei' social.

En el estado extra-social, cada individuo poseia el

poder de castigar a todo aqiiel que le infringiese un dafio,

y ese poder, al agruparse los hombres en sociedad, lo cedie-

ron al poder v^ublico.

La Historia y la raz6n consideran tal sistema como una
Utopia.

Abramos el gran libro de la Historia, hojead una por
una todas sus pdginas; alll hallareis todo lo que la huma-
nidad de pasados tiempos obr6.

Los que sostienen que el origen y el fundamento del

derecho de penar fne un convenio eptre los individuos y
el poder social, que busquen y nos ensefien en las pagi-

nas de la Historia ese pacto, ese convenio, ese contraio.

Queremos que nos expliquen por la Historia d6nde y
cuando se verified ese pacto, quienes hombres pactaron;
como se hallaba redactado.

Mas en vano es que lo busquen, porque no se halla

lo que no existe, lo que nunca ha existido, lo que no ha
pasado de ser una utoi)ia, una quimera, cual es la del c4-
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\^hve pacto creado y dado vida solo en Ift mente de
Rousseau.

El error principal de Rousseau consiste en considerar
al hombre aislado coino una unidad social, y a la sociedad
como una agrega<-j6n voluntaria de todas las unidades so-
ciales indi viduales.

Para nosotros, el fnndamento, la base de la sociedad
no es el individuo aislado, es la familia.

La sociedad y sii poder no puede traer su origen de
un sirni)le pacto hecho por los hombres; su origen le viene
de mas altas esferas, de la niistna naturaleza.

Para refutar la teoiia de Rousseau acerca del origen
de la sociedad, varnos a usar de tres arguiuentos: 1? la

sociabilidad que es caracter del hombre; 2^ que el pacto
social no |>uede probar satisfactoriamente el origen de la

sociedad y 3^ que si ^admitiesemos la teorfa del fil6sofo de
Ginebra, tendriamos que adraitir tambieri un innumerable
ciimulo de absurdos en el orden moral y social.

Que el hombre es un ser naturalmente sociable es
caesti6a fuera de toda discusi6n y duda. El hombre, con-
siderado en su naturaleza flsica, no puede con solas sus
fuerzas proveer a sus necesidades, ni |{iquiera vivir sin el

apoyo de sus semejantes .en las primeras etapas de su vida
6 sea de su venida al mundo-

El hombre es naturalmente capaz de perfectibilidad,

y su perfecci6n no podrla llevarse a cabo sin la mu-
tua ayuda y trabajos de sus semejantes, porque todo
esfuerzo y trabajo de los que vienen se fundamentan sobre
los trabajos y esfuerzos de los que fueron. Sin el tra-

bajo y esfuerzo de los anteriores, todo progreso material
e intelectual seria imposible para los posteriores.

Si el hombre no fuese un ser sociable por naturalezai
la facultad de hablar, que es exclusivamente de el, no
tendria fin alguno litil. Esta facultad le fue dada por
Dios para que por medio de ella comunicase sus pensa-
mientos a sus semejantes.

Los sentimientos morales que existen en todo hombre,
si este no fuese un ser sociable, carecerfan tambien de.

objeto, pues este no es otro que los semejantes.
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Y por liltimo, la existencia de la socieclaH humana se

halla incrustrada en la coiiciencia de todos los i)ueblos de

tod OS I OS tiempos.

Que el pacto social no pnede demo^trar el oi-igen de

lu sociedad civil, se demuestra por las sij^nientes razones:

1.^ imposihie es que no siendo la sociedad natural al horn-

bre hubiese podido ocurrfrseles a los hombres la .dea de

la sociedad 6 bien persuadirse de la necesidad de crearla.

Si esta idea de sociedad era desconocida para el los, (ic6mo

se explica que intentaran fnndarla por el pacto? dC6tuo se

explica que esperaran de su creaci6n bienes cuando ni re-

motairrente tenian idea de lo que era sociedad? Y menos aun
se explica segiin esta teorla, c6mo renunciaran a una
ealidiid tan apreciada como la libertad y se snbyuj^aran

aquellos que eran mas fuertes a un pacto que coartaba dicha

libertad.

2.^ La sociedad domestica, la primera entre todas las

sociedades- conocidas, tampoco puede ser explicada por tan'

utopica teorl^l, cotno dice un sabio esdritor, /'porque, si

se prescinde de los sentiinientos naturales que lij^an a los

padres hacia los hijos y a los c6nyuges entre si, y a los

individuos todo.^ d^ la familia entre sf, no se cortiprende que
se pactase la existencia de una sociedad que impohia tan

grandes liinitaciones a la libertad de sus individuos y po-

d^roso fr^no a sus mas fuertes pasiones.

Y si se adtoiten como naturales los sentimientos 6

inclinaciones que ligali entre si a \ok individuos de la fa*

milia, no puede menos de considerarse a ^sta como nacida

de la misma* naturaleza humana 6 independiente en su

ori^en de todo pacto. Mas admitiendo esto, no puede

menos de admitirse la existencia natural de la sociedad
'

en general y, por lo tanto, de la civil 6 polftica, pues

^sta ' se forma con la multiplicaci6n de las familias, y
I'econoce su causa en los mismos sentimientos e impulses

que la familia, especialmente en los de mutuo auxilio y
perfeccionamiento.>

Con respecto i los absurdos que tendriamos que ad-

mitir aceptando la teorfa rousoniana, se reducirfan a negar

a la sociedad bases esenciales, y la constituci6n de la fa-
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milia, de la propiedad, eto., seria capaz de tnodiftcarse

totilinente, bastando para ello la aquiesceiicia de la ma*
yoriii de los inieinbros de la sociedad.

Los absurdos que de adinitirse el positivismo ea el

orden moral y jnridico se seguirian. tend rfantambieii que
seguirse de admitirse la teoria de Rousseau ea ordeii al

origen de la sociedad.

Para nosotros, el origen de la sociedad no debe abri-.

buirse a uii pacto; se halla eii la misma naturaleza hu-

mana, y en la inteligencia y voluiitad del Eterno, como
Creador que es del hombre.

Mas supongamos por un momento que ese convenio

haya reahnente existido, que por el se haya fundado la

sociedad, p^ro, exiiminemos si por tal convenio puede ori-

ginarse y fundamentarse el derecho de penar.

Si la conveiu:i6ti. y el pacto crean el derecho, este

podra solamente aplicarse contra aquellos que celebraroa

el convenio, no contra aquellos que no tomaron parte al-

guna en ei.

Esta bien que nuestros padres, que celebraron ese con-

venio, se sujetaran a el mas nosotros no nos hallamos

sujeios a dicho convenio.

Serla irracional que nuestros padres dispusiesen de nues-

tra voluntad, que es libre hasta de la influencia de Dios.

No hay razon posible que ex|)lique que los efectos pena-

lesde un convenio puedan pasar de una persona a otra, de,

una generaci6n a otra..

Tampoco podra alegarse que nosotros hemos consentido

tacitamente en tal convenio. No lo conociamos, no se nos

di6 la libre facultad de aceptarlo 6 de rechazarlo; por lo

tanto, • no conociendo los caractei'es del tal convenio, no

.sabiendo que clases de derechos cedfamos por el, no es

valido el consentimiento tacito que se nos h«ya podido

achacar.

El derecho de penar que dabamos a la sociedad serla

nulo porque ignordbamos. lo que dabamos |)or el convenio

que nuestros mayores celebraron.

El tal derecho no serfa derecho porque se fundamentaba

en la ignorancia.
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Si yo cometiese un crimen y por el la sociedad me
castigase, yo la preguiitarfa: iCoii qu^ derecho me impones

una pena? Con el derecho me contestara que we diste.

Yo no te he dado ese derecho. Ni expresa ni taci-

tamente te lo he otoigado. Si la generaci6n de los otros

tiempos te lo otor<?6, yo, miembro de la actual generaci6n

te lo niego.

Es que aquella generaci6n, contaba al hacer el convenio

conmigo con tii tacita aprobaci6n, se me contestara.

^Y quienes son aquellos para contar con mi volnntad?

(',No es el hombre libre? <i*No le ha dotado Dies de ese

don admirable?

Ademas, cuando ese contra to se verified, yo no exis-

tia. y por lo tan to me era desconocido y para que un

contrato tenga validez es necesario que de lo pactado

ambas partes contratantes tengan conocimiento.

dQue es lo que habeis estipulado en ese convenio? Por
el se concede a la sociedad el deiecho d la vida, a la

existencia y a la libertad del individuo?

6Quien os concedi6 tales derechos?—El individuo. me
direis. ^Pero quien es el individuo para disponer de su

vida, de su existencia y libertad?

ftAcaso se ha dado el mismo la vida, la libertad, para

tener el derecho de enagenarlas a otro?

Probadme esto y creere que vuestra doctrina es cierta,

que es hija de la luz y no, como es, una pura Utopia, una
creaci6n de una imaginaci6n febril.

Refutando esta misma teoria, el celebre fii6sofo de
Vich traz6 estas lineas que a continuacion transcribimos:

«La doctrina del pacto es impotente para cimentar el

poder; pues que no es bastante a legitimar ni su origen
ni sus facultades. Es evidente, en primer lugar, que el

pacto explicito no ha existido jamas; y que aiin cuando"
le supongamos en la formaci6n de una sociedad reducida,

no ha podido obtener el consentimiento de todbs los indi-

viduos. Los jefes de las familias fueron los linicos que
habfan tornado parte en la convencidn: y asi desde lue-

go, quedaba abierto el camino a las reclaraaciones de
las mujeres, hijos y dependientes. <iCon que derecho los
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padres pactaban en representaci6ii de toda su familia? LaL,

voluntad de esta, se nos dird, estaba implfcita en la de.

su jefe; pero esto es lo que falta demos;trai*. El suponerlo^

es inny c6modo, el probarlo no tanto. Se quiere encontrar

'el origen del poder en principles de riguroso derecho, se

pretende que no sea mds que un caso particular a que se

ban de aplicar las reglas generates de los coritratos; y
no obstante, desde el primer paso se tropieza con una

grave dificultad, habiendo de recurrir a una ficci6n; porque

ficci6n es, y no otra cosa, lo que se ex!)resa por el con-

sentimiente iinplitico. En este sistema no es posible salir

nunca de semejante ficci6n; iinplicito ha de ser el con-,

sentimiento de las familias, aun en el caso en que sea

explfcito el de sus jefes; lo que sera imposible tarabien, en

tratandose de una sociedad algo considerable; y ademas,

implfcito habra de ser el de las generaciones que vayaa

sucediendose, pues qxui no es dable renovar a cada mo-

mento el pacto, para coasultar la voluntad de los que se

ihteresan en sus efectos. La raz6a y la historia ensefian^

que las sociedades no se ban formado nunca de esta ma-

nera; la experiencia nos dice que laj^ actuales no se go-

biernan ni se conservan por semejante principio; ide que

sirve, pues, una doctrina inaplicable? Cuando una teoria

tiene un objeto practico, el mejor raodo de convencerla

de falsa es probar que es impracticable." (Balmes. *'El

Protestantfsmo comparado con el Catolicismo." T. II,

pag: 200 y 201.)

Expuesta la teoria de la convenci6n, y probada sa

falsedad y nulidad para explicar el origen del derecho de

castigar los delitos, pasemos a examinar la que le sigue

en impo'rtancia, 6 sea la teor(a de la defensa, seguida

por muchos jurisconsultos aleiVianes.

Los creadores de esta doctrina parten de un principio

moial, cual es el derecho natural de legitima defensa, que

compete a cada individuo.

Considerando los autores de esta teoria que Hsf como
el individuo tiene, cuando es atacado, el derecho legitimo

y natural de defenderse, con raz6n creyeron que la so-

ciedad que no es mas que una agrupaci6n de individuos
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podrla tatabien poseer ese rlerecho y, por lo taiito, hacer
nso de el, cnal 16 hace dicen, ciiaiido uno de sus aso^iados

c.omG'te un delito.

No negamos que la sociedad posea ese poder 6 derecho
^

nRtiiral de lejjfitiina defensa, inas de que el derecho de
(^astiVar Jos deiito:^ ^^ fnndamente, se base, sobre tal de-

recho de defensa como qiiieie Pauerbach y sus partidarios

de la escuela jnridica alemaiia, esto es cuestioii inuy dis-

tinta, muy discutible en el terreno de la ciencia.

Para nosotros, la naturaleza del derecho de leji^itirna

defensa, que compete a todo hombre y a todas las socie-

dades. es muy distinta de la naturaleza del derecho de
castijrar los delitos, del derecho de penar.

Una co^a es la defensa y otra la justicia, el acto de
irnponer la pena, de dar a cada uno lo que se merece.

El derecho de legitima defensa es el que posee todo

hotnbre de utilizar la fueiza fisica para repeler en el acto

toda agresi6n injusta, contra la cual no quepa otro medio
de defensa. ^

En su ejercicio, la naturaleza de tal derecho exige,

para que como tal derecho se considere, que la acci6a

defensiva sea ejecutada al instante, es decir, que sea
simuttanea a la acci6n agresiva; sino lo fuere, tal de-

recho quedarla .desnaturalizado, poique perderia su caracter

de simultaineidad entre el acto defensivo y el acto agresivo.

En la guerra, asi como en los motines y asonadas, es

donde unicamente podemos ver d las sociedades hacer use
del derecho de legltima defensa; mas en el derecho de cas-

tigar los delitos no, como yamos a demostrarlo.

Para demostrar, pues, que el derecho de legltima de-

fensa no puede ser b;ise, fundamento, del derecho de penar,

vamos a considerarla bgo tres aspe;:tos: ei> su origen, en
sus medios y en su termino.

En su origen la defensa es una reacci6n inmediata, ra-

pida, Gon^tra el mal que se nos viene encima. No nos de-

tenemos en el uso de este derecho a consideraciones mo-
rales 6 hechos pasados. Solamente pensamos en el pre-

sente, obramos.

No nos detenemos a considerar si el que nos quiere
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inferir el mal lo hace coa intenci6n, con <^isceraimiento,

con voluntad. Si es un alienado, un beodo
(5f
un hist^ricp.

Vemos el inal y ese derecho exige solo para su legalidad

y moralidac^ qua el acto defensivo sea ejecutado simulta-

neamente al ^.cto agresivo; es, en una palabra, ij-reflexiva

e instintiva.

La naturaleza del acto de penar es dir^tinta. Los jue*

ces, antes de jmponer al delincuente la pena, consideraa

los raotivos que imi)ulsaron a este a ejecutar el cjelito, la

moralidad del acto y del agente, y circunstancias ir^jl que

son a3az conocidas e^ la practica diaria de los tribunales

para que una por una se vayan citando aquf.

Ademas, cuando se impone el castigo, ise impqne a

la ve^ que cuando el delito se halla en el peripcjo de eje-

cuci6n? iKs simultaneo el acto de castjgar al actp de de-

linquir? No, luego la naturaleza del derecho de legftima de-

fens^, es distinta de* la naturaleza del derecho de penar.

Si de su origen pasamos a considerar al derepho de

'legltiraa defensa en sus medios, tetieinos que confesar qne

este derecho es, cual su origen, violento.

En sus medios no considera nadsi. No se pone fl con-

siderar. a reflexionar, si l<>s p:iedios que einplpa par^ apartar

de sf el mal que se cierne sobre su cabezja, e^tdn ^n pro-

porci6n con el mal que se repele. No se ab^^tiene de obrar

por tales coqsideraciones; obra rapida cojxio el rayo y saiga

lo qne saliere.

Ej) la justicia penal se procede de muy (|istjnto t»o^p;

em plea medios muy distintos-

En el derecho de penar se considera la prpporcifSn

entre la pena y el delito, y cuando el espectro dje U difcja

viene a presentarse ante la mente de los saceii'c|otes de la

Justicia humana, estos se abstienen de obrar, se reflexiona

y se buscan luces en la filpsoffa y en la moral.

Con respecto a los medios, pues, la naturaleza del de-

recho de legftima (|efen$a es distinta dp la nuturajieza del

derecho de pienar.

Si de su origen y de sus medios pasamos a consjlderar

en su termino al derecho de defensa, tambien tal |i,^rmipo

nos demostrara palpablemente la radical difereijicia que
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existe entre el dereeho de iraponer la pena y el derecho

de legltiraa defensa.

El derecho de legftima defensa, su ejercicio, no piiede

traspasar cierto y determinado limite; solo dura su acci6n

el tiempo que dure la acci6!i agresiva. Pasando esta acci6n,

pasando la agresi6n, pasa tainbien la accidn del derecho

de defensa.

Este derecho perderfa su legitimidad s:i traspasase el

Hmite que su misma naturaleza le ha seflalado para ser

legitimo.

El derecho de castigar los delitos no tiene su t^rmino

en el instante misino de delinquir, como lo tiene el derecho

de defensa.

La acc^6n de imponer el castigo en el derecho de

penar, seW^erifica despues que el hecho considerado por

la ley como delictuoso haya sido ejecutado; es posterior

a tal hecho; mientras que la acci6n del derecho de de-

fensa se ejecuta simultanea al acto delictuoso.

El derecho de legitima defensa tiene su principio en

el mismo instante de la ejecuci6n del delito, y termina

cuando la acci6h daflosa termina.

El derecho de castigar los delitos comienza a nacer

cuando el delito ha sido ya ejecutado.

Vese, pues, palpablemente que los terrainos de ambos

derechos son diametralmente opuestos, y por lo tanto que

el derecho de castigar los delitos no puede haber nacido

del derecho de defensa, fundamentarse, basarse en eL

Pasemos ahora a examinar la teorfa utilitaria de Je-

remlas Bentham, y veamos si en ella puede originarse el

derecho de castigar los delitos.

Esta celebre teorfa, tan en boga en un tiempo al ser

algo racionalizada por el genio de B'^ntham, fue seguida

por hombres eminentes como Epicuro, Helvecio, Diderot,

Locke, Puffendorf, Stuart-Mill, Spencer y Darwin.

A juzgarla solo por la categorfa de los hombres que

la profesaron, parece que el entendioiiento, impulsJido por

una fperza misteriosa, tiende a aceptar tal teorfa utilitaria

en todas sus partes.

Mas no nos dejemos llevar de la ofui5caci6n que la



FliNDAMENTO CIENTfFl CO 489

aureola que circunda la memoria de aquellos grandeS

hombres nos produce en el animo, forcemos a la pluiuai

en aras de la verdad, d que profane las ideas de aque-

ilos que, con el coraz6n abierto, confesamos francamente

reverenciar y estar agradecidos, por haber con sus incom-

parables obras apagado la sed de Saber de que adolecfa'

nuestro espfritu.

El hedoaismo 6 utilitarismo tiene por principal erro>

el dar por todo fundaniento y nbrrna a* la moral; bien el

placer como el epicureismo y el helvecieismo y el dide-^

rotismo la da, bien la utilidad individual como lo da Ben-

tham, 6 bien la utilidad social como Libcke, Puffendorf,^

Stuart-Mill, Spencer y Darwin lo dan.

El placer y el inteies, sea socual 6 individual; poseeri

normas variables y por lo tanto, no existe raz6n posible

para v>oderles considerar horiestos 6 defehonestds en sf mis-

mos. El placer y el interns, considerados en sf, son in*^

diferentes; es decir, que no son ni moi^aleS hi inmorales.

Si preguntamos a nuestra conciencia como* il la del

jjenero humano, nos conte.'^^tara que las ideas de placer;

utilidad S inoeres son muy distintas de las ideas de tiioralidad.

La conciencia nos da esta respuesta porque de I6

contrario tendrfa que admitir este absurdo: «la utilidad

es eh sf misraa moral y el parjuicio iamoral>

La utilidad, ademas^ 6 a de &er piiblica 6 a de ser

privada y la moralidad no puede ser una misma cosa cbn

ambas utilidjtdes.' No podrlA cohfundirse la moralidad con

la utilidad privadk, por las siguientes razoiies: 1.^ por-

que todo acto ejecutado desinteresadamente y con abnega-

ci6n serla inmoralfr^imo; 2.^ porque no hay cosa mds con-

traria al concepto de honesto que el proponerse las accio-

nes como ultimo y unico fin la utilidad del que ejerce

tales acciones; 39 qiie toda idea de moralidad se basaria

en el egoismb.

No puede cohfundirse la moralidad con la utilidad pii-

blica por las razones que a continuacion expresamos: 1.^

porque de confundirSe la moralidad iCon la utilidad public^

teiidrfamos que considerar las iaccibnes individuales que

no se dirigiesen al bien piibiico como inmorales y por lb
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tanto, toda acci6ri incHvidual que no reduadase en bane-

ficio del biea i)ublioo seria iumoral; 2.^ para que los

(;iudadanos ejerzan acciotie^ que se encamiiiea al bien pu-

blico es itnprescindible antes de todo que esten dotados

del sentimiento de la probidad, sentiiniento que no se ad-

quiere sino ejerciendo antes acciones morales que sean
independientps del bien publico; 3.^ porque la idea de

inoralidad estaria sujeta d una variabilidad constante, pues

el modo de sentir de los individuos no es uno mismo.

Para unos, unas acciones serian morales, mientras que para

otros tales acciones serian inmorales, segdn las circuns-

tancias, logares y tiempos; y 4.^ porque so capa de bien

publico se podrfan cometer acciones detestables sin que
nadie poseyera el derecho de protestar contra ello.

Con .tales consecuencias que se desi)renden natural'

mente de esta teoria, dc6iao nos atreveremos a h^tcerja

base y fundamento del origen del derecho de penar?

K\ derecho de penar se fundamenta sobre la justicia

y la moral, y el utilitarismo, en su grosero desenvolvi-

miento, destruye todo concepto de justo y honesto.

Mucho aiin se podrla hablar sobre esta tan famosa
teoria, mas para tratarla sin hacer ofensa a la mepaoria

venerada de los grandes hombres que la sostuvierpu

necesftase conocimientos vastos acerca de la filosoffa posi-

tivista, conocimientos que estaqjos lejos, pero muy lejos,

de v^oseer.

A pesar de la lectura que en el corto espacjo dQ
tiempo de que didponemos hemos hecho de las obra?s( si-

guientes: ''Li vie vautelle la peine de' vivre:'', de Ca-

therein, **Estudios religiosos, filos6flcos, cientifiQOs y ^o^

ciales" del cardenal Gonzalez, ^'EstuJios sobre la filosofiv

positi vista" de Pajarnes y el "Curso de filosofia positiva

de Augusto Comte; asf como de las obras de Epicure,

Helvecio, S[)encer, Darwin, etc,, no nos atreveij^os a tra-

zar una Unea ma^ acerca de la teorfa de la utilidaci.

El utilitarismo, el positivismo, pelea aun con brio ea

ipl (^ampo de la fiiosofia, y serfa pasar los Ifmites que nos

setlala la prudencia el presentar sus absurdos d(B qua ,r»:i-

npra m$lr3 propia de la que lo$ hemo^ pre^entado aqui.
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Suftcienteraente, pues, tratadas ea riiiestro coiicepbo

las teorfas de la convenci6n, de la defensa y del uti-

litarisrno, paseinos a tratar de la teorfa de la justicia;

teoria que, a nuesti'o modo de pensar, es la liiiica que se

asienta sobre bases firrnes de veracidad, la liaica que ex-

plica suficieiitemeiite el origea del derecho de iinponer

los CHStigos, la linica que tieiie a su favor el testimonio

iaex[)ugaabie de la raz6n, de la coiicleucia de todas las

generaciones.

Existe en nuestro muiido uii ordea moral, eterno corno

el Oreador de tal ordea moral: Dios.

No es necesario que su existencia vengamos aqui a

probarla con argumentos 6 razonamientos metafisicos. Basta
para su demostraci6a que cada hombre descienda al fondo

de su conciencia y vea en el claramenbe comprobada
la existencia eterna de ese orden moral.

Este orden comprende todo aquello que de suyo en-

cierre el concepto de bueno.

El mundo no solo esta corapue.'sto de seres ffsicos,

sino tambien de seres inteligentes y libres; de seres mo-
rales.

Para regir a tales seres el Eterno, en su sabidurla,

dicto leyes fisicas y leyes morales.

Las primeras para que regularaii a los seres fisicos,

y las segundas para que regularan a los seres morales,

Los seres materiales cumplen las le.yes que se les ha
dado de un modo necesario. No depende de ellps el vio-

larlas. .

Los seres morales, como dotados de inteligencia y volun-

tad, [)ueden y depende de ellos el que las leyes que se les

ban dictado sean violadas.

Los conceptos, pues. de justicia, de merito y de deme-

rito, solo pueden ser aplicables a los actos de los seres

morales, y nunca a los seres ffsicos.

Aquellos obran con inteligencia y voluntad, estos lilti-

mos obran necesariamente, fatalmente.

Seran 6 no culpables las acciones de los seres morales,

segiin observen 6 no las leyes del ordea moraK SI sus

acciones son inocentes, ellos adcjuirii-an los bienes de ia
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justicia; si son culpables sus acciones, la misma justicia,

exifre que i-es[)ondan tales seres morales de sus acciones.

Si admitimos la existencia de uti orden moral y la

responsabilidad de sus acciones en los seres morales, no

])odemos menos de admitir tambien una justicia, que de a

cada uno el premio 6 el castigo de sus actos, buenos 6

malos.

El orden moral es el que vitaliza, el que animiza la

sociedad; sin el la sociedad no existiria, no podria conce-

birse siquiera.

Todos los miembros de la sociedad tienen el deher de man-

tener tal orden con el cumplimiento de las leyes moi-ales.

Cuando un miembro viola alguna de esas leyes, el poder

social le casti^ja y nadie protesta de tal castigo porque es

justo, porque se basa y se fundamenta en la justicia, que

manda distribuir el castigo y la recompensa en la proporci6a

del bien y del mal que tal ser moral haya podido hacer.

Si el hombre no se inclinase al mal, no habi-fa nece-

sidad de la accion penal, mas como el hombre, desgracia-

damente, por ser un ser dotado de inteligencia y de libertad,

no solo viola 6 es capaz de violar la ley divina, ^ino que

tambien viola la ley humana 6 positiva, atacando con tal
,

violaci6n no solo el orden jurldico social, sino tambien los

derechos de la sociedad y de sus semejantes, se ha hecho

necesario que tal sancion penal exista.

El orden juridico social es necesario que exista porque

sin el el hombre no podria alcanzar su fin tempforal, fin"

que se ordena al eterno, y por to tanto, castigar a aquel

que atente conti*a tal orden juridico social es un acto

justo, un acto que la justicia exige que se ejecute, ya que

para la existencia del orden social es imprescindible que

tal acto de penar se lleve a 6abo cuando el orden juridico

social sea alterado, por haber sido una vde las leyes posi-

tivas encaminadas a su conservacion violada por alguno

de los miembros de la sociedad.

El poder social castiga porque asi lo exije la justicia.

Preguntad a todos los hombres de donde viene el derecho

de castigar y, si las pasiones no han obscurecido aiin las

inteligeiicias de tales hombres, os contestaran d; una qua
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viene cle la noci6n de lo justo e injusto, que ha side pa-

trimonio de la humanidad, iiociones que hau permaiiecido

inalterables eii la mente universal.

Que el derecho de i)enar viene de la idea de dar a

cada uno proporcionalmente lo que se merece, idea que viene

a ser la misma que la de la justicia, es una verdad pro-

clamada per todos los pueblos y todas las generaoiones;

y una verdad asi, tan universalinente proclamada, no ne-

cesita de razonartiientos especiosos para ser admitida.

Basta y sobra con el comiin sentir del genero humano.

Luis GAKcfA ALDEGUER.

-^-^Zr^^M^



INFLUENGIA DE LA POESIA GASTELLANA

EN U INDIGENA DE FiUPINAS <»

La poesia popular tagala, y en general de las provin-

cias cristianas, en lo que tiene de indf^ena, es harto di-

ficil de exponer, porq,ue» desde los comieazos de la con-

quista, la invasi6n pacifica de las artes y letras pronto

adquiri6 arraigo y estado de derecho en las Islas.

Que tuvimos relativa poesia heroica, lirica y drainatica

prehist6ricas y escritas con caracteres propios, no hay duda
alguna: lo insinuan graves historiadores y cronistas, Coino
que el docto Colin refiere que la Baylana Cariapa profe-

tiz6 la venida de los espafioles a Filipinas, y *'en tono

lanaentable di6 en cantar por muchos d(as vnos versos,

que con palabras sentidas y preliadas, prohosticavan la

destruici6n y humiliac]6n del arrogante pueblo".... Que
de ello no qued6 gloriosa muestra, al menos respecto de

los tagalos, tampoco hay duda alguna.

Los bisayos han sido mas afortunados en esta parte

que los tagalos. El hallazgo 6 la invenci6n de un ma-
nuscrito casi mitol6gico en las Islas del Sur es todo un

tesoro inapreciabie. Alguien indic6 a la Prensa que con-

tenia un poeina sobre la Creaci6n. Pero mlentras no se

haga una edicion facsimilar de este c6dice, y luego otra,

(1) Aunque este magnifico trabajo de nuestro ilustre colaborador

ya ha visto la luz publica en el hermoso nuinero extraordinario

publicado el Dia E-jpuflol por nuestro colega El Mercantll, creemos
que debe reproducirse en estas paginas por su excepcional interns

(S importaric5a.
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crftica, esoriipnlosamenbe ilustrada con grarnatica y voca-

bnlario historicos, y muy es[)ecialmente con prosodia his-

t6rica, trabajado todo sobre el propio c6dice y los docu-

mentos de la epoca, es imprudente aventurar especie al-

gana de comentario sobre este poema, el cnal recbiina la

sabia rnano de ua comite armado de lodas piezas, es decir,

compuesto de pale6grafos, lingtiistas, investigadores, cri-

ticos, liberatos y poetas, todos bibli6filos, y casi todos bi-

sayos conocedores profundamenbe de la hisborja liberaria

de los dialecbos del pafs y de la casbellana.

En defecbo de c6dice propio, los tagalos habran de

echar mano de las mnesbras de su poesfa que se conser-

van escribas. 6 guardadas, a fuer de reliquias, por la tne-

moria del pueblo, para" separar en ellas la liga imporbada,

y poner al descubierbo el mebal de exfcracci6n indigena,

de riquisima mina insular, ernpresa casi bemeraria en los

presenbes biempos.

Forbuna fue para las Islas que su conquisba la llevasen

horabres de armas y lebras como los casbellanos del siglo

XVI, y que las armas y las lebras fuesen al propio biempo

cifra y compendio del ideal social de enbonces, Ascendie-

ron a mas de doscienbas cincuenba composiciones labinas,

griegas, ibalianas, casbellanas, porbuguesas, vizcainas, bagalas,

bisayas y mexicanas, de varios generos de mebros ^refiere el

jesuiba Gregorio L6pez—las que tuvo que conocer y fallar un

jurado de lo mas noble y docbo de Manila en los dias 8 y 9

de Agosbo de 1611, "en que hubo mucho que ver y nudieran

parecer en la universidad mas rica de poebas de Europa."

Y sus aubores fueron no solamenbe religiosos, sino, /'capiba-

nes. esbudianbes y soldados."

Todavfa mayor fervor demosbraron y agosbo poebico

cosecharon los naburales no solo de Manila sino hasta de

simples aldeas, como la docbrina de Tajrbay, por ejemplo,

donde en cada encrucijada los nilios, nifias y doncellas del

barrio, despues de rezar las oraciones y decir la docbrina.

''en lugar de las anbiguos y profanos canbarcillos de su

Genbilidad, enbonauan obros sagrados, reduciendo a versos

los Misberios de la Pe, y docbrina Chrisbiana, Componen
ellos, y ellas celebridades, y aiin en las faenas que ha?jen
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de comunidad estos versos con grande gracia, .y destieza;

tanto, que [)oniendo.se vii dfa entre otros, el Padre a oir

desde su casa lo que caiitauan, aduiiti6 que vna doncella

que era la que entonaua el cantar, ponia en el toda la

materia del sermon que aquel dia les aula predicado. Cau-

sandole no pequefia admiracion la facilidad con que una

mocuela iba ligando, y comprehendiendo Misterios tan altos,

y puntos para ella dificultosos, sin dexar ninijuno que no

ingeriesse en su cantar. Vso semejante al de los antiguos

Dramas en los combites, y desposorios, y derivado de los

Hebreos a todas estas Naciones Gentilicas de la Asia.'*

Si no viniera de un var6n tan discreto como Colin esta

estupenda noticia, se antojara seguramente fabuloso que

nifios y niflias de un barrio se improvisasen hechos unos

sublimes rapso(Jas, emulos del divino Plat6n y del sapien-

tisimo autor del Cantar de los Cantares.

La metrica, 6 clase de versos usados por los indigenas,

la enumeran insignes preceptistas, Ga.<ipar de San Agustin

dice de los tagalos: sus metros, mas -Ifricos que heroicos,

constan de 7, 8 y 5 silabas, y 12 y 14 en li^s corned ias.

Alonso Mentrida dice de los bis&yos: sus metros son por

este orden: de 7, 8, 9, 10, 11, y hasta de 12 silabas. Ha-

bida consideraci6n de la epoca y de las entonces ideas

(torrientes, esta metrica nada tiene de vernacula, y su ley

l>rocede tanto de la castellana como de la griega y latina,

y esta liliima, en su etapa de decadencia: variaciones eru-

ditas, mas 6 menos, sobre la manera de Terencio y Plauto,

al traves de las glosas de Nebrija y del miisico Salinas.

Los preceptistas y misioneros espafioles, en su afan

de arrancar de cuajo las creencias y practicas de los Is-

lefios, valieronse del prestigio de los dialectos, para ingerir

en ellos la erudici6n occidental y las sabias ensefianzas de

Cristo, porque las lenguas vernaculas, la "Tagala, por ejemplo*

por lo que en si es ella, es negocio de poca importancia, y
que va poco en errar 6 en acertar a hablaria; pero en

cuanto por medio de ella predicamos la verdad de Dios a

Gentes que no le conocfan, cierto que es ya como otra en

el valor". Y Pr. Blancas de San Jose, el'creadorde la

Imprenta Fiiipina, fue el espejo en donde se miraron los

1

'
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-bisayistas, los ilocanistas, etc. La fe y el celo evang^lico

!)udo mas eti ellos que la antipatfa natural que seutiaii por

los dialectos del pais, coino lengua gentilica.

Asi las poesias d lo divino se sucedian unas a otras,

l)ara que los isleQos se "eiiiplearan en asuntos morales y
devotos". Blancas de San Jose com pone varias y su famosa
ddcima aconsonantada a la castellana; Mentrida, a los 23

afios de estudiar el bisaya, traza **ayudado de vecinos", a^u

Balac a ^la Virgen; Fr. Francisco L6pez, con el auxilio

del ladino Bucaneg, canta su Cararag queen Santa Maria.

Fr. Diego BergaQo, si nada jndica en verso y pi-efieie dar

reglas a traductores que exponer pocsla pampanguefla, es

porque ''aunque otros habra mas Enemigos de ella, lo que

es la Pampanga, me faftidia tanto que la cadencia, que

cian a fus verfos mas me parece profa, que verdadera afo-

nancia, 6 confonancia". Cosa extrafia en tan excelente gra-

matico, pues tratase i)recisamente de una lengua que lleg6

hasta cierto punto a hacer propia la dulzura de la de Bal-

tazar, y en la que se escribi6 el soberbio poema de Gon-

zalo de Cordoba. Gaspar de San Agustfn tanpoco escribi6

versos tagalos, pero f ue el primero que trat6 de su metrica

y tarace6 sendas loas en castellano, con tramoya y todo,

y delirios aleg6ricos corao las de ciertos filipinos que con

truculencia y desenfado satiriz6 Zufiiga, y candidamente fue-

ron a alegrar mas tarde las pajarillas del Prof. Ed. G.

Bourne, de Yale.

El entusiasmo poetico, pues, es notable no solo entre

los preceptistas, si no principalmente en los escritores de

novenas y.. obras de devoci6n, demostrando estos liltimos

todavfa mayor entendimiento de poesfa y chisp^ del fuego

s$agradb que los primeros, quienes, en su prurito reforma-

torio, el alma se les iba por los modelos latinos y los

*'sonetos, rimas, decimas y canciones a nuestro modo con

consonante forzoso; como los que al fin de su Arte puso

el Ven. P. Fr. Francisco de San Jose", pero que a los

tagalos no parece bien y responden: magalijiy datapua,

Jiindi tela (bien, ingenioso, pero sin rima). Y el bueno de

Fr. Gaspar de San Agustin, soberanamente escandalizado,

agrega: '\y no hay que persuadirles otra coSa,"
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Desde los comienzos de la conquista, existe, por tanto,

cierta desavenencia entre espafioles y naturales en materia

poetica. En los priraeros, Hortensio, Seneca, Terencio y
Plauto; los himnos litufgicos Ave Maria Stella, Veni creator

Spiritus, Fange lingua gloriosi, etc.; el consonante forzoso y
el ritino yambico ejercen harta dictadura. La erudici6n

farragosa y contagiosa, ademas, a granel. No hay paso

en que no se de uno de braces con un verso 6 texto

latino. Hasta el sacerdote japones Miguel Goto loa al Padre

L6pez en epigraraa latino .. .

Ergo age sens Illoca, cupi si cernere lucem.

Bergafio, por ejempio, para justificar la introducci6n de

ciertas palabras innecesarias dice ''que muchascofas no tienen

aquf voz que las explique, porque no las ay en effca Tierra. Vg.

Aguila, Ofo, Cordero, & Eftas fe deben decir en Romanze, y no
omitirlas fo color de que el Indio no entiende, porque rau-

chas vezes muev^en a hacer muy alto concepto, por el raif-

mo cafo que fe ignoi-an. Oye a Plinio, J{am eerie nefcio quid

magni concipit animus, cum haec in vfitata verba, vel pro-

fert, vel audit. Quantos terminos leemos en la Efcriptura,

que nos mueven a devoci6n y no los entendemos?" El asunto,

por afiadidura, es siempre sobre cosas de tejas arriba, y de

moral muy ortodoxa. No obstante estos pujos latiniformes,

el metro que priv6 en los escritores peninsulares es el octo-

silabo, de ritmo no yambico ciertamente, a pesar de los

pesares, incluso en las versiones de sonetos, v. gr. ; en la

del atribuldo a San Francisco Javier, por el agustino Fr.

Melchor Fernandez, autor de Filosofia nang tunay na chris-

tiano; tagalista eminente, en prosa y verso, lo mismo que

el autor de la Flora de Filipinas, el P. Blanco. Una JEloresta

poetica de autores espafloles, tarea de no dificil empafio,

piobara ruraplidamente cuanto queda indicado.

Varlaa sin duda las cosas en los isleQos. Las croni-

cas cuentan que de los sermones y novenas que oyen y
libros que leen toman conocimiento y componen sus versos.

Y ha de saberse que las linicas catedras de ensefianza sueleii

ser las suntuosas fiestas religiosas y cfvicas donde contri-

buyen para darlas esplendor con su poesfa, danza y miisica,

y en donde tambien suelen oir eglogas, villancicos, did-
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logos y loas, ora representados, ora cantados. Y tal forma
de educaci6n, nada de ventajoso tiene para que ua artiifi-

cio tan complicado como el de los versos latinojs y cas-

tellanos se lo sepan de coro. Cuando mucho, percibirari

los espacios de tiempo, cadencias, cesuras y pansas, pero
siempre de una manera Vaga e indetenninada. El caracter

de improvi8aci6n y cierto descpnocirniento de la ortografia

castellana, especialmente del delefcreo, contribuyen no pooo
para el desconocimiento del naecanisino de la metrica la-

tina y castellana.

Y cuando los islefios se ponen a improvisar 6 corn-

poner sus versos, Terencio, la perturbadora erudicion y la

tutela tecnica del maestro en nada les estorban, y les es

dado abandonarse, y se abandonan seguramente, a su ins-

tinto poetiico, mucho mas seguro que todas las reglas,

versiflcando a la uzanza de la tierra, segiin los ugallS del

lugar. Si remedan entonces 6 imitan la poesia leida li

oida, lo harfan en la sonoridad de las cadencias y las

otras cualidades cuyo retintin y saborete son aprehendibles

por los sentidos. Por esto la rima, el ritrao, los cortes,

y sobre todo, el aire y la marcha caracteristica del verso

tagalo, salvaronse de los golpes suicidas del hicha asi-

milista y revolucionaria asestados por los miscaos filipinos,

y mantuvieronse propios y genuinos. El asunto, 6 la fa-

bula, particularmente, del tingladejo poetico es de tejas

abajo, orientado a lo er6tico y cabxlleresco.

El examen directo de las poesias escritas y las que

por tradici6ii oral y musical se conservan en la memoria
del pueblo cristiano y no cristiano de las Islas, comparadas

con sus similares de la antigua Metr6poli, no pueden re-

ferirse a los tipos conocidos y casi uiianimemente aceptados.

Si a algun tipo se acercan, es al romance heptasflabo y oc-

tosflabo y a los romancerillos 6 cantarcillos muy populares

de seis y cinco sflabas, por ejemplo, a los villancicos de

Juan de Encina y a la miisica con que los acompaQa, de

cosecha propia, este autor. La parte elegiaca del canto de

la Pasidn y su ceremonioso y magistral aire funebre pa-

rece ser un eco de la belllsima que Eicina dedic6 a la

muerte de Isabel la Cat6lica (1504). La divisi6n en dos
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partes del canto 6 sahnodia de las quintillas de la Paudn:

ties versos para la prirnera pai'te, y dos para la segunda,

puede contrastarse con la letra y musica del villancico /^(?-

merico, til que vienes. Este veiso del Kumintang de la con-

QUlSrA de Mallat:

Sigiios at plcnietas, nanga saan kayo?

Recuerdan este otro que trae el Cancionero de Baena:

ISinos ^ ptanetas todos egualmente.

El ritmo indeciso y serrano de algunas variantes del

comintan es casi el ritmo de los oclio primeros (*.om pases

(ie la Tonada d solo, de Jose Marin (1699), que Pe(lrell

transcribe como ^vk^Qo N^.^ / en La Musique indigene, . .

.

del siglo XVII. El cantarcillo con que el pueblo espafiol

daba vaya a los judios expulsos en 1492 y sobre que Juan

de Ancheta compuso toda una misa, segiin Salinas, lo

canturrean azotacalles de la esquina, bien que con diferente

letra.

Mas tarde, a tines del siglo XVIII y a jo largo del XIX,
se nos antojan tipos aproxinnados los romances de Lope
de Vega y sus discipulos, y los artisticos y eruditos de

los Rornanceros, inripresos y manuscritos, pero mas que imi-

taci6n directa de los mismos, arreglos, reminiscencias, y
hasta meras coincidencias, aunque en los auit y corridas

del siglo XIX existe manifiesta preponderancia del es{)frita

de los romances, ya hist6ricos y fronterizos, ya novelescos

y cabal lerescos/ ya de asunto bfblico. Con los t^juelos y
titulos mismos de estos auit y corridas comprobrii-ase lo

dicho, en mas de un centenar.

Esto rio quiere decir que no tengamos romances sobre

asuntos domesticos, tal, entre otros, el an6nimo Lamang
ilocano, de caracter epico legendario, cuyo heroe es de la

raza de los Panganiban, apellido tagalo, impreso en el

siglo XIX, pero que data de tradiciones orales del siglo

XVI. Es cosa aveiiguada que nuestros heroes literarios

son todavfa mas andariegos y noctfvagos que los de carne

y hueso, y que montados en su hip6grifo suelen ir de

))ureo a cazi de aventuras por las fronteras vecinas y por

las cuatro 6 cinco partes del mundo. Y asi como los ca-

racteies tagalos y ciertas palabras tagalas habi-an de bus-
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cAiv^e en el Belarmino y dialecto ilocanos, asf tambi^n las

i?isiituc:iones domesticas de los tagalos habra que buscarla?^

en las rnanifestaciones de la literatura ligera de los dia-

lectos afines. principalmente en las llamadas de t)*ibus no
cristianas conao los Aetas, Tinguianes emigrantes e Ibilaos,

que tuvieron tratos comerciales con los tagalos.

La incomunicacion y el aislaraiento en que viven estas

gentes son poderoso elemento conservador que hace las

veces de talisman contra las intrusiones debeladoras del

l)rogreso. Y por circunstancias historicas y geograficas

bien conocidas, ningun pueblo lleg6 a afectarse tanto por

el influjo de la moda ex6tica como el tagalo. De aqu(

que los subsidios de los dialectos y semi-dialectos seai^

muy necesarios, porque lo que la moda desterr6 d^ los

tagalos aquellos lo recogieron y- archivaron. Los Kalaleng

de los Tinguianes, los Kadiimang de los Ibilaos y los Lagi

de . los Aetas constituyen una no corta serie monorrima
de cantarcillos, leves y alados, que lleyan el mismo aire

de familia que las cantables serranillas tagalas: especie

de florecitas silvestres que aiin ajadas conser\ran todavf{i

su peculiar aroma, como las resecas raices de mora, que,

en el fondo de las ai-cas de tindalo, perfuman las crujientes

camisas de pifla de las garridas hijas de Filipinas.

La epoca de la introducci6n del romance en las Islas

sera siempre un })roblema de dificil soluci6n. Tal vez por

los pliegos sueltos g6ticos; tal vez por algunos de los innu-

merables Caiicioneros de los siglos XVI y XVII y algunos

cartapacios de las comedias de Lope y otrosdramaticos de

tines del siglo XVII, y finalmente, por los libros de caba-

lieria. Lo mds probable es que lo haya sido por la tra-

dici6n oral y comunicada por los colonizadores es-

pafioles a los islefios y que se gravarbn en la memoria

del pueblo filipi^io por los aires musicales que siempre

tuvieron la virtud de perpetuar la letra de los cantares.

Sea lo que fuere, el ideal caballeresco, alma de los

romances, cam pea briosamente en la literatura y actuaci6n

indfgenas, como reflejo lejano de '/las perlas desgranadas

del collar de la antigua poesfa narrativa" castellana, con

atavios tropicales y en su manifestaci6n moderna, por causa
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de su div«lgaci6n tardfa aqul por la imprenta. Y la tra-

dicional hidalgufa castellana resurgi6 piiRil y con eterna

juventud, y como confiada en sagrado dep6.sito a zona, raza

y lengua distiritas, las ciiales, primerameiite, dieronla hos-

pitalidad, y luego la proclainaroii soberana, Todo esto sin

perjuicib de barras, es decir, sin dafio de la oriffiiialidad

y caracterfstica del pais.

La influencia, pues, de la civilizaci6n cristiana, por

medio de la lengua (Castellana, en la indigena de Pilipinas,

es manifiesta y benefica. Aparte los mil beneficios de la

cristiandad, los monumentos jurfdicos y la propiedad del

suelo, como dijo bien el mas eminente de nuestros juriscon-

sultos, propiedad que se enuncia con orguUo romano en

la frase sacramental: lupang tagalog\ la lengua castellana

comunic6 a las vernaculas algo de la sublimidad blblica;

algo del temple del acero al criarlas a los pechos de la

controversia teo]6gica; algo de las mlsticas "pa'abras que

en su correr y en su sonar tienen algo de celestial y an^

gelico, como pronunciadas por aquellos que se perdieron en

el ancho pUlago de la hermosura divina!' ; algo de su austera

y viril elegancia y algo de aquella sutileza escolastica que

hizo de la daga malaya una de legitima forja florentina,

la cual, si algiin extraviado pudo humectarla de veneno
para datio de filipinos, no es menos cierto que, sea por la

fatalidad, sea por una ley providencial, el dardo fue a herir

el propio coraz6n del malhadado que inyect6 el veneno.

Y sin recargarlas de insanos neologismos, con espfritu ver-

daderamente conservador las habilit6 y apercibi6 para que

mas tarde pudieran recibir las influencias de lengua y
civilizaci6n muy otras, por cuyos dinteles penetr6 con pie

firme la nueva mentalidad filipina, demostrando asl. segiin

acaba de afirmar recientemente el Dr. Pardo de Tavera,

que era muy digna de ser *'catalogada en el mismo cua-

dro de la mentalidad civiliz9.da de los pueblos modernos."

Que mas pr6diga de tesoros propios que acaparadora de

ajenos, su modo de ser, finalmente, fue trasunto del ser

del heroe calderoniano.

iComo sabra pedir
Quien solo ha sabido dar?
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Sean, en retorno, estas jubilosas lineas homenaje del

))ueblo filipino al pueblo a quien un dfa vino la tierra angosta

para su gloria. Que pueblo

that can endure

To follow with allegiance a fallen lord,

Does conquer, him that did his master conquer.

And earns a place in the story.

EprPANio DE LOS Santos Crist6bal.

C. de la Real Academia
de la fflstoria.

#-^2r>aM^
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AL LECTOR:

No se lo que sera esta quisicosa; pr6logo 6 introduc-

ci6n; por algo he de dar comienzo a estas pd,ginas. Des-

pues de lo que escribf en la de Adiciones y continuacidn

de ''La Imprenta ^en Manila,'' poco 6 nada debiera decir

aquf; no obstante, un agradecimiento sincero y profundo,

una demostraci6n de afecto y simpatia, explicita y termi-

nante, hacia cuantos me ban favorecido en mis pobres y
nada extensas aunqne si ya afiejas investigaciones y biis-

quedas bibliograficas, dar un [publico testimonio de reco-

nocimiento a tantas bondades y atenciones, con otros rao-

tivds, me impelen a encabezar estas Ciiartillas Bibliogrd-

fleas con poco mas de nada que al fin me sirva para

decir- algo de lo que en mi mente bulle.

Ante todo vaya una de(5laraci6n por delante. He dicho

''escribi" y no "escribimos" en la Ijitroduccioji a AdicioJies

y continuacidn, y como alguien pudiera tachar tal decla-

raci6n de vanidosa y petulante y ambiciosa de ajenos

timbres y iauros por leerse en la portada de la obra pre-
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citada antes que mi nombre el de obro religiose, y por-

qiie en el trascurso de estas notas he de repetir la misma
expresi6n li otra semejante, rectificando y corrigiendo algo

antes escrito, pareceme, mas que oportuno y conveniente,

necesario, prevenir objecioiies, aclarar dudas, evitar sus-

picacias y obviar maliciosas interpretaciones que, si no

me habfari de quitar un cabello de la cabeza ni robarme

el sueQo, tampoco me agradaria oirlas repetidas por sufi-

ciencias con 6 sin pate.nte, 6 por cualquiera con aires de

adusto pedagogo. ' En Adiciones, valga lo que valiere, desde

el titulo hasta el fin, desde la cruz a la fecha, mi cola-

borador, a quien mil veces he echado de menos despu^s,

no tiene ni una linea. Orden y drsposici6n de su texto,

descripciones y redacci6n de sus notas y de cuanto en el

libro hay, nada es suyo; bueno 6 mecliano, selecto 6 des-

medrado, puedo decir que lo dispuse y escribf. Tiene mi

inolvidable compafiero una labor de invesligacion asldua y
constante a toda i)rueba, un tes6n y tenacidad inimitables

en la busca y persecuci6n de un dato. de una noticia, y

una cooperacidn eficacisima que nunca alabai*^ bastante y

que estimulabame al estudio y trabajo que me impuse.

Aquella manifestaci6n no sera modesta ni hija de la hu-

mildad, pero tampoco lo es de la soberbia y petulancia,

que no hay motivo ni el mas leve para ello; es si hija

de la verdad y esta se debe al publico para quien es-

cribo, siendo el la la que rnueve mi pluma eh todo y por

encima de todo.

Como no veo pr6xima la hora de pioseguir hasta el

afio 1898, 6 hasta nuestros dia.s mejor, Adiciones y COTlti-

nuacidriy doy como mejor puedo, no como quisiera, estas

Guartillas Bihliogrdficas arrancadas de aqui y de alia, des-

encajadas de su lugar. para pasto y soiaz de bibliografos

y bibii6filos y de cuantos ven no sin cierta alegrfa y sa-

tisfacci6n paginas de esta laya. Con que las ojeen con

agrado algunos, y de ser molestas y enfadosas lo sean i

los menos, me doy por mny contento y hasta satisfecho.

Quiza, para algunos, mejor cuadrara a estas paginas el ti-

tulo de FilipinadciS, porque nadeiias y fLoQeces son para

ellos cuanto a la bibliografia se retiere; pero no todos ven
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asi las cosas, ni todos tienen los gustos tan limitados y
estrechos, y estragados. pudiera decir. Lo que para unos
es Filipi'Tiadas^ para otros, aunque seaii los menos, es filipi--

algos, y para ^stos, corao para otros menos descontenta-
dizos 6 mas condescend ientes y contemporizadores, he re-

buscado estas iiotas y redactado nais apuntes en horas
robadas casi y sin casi a obligaciones y atenciones inelu-

dibles y en ratos que bien pudiera haber dado al espar-

cirniento. En condiciones y circunstancias menos adversas,

si no mas favorables, hubiera podido hacer bastante mas,
mejor pergefiado y menos incompleto; pero, llevado da mi

aflci6n y entusiasmo, he df^hido trabajar dentro de los re-

ducidos limites de espacio y tiempo que me ha sido y es

dado y (*onstrefiirme al redncido cfrculo en que moverme
podia. Porqne harto se que no ha de ser* un trabajo com-
pleto y acabado, ni mnchfsimo menos; no abi'igo tales y
tan altas pretensiones. Bl campo de investigacion es ampho
y extenso, falta mucho que indagar y mucho mas que
hacer. Lo hecho por otros. con ser mucho y bueno, deja

no poco que desear, y no se me oculta d6nde y c6mo
llenar los huecos que noto y mds que me supongo con sobrado

fundamento. Incompleto e imperfecto como es lo que em-

pie^^o a publicar en Cui/imika Pn.ipina,, alia va; hagan otros

mas y mejor, si les es dado, y lograremos algiin dia conocer

la bibliograffa liiipina, si no completa, perfecta y acabada

en todas sus partes y Ifneas, no tan coja, manca y truncada

comohasta hoy esta. Chocaian, mas aiin, sorprenderan estas

afirmaciones a los que hay an ojeado la Biblioteca Filipina del

Sr. Pardo de Tavera,. la M y el Aparato blbliogrdfico del se-

fior RetanU; pero son afirmaciones contirmadas sobradamente

ha tiempo, fruto de la investigaci6n y de la experiencia

limitadfsimas que me han sido posibles hasta ahoia. Ni

las Biblioteca de ambos, ni el Aparato del segundo. inclu-

yen 6 catalogan cuanto ha.salido de t6rculos filipinos. Lo
demostrare con estos apuntes. como [)!obare algo mas que
conocera el lector que tenga la paciencia de seguirme en

estas desalifiadas notas. Sin salir (([iel Archipi^lago se pue-

de aumentai' y perfeccionar, comprobar, enmendar y corre-

gir el Aparato sin entrai- ni consultar para nada la "Li-
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breria Piliprna" que en Manila se esta formando desde hace

algunos alios. He dicho aumentar y perfeccionar, como lo

comprobare en parte y se pudiera coinprobar mas con tiempo

y vagar. que los mimbres habrla que buscarlos por estos

eriales, islotes y hahais filipinos. Y comprobar, he alla-

dido, lo en el descrito. si no en todas y en cada una de

sus partes 6 piezas biblio^raficas, en mas del 95 por ciento.

Cuando repaso ciertas descripciones del Aparato y otras de

los GatdloQO del Sr. Vindel empiezo por reirme de frases

tan estudiadas y sonoras y me dan ganas de escribir a

sus redactores, dicien doles: Registren VV. las bibliotecas

de Manila, de los conventos y de otros particulares, vengan

VV. por aca en busca de rarezas bibliograficas, que en

provincias no faltan, lograran VV. ver lo que tan exage-

radaraente ponderan, y dejense de hinchadas fraseologlas,

que en Pilipinas hay mas rarezas de las que VV. creen.

Doy principio con papeletas del Sur del Archipielago,

esto es, con papeletas en bisaya de Panay, en cebuano,

bicol y dialectos de Mindanao, etc.. etc., como pudiera em-

pezar por tagalas, pam[)angas 6 ilocanas, sin mas raz6n

que por que si, pues si" incompletas tengo estas, incom-

pletas estan aquellas, no se cual mas. Si tan incompletas

estan dporque las publico?, preguntara alguno. A fin de

que otros se animen y den a conocer algunas mas, cuantas

posean, desconocidas todavia 6 imperfectamente descritas.

Lograremos por este medio, aportando cada uno su grano

de oro (que no siempie ha de ser granito de arena) al

acerbo comiin, completar y perfeccionar en cuanto sea po-

sible la bibliografia de estas Islas. S6lo asf podra alguien,

en plazo mas 6 menos largo, dar a luz una bibliografia

filipina ajustada a un plan y metodos adecuados, refun-

diendo en una las obras tituladas La Imprenta en Manila

del Sr. Medina, las Adiciojies y continuacidn a que tantas

veces he de referirme y citar, las Adicioiies a aquella de

los Sres. Medina y Retana, la Bihlioteca Filipuui del Sr.

Pardo: el Aparato bibliogrdfico del segundo de aquellos y
los Catdlogo del Sr. Vindel, con cuanto despues se haya

publicado y se vaya publicando en re vistas y otros papeles

referentes a la susodicha bibliogtafia. Tal creo debe ser
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el desideratunr, pero antes hay que investijjrar mucho, ex-

tender las |)es(^nisas a provincias, indaga,r en niuchos rin-

cones y baJiajjs, porqne, lo asesuro sin teinor de equivo-
caiine, no ban de faltar sorpresas y habran de salir a
pbiza descripeiones 6 papeletas que dejen tnralato al mas
pintado y apuesto biblioj^cHfo, edioioiies y reimpi'esiones
Jietradas por(]ue si, con una temeridad y dogmatisrno que
pasma. En provincias, donde inenos se |)iensa, no me can-
sai-e de repetirlo, se encuentran preciosidades bibliografioas,

rarisinuis, unlcas, no conocidas de vlsil\ en h\ mas pobre
cboza y en el mas desmantelado balmy ballanse a veces

libros, incompletos 6 no, en paper de arroz, que i)ara si

quisieran los bibli6ma,nos mas afortunados. ^stas atirma-

ciones no las bajj^o a humo de paj is. Los impresos cono-
cidos y las reimpresiones bechas en las lenc^uas 6 dialec-

tos del Archipielago no son todos los que deben ser; hay
mucho que espi^^ar en ese cam|)o, y con tiempo, tacto y
al^ro mas se podria cosechar no poco que vendrfa a com-
pletar mas y mejor lo hasta hoy incompleto. Para poder
estudiar cinnj)lidamente, quien tenj^a vocacion y competen-
cia, alien tos y va^ar ])ara ello, los comienzos y desarrollo,

las supresiones y aumento de palabras en una lengua, las

variacio?ies y cambios introducidos y las transformaciones

verificadas. debera acudir no s61o a los vocabularios 6 dic-

cionarios sino tambien a las traducciones e impresiones an-

tiguas y modernas, llevadas a cabo aquellas por unos 6 por

otros, sea por quien fuere. Todo lo impreso puede tener

su valor y eficiencia para uno li otro estudio, para escla-

recimiento de un -hecho, para comprobaci6n de otro y para

evidenciar este 6 el de mas alia, asl/como para aportar, acaso,

nuevos datos y noticias a asuntos y cuestiones mil que bien

raerecei-fan ser estudiados y dilucidados convenientemente.

Claro que mis !nayoi-es afan e interes se ban dirigido

al recuento y hallazgo de impresos 6 reimi)resos, de edi-

ciones y reimpresiones hechas durante el tiempo de la do-

minaci6n espaflola en Filipinas, conocidas ya, desconocidas

en absoluto, 6 conocidas imperfectamente; mas no por eso

he omitido de todo en todo los impresos posteriores, hasta

el aQo 1910 inclusive, que he podido haber a la. mano.
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Cierto que por ojear y examinar uno de los primeros hu-

biera ido y venido de aqui para alia, hubiera revuelto el

cielo con la tierra, hiciera lo imposible; y por ver una de

las producciones posteriores al 1898 no me he esforzado

mucho porque no entraba de Ueno en mis prop6sitos por

razones que no hacen al caso.

Si a citar fuera los nombres de cuantas personas me

han favorecido y ayudado efiicacisirnamente en mis giras y

paseos a caza de ganjjas bibliogrdficas, en mis visitas in-

teresadas y en mis indagaciones de libros mohosos, arrin-

conados y olvidados de sus poseedores, tendrfa que traer

aqul, con sumo agrado poV cierto, los nombres de buen

niimero de familias de las provincias de Cebu e Iloilo, de

muchas mas de Manila y de la Pampanga y de algunas

de Ilocos Sur; pero hoy no se los nombres de varias de

ellas, si bien sus consideraciones, larf?uezas y bondades sin

cuento estan grabadas en mi meraoria con caracteres im-

borrables. Y son tanto mas de apreciar y ensalzar cuanto

que estos achaques. mas propios acaso de bibli6manos y

bibliopiratas, tienen sus altas y sus bajas, . sus pros y sus

contras, que, si no obligan a uno a echarlo todo a rodar

en un momento, cortan los vuelos y brios al mas incorregible

aficionado a libros y papeles destinados en la mayor parte

de los casos a ser pasto de la insaciable voracidad del

gorgojo, a ser consumidos por la humedad 6 por el anay.

He de decirlo muy alto. En mis correifas. mas, mil veces

mas, han sido las satisfacciones que he tenido que las

contrariedades, gracias a la benevolencia con que me han

recibido y oido en todos 6 casi todos los casos, a los

medios que han puesto a mi disposici6n y a la bondad

con que casi siempre hain atendido mis ruegos 6 simples

indicaciones. Tal proceder hace agradable todo trabajo por

arido que sea y amables tambien tareas tan enojosas y

esieriles a veces como la de que trato. Prueba de estoS;

generosos procederes son la amabilidad y confianza ilimi-

tadas con que los PP. Franciscanos, primero, los Recoletos,

despues, y los Jesuitas, en bien reciente fecha, me han.

franqueado sus bibliotecas, hanme ayudado unos en la in-

vestigacion y me han facilitado todos cuantos medios estaban
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a su alcance para hacer mas breve y expedite el caixiino que

pretendla recorrer* Y pnieba inequlvoca de cuanto digo

es el afecto y cariHo, la incomparable e insuperable bondad

con que la ya difunta D&a. Apolonia Remifjio (Q. E. P. D.)

cooper6 y coadyuv6 en estos trabajos, facilitandome li-

bros, indicandome familias a quienes podfa visitar y po-

niendo de su parte tal interes y tales atenciones que s61o

ellas eran para ml un acicate que me complazco en re-

corder y hacer publico. Tagala de nacimiento, lilipina como

la que mas y espafiola de coraz6n, nunca olvidare a la

venerable anciana que vela mis afanes y anhelos con un

carifio singular y los alentaba y sostenla con celo y amor

de madre. Obros nombres de tagalos e ilongos, de cebua-

nos, pampangos e ilocanos, nimbadbs de virtudes y bon-

dades conserva mi memoria; no los consigno en estas pa-

ginas porque acaso no sea de su agrado verse en letras

de molde. Se que les basta hacer un favor y atender un

ruego por la sola satisfacci6n y complacencia intimas de

hacerlo. Si el temor de caer en su desagrado me retrae

de apuntarlos no ha de ser esto obstaculo para no estam-

par el nombre del Dr. D. Laureano Viado, mi infatigable

cooperador en las faenas que ha tiempo traigo entre ina-

nos: fuera en ml una negra e imperdonable ingrati,tud no

asociarle a mi labor y no publicar a los cuatro vientos cuan

grandes son mi r^fionocimiento y gratitud. dY c6mo no traer

a estas columnas el del P. Pedro Diez Ubierna quien, cual

diligente y previsora aveja, ha coleccionado libros en pam-

pango y los ha ido poniendo a mi disposici6a? Otro tanto

tengo que decir de los PP. Manuel Gutierrez y Vale-

rio Rodrigo, y de otros, y otros, religiosos y seculares,

cuyos envlos de libros y observaciones discretas no olvi-

dare facilmente. Cierro estas notas preliminares mandando

desde ellas un mill6n de gracias a todos mis colaborado-

res, an6nimos para el publico, pero conocidos en su mayor

parte y religiosamente conservados en la memoria del que

esto escribe.

Incompletlsimas e imperfectas estas Cuartillas asl van

a CuLTURA FiLiPiNA cuyo director ha tenido la bondad de

acogerlas a mi primera indicaci6n. Con darlas tal y como
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van nada pierdo, y nada se pierde, y puede ganar y aumen-
tarse en algunos niimeros la bibliograffa filipina que ha-

tiempo es una de mis mas gratas ilusiones: 6sto me basta.

Colegio de S. Agustln, Iloilo, 28 de Junio de 1913.

P. Cecilio GUEMES,

ADVERTENCIAS.

M*0 Q&1* El asterisco, puesto a continuaci6n del niimei

orden, indica que la obra 6 edici6n no consta en el Aparato.

2?" Las abreviaturas son de facil inteligencia para todos

los lectores, sobre que ya estan explicadas todas 6 casi

todas en Adiciones y contlnuacidn de la ''Imprenta en Ma^
nila^\ de cuya obra pueden ser, en su dia, continuaci6n las

papeietas apuntadas.
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l.*_NOVENA / VG PAG DAYEG / SANTISIMO Nl5fO

/JESVS./NGA GVINASIMBA/han saCiudad sa/ Zugbu.

/SA NIANG CATINGALAHAN/nga laravaii, nga hin-

palgan /nga Cachila sapag anhi v /dang sang Zag-

hu /(linea sencilla) IMPRESO/Eu Manila: con las licen-

cias necesarias, en la / Imprenta del Seminario Conciliar y

Real de San / Carlos, For Agustin de la Rosa, y Balag- /tas.

Afio de 1788.

En 169 port., v. en bl. (Advertencia.) ANG BVOT MAG
PV- / los niyning Santos nea Novena, sa dacii nga pag
paubus mag hinulsul sa yiang manga sala, sa atubangan sa

Santo Nino; Lomohod vg manga ruz, etc. {El que quiera

apromcharse de esta Sta. Kovena, con grande humildad y
arrepeiitlmiento de sus pscados, arrodUlese delante del Sto.

Mflo y haciendo la serial de la Cruz etc.). A la v.: Texto
6 PRIMERO NGA ADLAO. Pols., no pags.: 1, s. n., +
14'; en bl. la y. del ultimo.

Movena para honrar al Snio. Milo Jesds que se venera

en la Ciudad de Gebu en su admirable iviagen Tiallada . . ..

espaiJoles d su llegada d Gebd.

Los Gozos van a partii- del fol. 11. Impresi6n muy
borrosa y deficiente: en papel de arroz.

Los puntos suspensivps de la port, y de su traduc-

ci6n, indican que el ejemplar examinado esta roto; algu-

nas palabras, pocas, mas que leerlas ha habido que inter-

pretarlas, tal es lo ajado y manchado de la susodicha port.

De esta Kovena, como veremos, hanse hecho- inconta-

bles ediciones, de las que el redactor del Aparato des-

conoce la mayor parte.

Es. sin doda, la Movena escrita en castellano por el

P. Fr. Eusebio Polo, traducida al cebuano por eXP.rray
Francisco Encina, ambos agustinos. V. lo que de ella y
de sus traducciones y multiples ediciones queda consignado

en Adiciones, etc., Apdndice, pag. 515 y s^gviiente.

Algunos ban escrito {Aparato, vol. IL, niun. 2128.) que

fue escrita en castellano por el P. Encina. Oreo no equi-

vocarme si afirmo que no es exacto; 6sto la tradujo en

blsaya cebuano, y eso es todo, J^a prlmera ed. cebuftna
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descrita en el Aparato (vol. 11. , num. 2239.) es la de

1885, Manila.

2.*—MODO FACIL PARA / examinar la conciencia, /

PARA DISPONERSE ANTES, Y / despue.s de la Confe-

sion; / Y PARA DIRIGIR / todas nuestras operaciones a ma-

yor/ honra, y gloria de Dios Nro. Sefior. / COMPUESTO EN
JmOMA BISAYA I Zebuano par Nro. P. Fr, Benito de

S,: I Pablo, CalificadoT del S. Oficio, y Ex J Provincial del

Ord. de Recoletos Aug, I Descalzos de la Prov. de San J^i-

colas I de Philipinas, / QUARTA IMPRESION. / En be-

nefic. de los Christianos Bisayas. / Con las licenc. necesarias:

En Sam- t paloc extra mitros, por Fr. Pedro / Argilelles de

la Cone. Ario 1798.

En 32.^ port. A la v.: Port, en bisaya. Texto. Con-
cesi6n de indulgencias del Ilmo. Sr. Ob. de Zebu, D. Pro-
tasio Cavezas, al que se prei)arare por este libro para con-
fesar y comulgar, Pags.: 2, s. n., + 206.

He aqui la port, en bisaya-cebuano:
CVN PAGBISAYAON/ PAG ANDAM NGA MAAYO.

SA / pag examen sa Conciencia. / PAG ANDAM / sa napa,
ug sa obus na mag confesar, / PAG PASALAMAT / sa Dios,
sa uapa, vg sa 6bus na, / maga Comulgar. /VG ALA-
GVIHAN/ sa pag lialar sa Dios, sa manga / buhat ta. /

Binisaya sa Sngbnanum nga polong. / Sa .If. R. P. Fr.
Benito de S. Pablo, / Padre sa Capadlan sa manga Reco- /
leto ni S. Agiistin nga Amahan ta / sa in-ovincia sa Phi-
lipinas. / SA PAGTOON / sa manga bisaya nga Christiano.

Impresi6n en grandes tipos, muy desproporcionados con
el tamaSo de la obrita, quiza porque ftiera dirigida a las^'

personas ya bien entradas en edad y a los viejos.

No encuentro dato 6 noticia alguna, ni alusi6n siquiera,
referente no ya a esta guarta impresion, pero ni a las tres
eds. anteriores de este librito: ni Medina, ni Retana, ni

Pardo, ni los escritores mismos de la Corporaci6n de PP.
Recoletos, como el P. Sadaba, mencionan 6 apnntan una
u otra impresi6n. Ha sido preciso que fuera a Argao, Cebii,

l>ara poder registrar y describir este libro tan raro como
desconocido. Quarta impresidn\ desconozco las tres que le

precedieron. La primera, a juzgar por la concesi6n de in-

d'ulgencias, debe ser del 1741 6 siguientes, pero anterior
af 1756. Para alg-unos datos biogrdflcos, veise AdicioMS



CUARTfLrvAS BIBblOGEi^riCAS 465

etc., num. 506, y para otros trabajos del rnismo la preci-
tada obra y otras bibliografias de Pilipinas* A mi objeto
coil lo apuntado basta. Posteriormente he logrado ver otro
ejemplar de tan curiosa obrita.

V. Adiclones, niims. 493, 506 y 1127, y el Catdlogo de
los rellqiosos agiistlnos recoletos de la Provincia de Sail M-
colds de ToleiitiiiQ de FUipinas, 1606—1909. Madrid, 1906,
pa<;s. 170-173. En el Aparato es iniitil buscar descripciones
de obras del P. Fr. Benito de S. Pablo.

3.*—NOVENA / UG PAGDAYEG SA SANTISlMO
NlNO / JESUS / ANG GVINASIM- / BAHAN SA CIU-

DAD SA ZQGBU. / {limas de dibujos 6 adornos tipogrd-

ficos) YMPRESO / En S. TELMO de Cavite, ABto de

1815. / Por Claudio Francisco de los Santos.

En 169 prolongado, port. v. en bl. Est., grab, por
P. Herrera, del "V. R. / de la Milag?* / Imagen del Sefior

Santo / Nifio de Zebu / Afio de 1815", como se lee en el

pedestal. La urna en que va el Sto. Nifio me recuerda
otra ya mencionada en Adicio7ies (v. en bl.). ANG BUOT
MAGPULOS NIYNING SAN- / tos nga Novena etc. Texto.
Pags. : 4, s. n., + 16.

Papel de arroz, impresi6n muy deftciente por la des-

igualdad de los tipos, etc. V. el num. 1.

Despues de leer lo que en el Aparato (\o\: II, num. 510)

se consigna de los impresos que se conocen (dos solo, segiin

el mismo) de San Telmo de Cavite, adviertase qne este es

uno mas, sobre los ya descritos en Adiciones, nums, 728,

739, 740 y 756. Si se tiene en cuenta que la imprenta es-

tabiecida en San Telmo de Cavite funcion6 en los mismos
aflos, 1814-17, en que trabajaba tambien en Manila la de
D. Manuel Memije, a cargo de A. Gonzaga, 1814 y siguien-

tes, esto es, que coexistieron, se persuadira el que leyere

del ningiin valor y fundamento s6lido de la supos!ci6n del

redactor de aquel, cuando escribe: "Despues deT de 1817

no se conoce ningiin impreso de Cavite; en cambio, con6-

cense varios de' Manuel Memije, en Manila, tenienda de re-

gente a A. Gonzaga, que tienen toda la traza de e.star he-

chos con los mismos elementos que habfa en la imprenta
cavitefla." Quiza ambas. la de Cavite y la de Memije, pro-

cedan de la de Santo Tomas de Manila, no la segunda
de la primera, ni que, siendo una misma, |)rimero estu-

viera en Cavite y luego fuera trasladada a Manila. Los
pp. Dominicos biea pudieroa remitir d su coa\^ento de 0*r
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vite parte del material de la con que en Manila imprhnfan,
y vender otra

.
poroi6ii de los mismos elementos al antedi-

cho Memije. Sea como faere y cualquiera la procedencia
de aqnellas, no |)aede adinitirse que faeran una misma,
trasladada de un punto a otro, annque bien pudieran for-

mar una sola des(le el 1817, afto en que, a juzj?ar por los

impresos que liista lioy conocemos, ce.s6 la que hubo en
el convento de San Telmo.

Nos da a conocer tambien la papeleta desorita un
nuevo regenbe de irn|)renta, desconocido del autor de las

Tablas cronologlca // alfaMtica de Iniprentas d ifnpresores de
Flllpinas {159.i-l898), Madrid, 1908. El Claudio Francisco
de los Santos puede muy bien ser hijo de Juan Francisco
de los Santos, rej^ente de la de Santo Tomas en 1783—86.
El nombre de aquel no le he vuelto a leer en ninguno
de los ])ies de itn|)renta de cuantos libros he registrado,
si no recuerdo raal en este momento.

(iHubo itnprenta en 6V/i77^ ^/^ 18fi8^ Hago esta pregunta
porque el Sr. Paramos me ha pro|)orcionado una nota cir-

cunstanc^iada de una copia de la Koveiia de Nuestra Sefiora
del Rosario, identica en parte en la port, y texto a la descrita
en Adlciones, niims. 797 y 859, copia que mas bien parece
caico por lo perfectamente que imita un impreso. En la

copia de la port, el pie dice: ''Imprenta de Cavite, afio

/ de 1838; / A." 6Existi6? r.Pue capricho del copista,

6 debe suponei'se por el contraiio que coniara lo que leia?

r,No escribiria equivocadamente las cifras 1838 en vez de 1818?
Porque esta ultima, como pi*6xima al 1817, bien pudiera ser
verdad, aunque hasta ahora no conozcamos impreso alguno de
tal afio. Hasta hoy, que yo sepa, no hay impreso conocido rf^

risii coh tal pie de imprenta en 1838. 6 Puede y debe es-

tarse a lo que el copista consigna? No tengo otros argu-
mentos ni en pr6 ni en contra; y no me atrevo a suponer
que fuera una arbitrariedad de aquel, como tampoco que
pretendiera, a sabiendas, legar k la posteridad un roin-

])ecabezas. La copia acaso sea del 1840 6 anterior: todo
le denuncia como de tales aflos. Los bibliografos y bibli6-

filos tienen la palabra para descifrar esto que para ml es

un enigma.

4.*-QUINABUHI / ^G^ CHRISTIANOS RGA / GUI
HUBAD SA PULONG SGA / ZUGBUANON SA USA CA
PADRE JTGA / AGUSTINO. ARON ANG CHRISTIANOS /

MAGLICAY SA SALA UG MACATOLTOL / SA DALAN
SA LAKGIT. / (?;^//^^^) UG ^UI pUGA|TGAN / SA OAT^-
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PUSAN ANG ISIPAN SA MAJJGA / SALA UG ANG
MAIJGA ORACION JfGA / ARANG PANGADYEON SA
PAG- / CONPESAR UG PAGCOMULGA. / {biffoie)REIM-

PRESO / EN EL PUEBLO DE SAMPALOC. / Par Don

Cayetaiio Enriquez, / K^O DE 1828. {Ugote.)

Ea 12.^ port. (v. en bl.). Texto. Indice sa nahamu-
tang ni ininj^: libro sa etc. Pags.: 200 + 4, s. n. Tratado
dividido en Tres Partes. Papel de airoz.

Como se ve es reimpresi6n ya; la edici6n prfncipe,
6 mucho uie equivoco, y creo no equivocarme, es del 1821.
V. lo escrito, sobre el traductor y otros particulares, en
el Suplemento a las Adlcicnies y Continuacion etc., pags.
599 y 600.

Vida crlstiana, traducido d la leiigua cebuaiia par un
Padre Ayustino, para que el crlstiaiw Jiuya del pecado y
acierte el camino del cielo. Anddense al final el examen de
conciencia y oraciones que pueden rezarse para confesar y
comulgar.

En esta^ que acaso sea por lo menos segunda edicion,

como en>la port, de la primera, se dice que traducido por
un Padre Agustino. Note el lector este particular porque
habre de volver sobre el y mencionarle mas de una vez;
siempre que haga a mi prop6sito.

El traductor es el P. Fr. Mateo P&rez, parroco de Argao,
Cebii, durante treinta y tres alios: fallecio en Agosto de 1842.

5.*—QUINABUHI / :NGA CHRISTIANOS / ^GA GUI
HUBAD SA PULONG/NGA ZUGBUANON SA USA CA
PADRE I^GA / AGUSTINO. ARON ANG CHRISTIANOS /

MAGLICAY SA SALA UG MACATOLTOL / SA DALAN
SA LAI^GIT. / <higote) UG GUI DUGA:5JGAN / SA GATA-
PUSAN ANG ISIPAN SA MAJJGA / SALA UG ANG MA-
^GA ORACION RGA ARANG PANGADYEON SA PAG-
CON- / PESAR UG PAGCOMULGA. libigote) REIMPRESO
CON SUPERIOR LICENCIA /En la Imprenta de Sampaloc:

/ Por I). Gayetano /. Enriquez. / aRO DE 1883.

En 12.^ port. orl. (v. en bl.) Texto. Indice etc. Pags:
204 + 4, s. n. Papel de arroz.

T6ngase poi* escrito aqu{ lo coasignado en la precedeute
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pa[)eleta. La obrita catalogada es fiel reimpresi6n cle la.

arriba descrita. Ha de ser, por lo meiios, tercera edlclon.

En el Aparato s61o se describe la ed. de 1890, Gua'
dalupe, ailadiendo al ))ie: ''Librito popular; haiise hecho
infinidad de edicioiies."

6.*-MEDlTACI0NES / DE LA PA SIGN DE N. SR.
/

JESU-CHRISTO / SACADAS DE LAS OBRAS DEL / V. P.

Fr. Luis de Granada. Y traducidas / en Idioina Zebuano
,

{higote) POR EL P. D. JOSE MORALES del Rosario Pres-

bitero de esta Ciudad /del Smo. Nombre de Jesus de Zebu,

/ Rector del Real Colegio Seminario / de San Carlos de dicha

Ciudad, y ^ Examinador Synodal en / este Obispado / (biffote)

REIMPRESO CONLAS LICENCIAS / necesarias en Santo

Thomas de Manila, / por D. Vidal Claudio. Afio de 1836.

En 12^ i^ort., v. en bl. A la Dolorosisirna etc. dedi-

catoria suscrita pov Paff Pulongaii sa pag Palandung (tra-

ductor y colector de las Meditaciones). Texto. Pa^s.: 108,

en junto, + vai-ias hs. en bl. Papel de arroz muy quebradizo.
La edici6n prfncipe, 6 mucho me equivoco, es del 1827.

La aqu( descrita quiza sen. segunda, 6 tercera f. V. lo que
consij?ne en el Snplemeiiio a Adlciones etc, paj?. 600.

En el Aparato no aparece para nada el nombre del

traductor D. Jose Morales, Presbitero filipino, teniendo como
tiene la obra varias eds.

7.*-QUINABUHI / NGA CHRISTIANOS / NGA GUI

HUBAD SA PULONG / nga Zugbuanon sa usa ca / Padre

nga Agustino. Aron / ang Christianos maglicay / sa sala

ug macatoltol sa / dalan sa Langit. / UG GUIDUGAI^tGAN

I SA CA TAPUSAN ANG ISIPAN / sa manga sala ug

ang man^a / Oracion nga arang Pa- / ngadyeon sa pagcon-

fesar / ug pagcomulga. \ (bigote) REIMPRESO CON SU-

PERIOR LICENCIA / En la Imprenta de la Viuda de D. /

Antonio Llanos, por D. Calixto Alcantara. Afio de 1838.

JBo 12.<^ port, or]., v. en bl. Tej^to. ladice etc- Pags-:
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204 + 4, s. n. Iiiipresi6a del cuerpo doce, tipos gastados.
V. niims. 4 y 5.

Doy por repioducido aqnf lo que escrifco queda arriba
(num. 4.). Piel reproducoidri e^ba de aquella, acaso sea ya
la que acabo de describir cuarta edicioii, por io menos, y

de fijo de las que hasba hoy coiiooemos.

8.*—NOVENA / NI SANTA MARIA SA / CONSO-

LACION / CON SA CALIPAY -YNAHAN UG / manana-

bang sa manga sacop nga / guibuhat sa usa ca Padre
|

Agiistino. / {higote) IMPRESO / En la Impreiita de la

Vluda de D. Antonio Llanos, por D. / Calixto Alcantara. \

Aflo de 1838.

En 12^ port. v. en bl. Sa ubus na ang etc., 6 texto. Fags.:
40. Gozos en cebuano (pags. 13—17.) y castellano (pags. 37-40).

Xovena de Sta. Maria de la Consolacidn, Madre del con-
suelo y protectora id abogada) de sus cofrades, escrita por un
Padre Agustlno.

El P. Agustino es, segiin mis informes, el P. Fr. Ju-
lidn Bermejo, Pairoco de Bolhoon, Cebu, durante muchos
aQos. No falta quien afirma que es el P. Juan Aragones,
Obispo de N.^ Segovia desde el 1865 al 1872; pero, teniendo
presei]te que este fue a Cebii, donde administr6 varios afios,

el 1847, cuando ya de la J^^ovena descrita habfanse hecho
dos ediciones, al menos, hay que desechaj.' tal parecer por
insostenible. . De no ser el P. Bermejo, antes que a ningiin

otro, se la atribuirfa al P. Juan Soriano, 6 al P. Pr6spero
Puerto, cuando no a otro de los PP. escritores 6 traduc-

tores en cebuano.

9.*-N0VENA / UG PAG DAYEG SA SANTISIMO
|

Nl^O JESUS. / NGA GUINASIMBAHAN/ SA CIUDAD
SA ZUGBU. / CON SUPERIOR LICENCIA. / REIM-

PRESA / En la imprenla de la Viuda de Z>. / Antonio Llanos,

por D. Calixto j Alcantara. Ano de 1838.

En 16.0 port. (v. en bl.). (Advertencia) ^ Texto. Pags.:

26, invertido algun niimero de ' la paginaci6n. Impresi^a
deficientlsima.

V. nums. 1 y 83 de los que es fiel reinipresi64-



10.*—COMPENDIO / DE LA / DOCTRINA CHRIS-

TIANA / SACADO / DEL CATECISMO DE POUGET /

y Fleuri, y traducido del espattol / al idioma Bisaya, a

favor de todos / los Parrocos del Obispado de Cebii, / y

utilidad de todos los Cristianos / BISAYAS. / REIMPRESO

/ CON SUPERIOR LICENCIA / en Sampaloc en la Im-

prenta de la / viuda de D. Antonio de Llanos. / Por Don

Cayetano J. Enriquez. / Afio de 1839.

En 12.^ port. orl. v. en bl. Dec. del O. de Cebii.

Aprob. del P. M. Perez. Aprob. del P. J. Chacel. Per-

miso del Obispo. Exortacion y advertencias del mismo
»l clero y a todos los feligreses, etc. Pagtolonan sa iiiaTLoa

Christianas, y Sinugdan sa camatooran nga tanaii sa tibaac

iiga pag ca Christiaiws nga Giiingalang Religian, ug asoy sa

manga bolos nga ania naga ca sonod sonod, 6 Texto. In-

dice sa nahamutang ning Catecismo. Pags.: 11, s. n. +
544 + 8, s. n. Debieran ser 545, pues la pag. 6 falta en
la numeraci6n. Pagtolonan etc. einpiezi al final de la 11,

sin numerar, y su v^ pag. 1. Sinugdan, por pregs. y resps.

y con tipos de cuerpo mayor, en la 19. Texto bisaya-

cebuano. Pobrlsima irapresJ6n.

V. Adiciones etc., mini, 85i, Insisto y doy por repetido

eh esta cuartilla lo qi>e alll escribf acerca del traductor,

el Santo de Argao, P. Mateo Perez, agustino. Esta debe
ser, segiin mi cuenta, 4^ edici6n, por lo menos.

11.*—NOVENA / DE / SANTA TERESA DE JESUS/
Doctora ug Fundadora sa Orden Des- calza de Mra. Sra,

del Carmen ' Patrona sa Longsod sa Talisay sa Provincia de

Zebu, : ^bigote) NGA / GUIBUHAT SA USA CA PADRE /

nga Agustino Calzado, Cura Par- \ roco sa maong Longsod. I

A EXPENSAS / de un Devoto de la Santa / (bigote) IM-

PRESO / En la Imprenta de la viuda de D. Antonio de Llanos^

Aflo de 1840.

En 12^ port. ol'l. A la v.: Concesi6n de indulgencias
del Ilmo. Sr. S, Marali6n, Agustino y O. de Cebii. Tuugud
sa tituaan &c. Texto. PAgs.: 28, eu junto. Texto bisaya ce-

buano. v
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Koveiia de Sta. Teresa de Jesds, Dodoraj/ Fundadora def
la Orden Descaha de Mra. Sra. del Carmen, Patrona del Pue-
blo de Talisay de la Provincla de Cebil, traducida par un Pa-^
dre AgiLstino Calzado, Cura Pdrroco del citado Pueblo. Etc^-

No creo eqnivocarme si afirtno que el an6himo Agn.s>
^ino es el P. Fr. Juan Soriano. Parroco dpi pueblo de Ta-
lisay durante varios afios, a partir del 1836.

Quiza esta Kovena sea traducci6n d^ otra editada en'
castellano. Manila, 1826, e incluida en Adiciones, num. 811.
Las ports, de ambas tal parecen indicar. '

12.*-N0VENA /SA LADING MAAMYON NGA | RO-
SAS, / SA MAHIMAYAON NGA / Paraiso sa Dios nga

mao si
\ MARIA SANTISIMA SA ROSARIO / IMPRESA'

EN STO. TOMAS/rf^ Manila, por D. Candido Lo- \ pez

Ano de 1841.

- En 129 port, orl., v. en bl. Paha-matngun. (Adver-
tencia) T^xto. Pags. : 38. En las pags. 34-37 va: Pahamat-
ngun (Advertencia) acerca de las indulgencias que pueden
ganar Ips cbfrades del Rosario. Texto bisaya hiligayno.

V. nunis. 797 y 859 de Adiciones etc. para la edici6n
en castellano, reimpresa antes y despu^s.

Kovena d la mds fragante rosa del paraiso de Dios,,

Maria Sma. del Rosario.
Ignoro qui^n sea el traductor. dNp sera algdn P. Agus-

tino, parroco de uno de los varios pueblos de la isla de
Panay? No tengo dato alguno para atribufrsela a este
antes y mejor que a otro.

00. Diccion»rio de la ' lengua Bisaya, ' Hiligueina y
Haraya / de la Ysla de Panay, / P. Pr. Alonso de /

Mentrida •

—DICCIONARIO / Hispano—Bisaya / . ^ . P. Pr. Ju-
lian Martin

No he de repetir la descripci6n ya hecha. V. Adicio-
nes etc. Ap^ndice, pags. 504 y signiente, con el 37 bis Aun-
que noticia de clavo pasado, he de rectificar lo que antes

no rectifique. Al pie de la descripci6n A^^X Bocabvlario del

P. Mentrida. ntm. 48, escribe el Sr. Medina, La Imprenta
en Manila: "El libro de Mentrida fu6 reirapreso en Ma-
nila en ^a iniprenta de D. Manuel Memije por D. Anas-
tasio Gonzaga, en 1818, en 4^; y en la naisma ciudad en
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la imprenta de D. Felix Dayot, en 1841 en fol." El libro

reimpreso en 1818 es el Arte\ el Bocahvlario s6lo se reiin-

primi6 en 1841, y no^ha vuelto a reimprirnirse. Esta reo-

tificaci6n que, a su tiernpo y en sn Injr*^'*, no hice en
Adiciones ya la hizo en las snyas {La Politlca etc.. Kiim.
182, Marzo de 1898) el Sr. Retana, cuando escribe, pag.

115; Este Vocabulario s6lo se ha reimpreso una vez, en^
Manila, 1841, sirviendo de original un ejiemplar rnanuscrito."

La edici6n prlncipe es rarisima avis por estas tierras fi-

lipinas, y de la segunda son contados los ejemplares que
hoy existen. Despues que hice la descripci6n arriba citada

no he vuelto a tener a mi disposici6n un ejemplar tiempo
bastante para, en su caso, comprobar, rectificar, 6 amoliar,
mejor, como hubiera hecho, lo escrito, aunque he vi>to dos
6 mas ejemplares. Los que los poseen los guardan como
oro en pafio.

13.* Pervorosa devoci6n / A LAS / BENDITAS ANI-

MAS / DEL PURGATORIO / EN YDIOMA PANAYANO
/

Por an Cura Agastino. \ DEVOTO DE ELLAS; Y AL
FIN ESPLICACION / Y CONSIDERACIONES DEVOTAS
DE LAS / CEREMONIAS DE LA MISA, POR EL / MISMO. /

Impreso d espensas de la Provincia del I Dulcisimo Sombre

de Jesus j de estas Mas. CON LICENCIA / ibiffote) MA
NILA:

I
IMPRENTA DE LA VIUDA DE LOPEZ. / 1845.

En 16.^ Anteport. : Ofrecimiento devotfsimo / DE LA
/

SAGRADA PASI(5N / DE NTRO. SOR. JBSUCRISTO.
POR LAS BENDITAS ALMAS / DEL PURGATORIO
SACADO de ARBIOL. (V. en bl.). Port. v. en bl. {In-

troduccidn) con este encabezamiento: Aug pag ca devotos

7}ga igo sa pag tabang sa mga calag etc. Texto. P4gs.;4,
s. n., + 76, en junto. A partir de la pag. 45 comienza
la esplicacion y consideraciones etc.: Polong-'iot sang bucad
nga naga panganiion nga icabuhi sang calag etc., en pregtm-
tas y respuestas concluyendo con tres Ejemplo; pags. 61-fin.

An6nima esta obrita, no sera aventurado afirmar que el

Cura Agustino es el P. Julian Martin, 6 el P. Jose Al-

varez, ambos muy conocedores del l>isaya y que se dedi-;

caron a escribir, 6 traducir, en el dialecto panayano. La
segunda parte, se dice al comienzo de ella, est^ tomada de
un libro, en castellano, impreso en Cadiz, casa de D. Jos6
Niel, el afio 1822.
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14.* NOVENA / NI SANTA MARIA SA / CONSOLA-
CION. / CON SA CALIPAY INAHAN UG / manlalaban

sa manga sacop. / nga guibuhat sa usa ca / Padre Agus-

tino. / CON SUPERIOR PERMISO. / REIMPRESO. / En
la Imprenta de la Viuda de / D. Candido Lopez Calle de /

Recogida Num. 8. / AQo de 1846.

En 12.^ port. v. en bl. Texto. Pags.: 36. Ademas de
Gozos id Santa Maria sa Calipay, pa^js,: 11—15, lleva los
misinos, en castellano, pags. 33—36.

Piel reimpresi6n del num 8. V. lo allf consignado.

15. NOVENA / DE LA / ESPECTACION DE NUES-
TRA SRA. / EN LENGUA PANAYANA/ Compendia de los

irabajos de Kuestra I SeTlora en compaMa de su Esposo / S,

Josi, desde Xasaret, d Belen. / TRADUCIDA DEL CASTE-
LLANO, / Por un Cura de Panay. Devoto de la San- /

tisiina Virgen, y de su Esposo S. Jos6 saca- / da del libro

Espiritual llamado Ciudad. de / Dios, en el cuarto Libro,

desde el sesto / capftulo, hasta el decimo, con los Villan-

^ cicos, para la noche buena, y Devot(?s O- / raciones, para

antes, y despues de la Con / fesion, y para antes, y des-

pues de la Comunion. / CON LICENCIA / MANILA: IM-

PRENTA DE LA VIUDA DE LOPEZ. / 1846.

En 12.^ port. v. en bl. Novena con ang pag ca de-

votos sang Pic^sta sanK pag abut, con pag pangabay sang
pag anac ni Santa Maria can Jesucristo nga Guinoo ta. >

Balaniayan. Texto. Pags.: 81. Deben ser 82; pero, por
un error de caja, el texto de la que debiera ser 82 (no

va paginada) es el mismo, invertido, que el de la 81, fal-

tando el final que iria en la 82: asi en el ejemplar que
tengo a la vista. La J{ovena empieza en la pdg. 10 y a
partir de la 56 van las Devotas Oraciones que menciona la

port.

Texto bisaya panayano; papel de arroz y buena impresi6n.

Traducci6n de un P. Agustino, sin duda; per6 ignoro
qui^n es. No es rara, como en el Aparato (vol. II., numero
748.) se afirtna: he visto buen niimero de ejemplares.
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16.* Kovena I J{ga ihalad sa duTtgud, cag pag tahud

sang / matamis, cag matdas, flga Misterio sa laU / flga ma'

tinlo flga pag panamcun can Santa \ Maria nga Yloy sang

Dios, Hari sa maflga j Ange/es, cag' mananahang sa mga
tauo. I GUIN VINISAYA SANG / R. P. Fr. Julian Martin,

CURA PROPIETARIO SA CONVENTO SA TIGBAUAN !

SANG TUIG 1843, CAG NIYAN / PROVINCIAL SA SAN
AGUSTIN. / Buhat sa usa ca devoto, cag olipon sang labi

nga / matdas nga Guino6 nga si Santa Maria / MANILA /

IMPRENTA SA SANTO TOMAS, /sa D. Manuel Rodri-

guez. / 1847.

En 12.^ port. v. en hi. Concesi6n de indulgencias del

Ilmo, Sr. Sta. Justa y Rufina. Serfan concedidas a una
edici6n caste) lana 6 a otra trnducida y editada en alguno
de los dialectos del pais, de la que la catalogada aqui sea*
traducci6n. Advertencia a los que hayan de hacer la

Novena 6 sea: Pag paagui sapag pangadie sini nga novena.
Texto. Pags. 39 y la v. sin paginar, aunque en ella va
otra advertencia final.

Esmerada impresi6n en papel de arroz; he visto tam-
bien ejemplar en papel fuerte de hilo.

Los Gozos v?iv\ en las pags. 28-31.

'J^ovena en Jionra y alabanza del dulcisimo y altisimo
misterio de la Purisima Concepcion de Maria Santtsima,
Madre de Dies, Reina de los Angeles y Abogada de los

hombres. Traducida al Bisaya ppr el P ../..... cura pro-

pietario del convento de Tigbauan en el aflo 1843 y ahora
Provincial de S. Agustin. Obra dispuesta por un devoto y
esclavo de Ktra. Sra. la Virgen Maria.

17** MEDITACIONES / DE LA / PASION DE NUES-
TRO SECTOR JESUCRISTO. / SACADAS DE LAS OBRAS
DEL V. P. FR. LUIS DE GRANADA, /-Y TRADUCIDAS
EN IDIOMA ZEBUANO. / POR D. JOSiS MORALES DEL
ROSARIO, Presbi- / tero de esta Ciudad del SantlsimO

Nombre de / Jesus de Zebu, Rector del Real Colegio Se-

minario / de S. Carlos de dicha Ciudad, y Examinador Si-

nodai.,/ en ej$te Obispado. / {entre bigotes) CON SUPERIOR
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PERMISO. / MANILA : / IMPRENTA DE LA VIUDA DE
LOPEZ / 1847.

Ell 12/^ port. V. eu bl. A la Djlorosisima Madre de
Dios iMaii'a Saiitisiina Sefiora Nuestra. Dedicatoria, suscrita
asi: Fiivr Polongaii sa pag Palanduiijf. {//itrodlicclo/l). Texto.
Pags.: 132, en junto. He escrito iiitrodacci6n, aunque el

autor no lo de semejante titulo en bisaya, porque, en ocho
capita los qne preceden a las Jfedltacio/ies, trata el autor
del fruto de la raeditaci6n, medios pre|)aratorios, puntos de
lectni-a etc. etc., cornenzando aqnellas en la pag 82, pre-
cedidas de Oracion nga iga andam sa ptig palaiidung.

Limi)ia imi)resi6n en papel de arroz. V. el num. 6.

El texto de estas MedUaclones es exactamente el naisrno

que el de las MedUaciones etc. que van en el librito titu-

lado Mqu misterio, y que en el comienzan en la paj?. 59.

Snpriniase por u\\ inomento la Dedicatoria de las aqui des-
critas, aQadaseles un indice y tendremos el texto linico de
uno s61o y inisrno libro, 6 iratado. 6 A que obedece esto,

c6nio explicarlo? En la |)a|)eleta de Mga inisterio tratare
de ese pai-licuiar. Mientras t:vnto no se olvide que el tra-

ductor es, el cleri^o tilipino I), Jos6 Morales del Rosarlo.

18.* PANGADYEON, I CAG LATQR NGA TOCSOAN,
/ NGA . CxASOYORAN ' sang pagtalonan sa manga Chris-

tianos: / GINS QLAT / Sa Blnisaija flga polong sang R.

P. ( Fr, Juan Sanchez, sang niailga \ PP. ni San Agiistiii

nga Aniaij \ naniiin, flga Exni. Difinidor cag. / Prior sa

Convcnto sa Tigbavan, I IMPRENTA DE LA VIUDA DE LO-

PEZ / 1847.

En 12.^ port. Ala v.: Reimpreso de Ordea de N. R.
P. Pi'ior Provincial Pr. Julian Martin, con las licencias

necesarias en etc. Texto 6: Anj? pangadyeon natun samang
chistianos. Ang pag|)angurus. Paps.: 95; en bl. lav. de la

lilt. Texto bisaya panayaiio. Papel de arroz.

V. \idiciones ect. num. 652 y Apindice, pag. 525, coq
el num. siguiente.*r> '

19.* PANGADYEON, / PAG {sic), LATUR / NGA TOC-

SOAN, NGA CASAYORAN / SANG PAGTOLONAN SA
MANGA CHRISTIANOS. / GINSULAT / Sa Binisaya flga
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j)()lonq mug R, P. Ft\ /JUAN SANCHEZ, sang niga PP. ^

id San / Agustin nga Aniai/ naniiin, Tlga Ex-difi nidor cag

Prior sa Convenio sa Tigbavan, \ CON SUPERIOR PER.

MISO. / MANILA: / IMPRENTA DE LA VIUDA DE
LOPEZ. / 1847.

En 12.^ port. A la v. Reirapreso de ordea de N. R.

P. Prior Provincial Pr. Julian Martin, etc., Anj; pangad-
yeon natun sa manga christianos. Ang pagpangurus. Pags:.

95, en junto (v, de la ult. en bl.).

Ciaro que examinando las ]>orts. de esta y de la anterior

ed. bien se nota que son dos eds. y no una sola, al menos
las ports.; pero en el resto de la obra dlHcilmente se dis-

tingue y aprecia la diferencia que hay; solo un detenido

examen coinparativo, linea por linea, 'me ha persuadido que
son dos distintas eds., no una sola, y asi lo consigno.

Se esmeraron como en calcar una en otra ed. y bien pocas
variantes se notan; j^ero variantes al tin que me obligan

a estami)ar lo escrito. A no luibei-me fijado cni(iadosa-

mente hubiera dicho que era una mi.sma ed. con poi't. dis-

tintas.

Breve expllcaclon de la Docfrlna Cridlana, en preguntas

y respuestas, escrita en idionia hlsaija por el de

los PP. de S. Agustin .Yaesfro Padre, Kxaniinador De/inldor

y Prior del Convento de Tlghanan. (lioiio.)

20.* Camino del Cielo, / Y,; CONSUELO DEL ALMA.

/ Con un roto simple I en faror de las bendltas Animas del

Purgatorlo. I EN IDIOMA PANAYANO. / POR UN CURA
AGUSTINO SUSCRITO A DICHO VOTO: / Con una idea

de la Religion desde Adan, / Plagas de Egipto, y Viage del

pueblo de / Israel por el Desierto, con la Geilealogia / de

Marfa Santfsima. CON SUPERIOR PERMISO. / MANILA:
IMPRENTA DE LA VIUDA DE LOPEZ. / 1847

En 4.^ men. port. A la v.: Sfntesis 6 sumario de lo

que trata el libro. Grab., pobrfsimo en todo, que repre-

senta la creaci6n del mundo, al pie: ANG PAG BUHAT
SANG DIGS SA CALIBUTAN, v. en bl. Exhortaci6n y
Texto. Manga casalanan. Pags.: 15L en junto; en bl. la v. de
la ult- A partir de la pig. 102 empieza.n veLvios /i^Jemplos,
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tfaclncci6ri del A/To VlrgUieo, y desde la 141 el Te Deum,
Ave marl Stella. Venite exultemus Domino, Miserere mei
Deus y Gloria in excelsls Deo, todo en bisaya, prosa y
verso.

Regular irni)resi6n, en papel de arroz.

21.* NOVENA / NI SAN NICOLAS / DE TOLEN-
TINO. / Nga guiii buhat sa isa ca Padre nga Agustinos

nga De- / veto sang amo nga Santo sa pinangayo sa iya

sa iban / nga mga Devotos ni S. NICOLAS DE TOLEN-
TINO sa ni^a / Visaya nga Panayanon nga guinapili nila

nga Patron, / cag mananabang' sang ilang mga banua sa

Panay, sa /
pag panundug sang quinabuhi, cag mga Vir-

tudes ni SAN NICOLAS DE TOLENTINO. / //^/: nga

Novena sagoron ta sa nahauna nga adlao sa bulan sa Sep-

tiembre agud matapus sa visperas sang adlao ni / San KicoUs

nga amo ang icapulo ca adlao sang amo nga Septiemhre. I

CON SUPERIOR PERMISO. / Manila: J848. I Estableci-

miento Tipogrdfico de los Amigos del Pais, f d cargo de

D, M: Sanchez..

En 12^ port., v. en bl. Texto. Pags.: 31 (en bl. la

V. de la ult.). No contiene Gozos, ni coinposici6n alguna
en verso, al Santo: es, acaso, la linica que no los tiene,

6 la priniera q'le he visto, y esta coinpleto su texto.

Eiitre la h. de la |)ort. y la del [)rincipio del texto falta

una, que acaso estuvnera en bl., 6 llevara la estainpa
del Sto.

He visto ejs. en dos clases distintas de papel, fuerte '

y or-dinarlo, 6 mas ligero.

No me es dado atirmar quieii es el P. Agustino autor
de esta J\\)vena, •

Kovena dr San Kicolds de Tolentino, escrita pnr un P.
Agustino devoto del Santo, para implorar del mismo que los \

devotos que le han elegido por Patron // Abogado de los pue-
blos de Panaij imiten su vida y virtudes, Esta novena se

comenzard el Lo de Septiembre para terminarla la vispera
de la fiesta del Santo, que es el dia 10 de dlcho nies.
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22.* NOVfiJNTV / A / SVNrrO TOM\S DR VILLA,-

NUEVA, / AjfusUno Oalzado, Atzobisr)0 de Valencia Padre

de Po / bres consuelo de aflijidos, amparo de huerfanos, y

viu / das, lumbrera celestial de Espafia, por cuyas virta-

des / predicacion, devocion particular a la Virgen Ntra.

, / Sra. fue llamado hijo de Marfa, y predicador predilecto

/del Emperador Carlos Qniiito, y por todo escojifido de /

Dies, poderosQ ante auibas Magestides divina y huinaila /

en virthd, y niilaj^ros, sacada por un Devoto suyo Cura
|

de Panay de sii misma 6rden.
|
CON LtCEN(3lA NBCE-

SAPJA. / Miiiila, 18tS. / IMPRSNTA DE LA VtUDA
DE LOPEZ.

En 12.^ port. V en bl. Texto. 6 Novena ni Smto Tomas
de Villanueva. P/u-fs. ; 40, en junto. GonclnyQ con ^Yota,

referente a las indul<?encias que se pueden^inar, y tiempo
de hacer la novena.

Rej^ular impresi6n, en papel de arroz, otros en Otro.

papel: lie re^jistrado un exemplar de eadauno.„
No me es dado estanipar el nombre d^A Cura de Panaij

de sa misnia Olden, esto e^, del Orden de S. Agastin; el

an6ninio a^nstino me es comi)letam*^r>te desconocido. Son
varios los PP. Agnstinps, Curas de Panay, trad»lctores ei\

bisaya panayanp, tantp de la pi'imera mit id. del siglo XIX
como antefiores, hibiendo qnedado ine litas buena parte de

sns tradncciones. Pirdiera apnntar varios nombres, sobre

los ya conocidos, pero la brevedad me lo impide.

23. QUINABUHI N(JA CHRISTIANOS / NGA GUI-

HUAR/SLNG POLONG NGA PANAYANUM / SA USA/
ca Padre wgx A^^nistino / AGUD ANG CHIUSTIANOS MAG-

LICAY SA SALA CAG MACATOLTOL SA DALAN SA

LANGIT, / caf^ gnindnjifanj^an sa cata|>us<i.n anj^ isipan sa

manfja / sala, ca^ inanjjfa Oi'acion njja saranV panjjfadyeon i

SA PAGCONF^^ESAR CAG PAGOOMtJf.GA. / CON SUPE-

RIOR PERMfSO. / MANILA: ISiS / EM LA LNIPRENTA

DEL eOLEGIO DE SANTO TOMAS, /yO^/* D. .]I(inuel Ro-

drigaez.
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En 129 port. v. en bl. Texto ciiya cabeza es: Ang
nahaona nga catifjcayonan sa usa ca quinabuhi nga christia-
nos. Pa<^s.: 124, escribe, i^et'o deben ser 140, en total;

))orqne las J53-48, ainbas inclusive, estan repetidn.s. annque
no el texU) de el las, coino lo advierte en NOTA tinal.

Buena impresiou en papel de arroz.

El Si*. Ketana, a pesar de la Nota y todo, no se en-
tretuvo en.exaniinar las pa*^s. y por eso escribe {BlbL flL
num. 192) las 124 que tiene la ult. Ni el Sr. Pardo eni-

pleo nias tiernpo en hojear el opiiscMilo; porque en so BlbL
fit lUUn 2070., tscribe lo inisnio, sin otras obsei'vaciones.
En el .Iparato (vol. II., num. 703.) afiade ya el primero:
"El pliejjjo 4 tiene duplicada la nunieraci6n correspondiente
al pliego 3." I^jscribe njas y dice: ''Esta niisma obra, ya
rara, de la (pie no conocenios nin<j^una otra edicion, se pu-
blic6 en Cebuano el alio de 1850." Tan rara es que he
visto alj^unas docenas de ejem|)lai-es. Primero se publico
en bohoiano. traducida del castellano, y, probablemente, de
aquelj si no i'ue del castellano, se tradujo en cebuano, ha-
biendose hecho en este cuatro ediciones, por lo menos,
hasta el 1850, como puede leerse en las i^apeletas atras
descritas, niinjs. 4, 5 y 7. De una de las ediciones cebuanas,
sin duda. hizose la traduccion panayana. A no ser que
directamente se hiciera de una edici6n castellana, que esto

y aquello sera diticilisimo, por no decir imposible, averi-
^uarlo.

J^ida cnsiiana, traducida al idlovia panaijano por uii

Padre Agusiino, d fin de que el cristiano se aparte del pe-
cado y caiiozca el caniino del cielo; aflddese el exainen de
coHciencia u rarlas oraclones que pueden rezarse para con-

fesar ij coniulgar.

Ifjjnoro quien es el P, .:/<///6*////6^ que tradujo este libro,

y nada encuentro que me oriente y me induzca a dar ua
nombre de los traductores conocidos.

24.* Puente celestial, ; con Preguntas y Respuestas para

hacer una buena confesion, verdadero salvamento del cris-

tiano, representado en el Area de Noee. Con el precioso

rosario que se canta todos los viernes a las tres de la

tarde, con provecho espi ritual de los fieles, en es,ta iglesia

de^^Jaro a su hermosisimo Santo Cristo. ^ CON SUPERIOR
PERMISO / MANILA: / Kslablecimieuto Tipofjrdfico de los

Amigos del Pais ( a caryo de D. M. /Sanchez, j 1848
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En 12^ port. v. en bl. Grab, del Vercladero retrato

del sto. cristo q\ie se venera en la I^jjlesia. de J arc," con
jacnilatorias, en bisaya, a los lados. Ai pie: En iciiouia

Panayano \K)V sn P. ('ui*a Ex-Difinidor y Coinendador D.

Pr. Jo^e Alvarez, (v. en bl.) Texlo. Pays.: 50, en junto
(v. de la ult. en bl).

Otra. ed.: v. en Adlcioncs dc, Apciidlce, pu<?. 138, y en
las 437 i;{0 oti-as IradMceiones del nnsn)o.

Del Piicuie celcsiidl se ban toniado, postfM'i()ri!ienti\ las

eds. del liOSAPIO SA MAHAL v DEVOCION Y (cuci)

TRI8ASI0 SA JhOY SANG DIGS, apuntadas en otros

niinis. y que en aquelia, van en las paj^s. 5 (s. n.) y sij^ls.,

]3 y si<i;ts.: son reinipresiones de esta, no obritas esei'itas

e iinpresas a parte.

N6tase en las obritas del laboriosisiii.o P. Jose Alva-
rez nn adndiable desoi-den, c'arecen de i)lan y nietodo, no
contienen nn asnnto conei'eto y deterniinado; traduce de
a qui y de alia, birnnos y can ti cos sa^rados, ejeniplos y
l)untDs doetrinajes, forinando nn desorder.ado conjunto. bueno,
SI, para sus feli^t'eses y pi'ovecboso para sus lectures que
era, sin duda, lo que se proponia y persej^uia.

25.* PAG TULUNAN/SA MAAYO NGA PAG COM-
PISAL, UG PAG CALAUAT NGA SA QUINALHILA.
I Hinuad sa polonj^ nga Sugbuanun ni / D. Mij^uel Nico-

las Caruielo / Cura Parroco sa Ciudad, u^' Catedral / sa

Sugbu, Examinador Sinodal ni ini / nga Obispado, ug

Promotor Fiscal / sa iyang Curia. / Sa Cata|)usan ana-a

, usab ang pag tani- / bong sa MISA, pag visita sa SAN.
TISI- / IVJO SACRAMENTO, ug nbang pang / mga Ora-

cion, nga gui binisaya.sa maong / Padre Cura/ Imprenta

de Sto. Tomas, / a cargo de D. M. Ramirez. / 1849.

En IG.o port orl (v. en bl.). Al lector. Introducci6n.
Estos en castellano y la segnnda tanibien en bisaya cebuano.
H. en bl. en cuya v. esta el grab, de la Inmacnfada. Texto,
cuyo encabezamiento es: Pag pulnngan nga nahamutang ug
pinasug(]an ni-jning Libro (en i)reguntas y resps.) Pags.:
]44, en junto. A partir de la pag. 99 (v. en bl.) lleva esta,
como segunda port.:

MGA PAG PALANDUNG. NGA ARANG MAGAMIT
SA PAG SIMBA. .Maiiga. Oracion ^a pag VisiXa sa Sau-
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tisimo, iiff sa manga Altar, Oracion sa dili pa mo com-
pisal, ug mo calauat, ug sa tapns na usab, sa Angel nga
Magbalantay: sa img catnluff, ng pag mata. Nga gui bini*

say a ni D. Mip:nel etc. (como en la precitada port.)

Es el libriio: Breve nistrucclon, 6 caiecisnio en fivrnia de
didlofjo elitre el confesor // pendente, sobre las cosas nids prin-

clpales: que deben saberse del Sacramento de la Penitencia,
propa esta par Benedicto XLl I . Medltaciones u oraciones sohre
el Sto. Sacri/lcio de la J/isa, Oraclones para la visita del

Saw. Sacramento ij de los altares, Oraclones para antes y
despues de confesar // comulgar, at Sto, Angel de la guarda,
etc, Traducldo at bisaija (cebuano) por I). Miguel Xicolds
Carmelo, Cura Pdrroco de la Ciudad // Catedral de GeM,
Kxamlnador Slnodal de este Oblspado jj Pronwtor Fiscal de
sa curia,

26.* PUERTA DEL CIELO. / SEGUNDA PARTE 'I

DEL PUENTE CELESTIAL, / CON UN EJERCICIO EL
MAS PIADOSO/EN REVERENCIA

; DE JESUS CRUCI-

PICADO/EN SUS TRES HORAS DE AGONIAjY EL
MAS EPICAZ PARA PEDIR Y CONSEGUIR BUENA
MUERTE. /EN IDIOMA PANAYANO. / P^r el R. P. Ex-

Deflnidor // Comendador D. Fr, Jose Alvarez \ MANILA. 1849. /

IMPRENTA DE LOS AMIGOS DEL PAIS, / a cargo de

D. Miguel Sanchez.

En 4.^ port. A la v.: Texto de S. Mat. cap. 16. v.

24, en latin* y otro, no se si el mismo, en bisaya. Ks-
tampa de Jesiis ctnciticado'; con otras en los cuatro angulos,
de pasos de la Pasi6n; v. en bl. Texto. Pags.: 38, en junto.

A pavtir de la pag. 87 comienza: CASAYORAN SANG
GUINA CANTA SANG MGA CANTORES SA ADLAO SA
P^IESTA SA MGA MINATAY NGA AMO ANG Dies ira

dies ilia etc., en verso bisaya. Las pags. 13 y 14, 19 y
20, 33 y 34 van con grabs, que nada tieneu de artfsticos

y mucho de terroriticos, con las vs. 6 cara anterior, res-

pecbivas. en bl. Al pie de cada grab, tiene un texto eu
latin y bisaya. En la pag. 35 (v. en bl.) esta la conce-
si6n de indulgencias del Ilmo. Sr. R. Jimeno, por decreto
de 17 de Junio de 1848.

27.* ESTRELLA | DE LA / PUERTA DEL CIELO: /

coa Preguntas, Respuestas. y Ejemplos, / QUE ALUMBRAN
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A LOS QUE DE VERAS QUIEREN CONSEGUIRLO /

CON UNA BUENA CONPESION, Y CON EL CUMPLI-
MIENTO / DE LA LEY SANTA Y ETI^]RNA DEL SENOR.

/

MANILA 1849. / IMPRENTA DE LOS AMIGOS DEL
PAIS, / d carr/o de I). Miguel ISanchez.

En 4.^ port. v. eii bl. Estampa del Ap6stol Santiaj^o,

enarbolaiuio mm bandera en la que cliee GailcUi; debajo
cuatro liiieas en bisaya; v. en bl. Texto. Pa^i^s.: 40, en junto.

Este opiisculo va dialogado. 6 en prej^s. y i-esps., se^un
expresa la poit., y nunierado: cnda preg. es un nurnero.

En la pag. 80 cornienzan los Ejeniplos, que son siete en
total. A partir de la i>a^. 38 da princjoio un parrafo con
este encabezamiento: CASAYORAN NGA LACTUR SAN
CALIBUTAN.

28.* PUERTA DELCIELO. /CON LA ESPLICACION
/ DEL SANTO EVANGELIC, \ DE LAS ENFERMEDADES
MORTALES DEL ALMA, / Y DE SUS MEDICTNAS, /

MUY NECESARIAS PARA HACER UNA BUENA CONFE-
SION /Con las niejores Consideraciones, y Devociones para

conocer a / Dios y conse^uir la gracia. el conocimiento

de si misnio,
,

la perseveranc*ia final, y el Cielo, que es lo

que mas debe pro / cura!- siempr-e el houibre de todo co-

razon. / renite filii (iiidite me, timoreni Domini doceho vos

I jSalm. 35 v. 11 /MANILA: 1849. / IMPRENTA DE LOS
AMIGOS DEL PAIS, /

d carr/o de D. Miguel Sanchez.

En 4^.^ port. v. en bl. Texto I Indice sa nahamutaiig
sini ilga Libro nga Puerta del Cielo, Manga sala sa pag
sulat. (Erratas). Pags.: 119 (v. de la lilt. en bl.) + 4-4, en
junto.

El contenido de la seyrunda paginacion tiene este en-
cabezamiento, sin port, alt^una.:

ESTACIONES. / PAG SAYSAY. Seis estaciones para
cada uno de los dias Jueves y Viernes Santos, con parte
del texto restante dialogado, y varias Oi'aciones.

El Indice y ErraliLs corres|)ondeu a este y a los tres an-
teriores tratados li opiiscuios, que el autor denomina Libras
Jo, '£,0 o.o y io, aunque lo« tres primero^s teugau la porU
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trascrita, con su correspondiente paginaci6n: cierto que for-
man un solo volumen. Entre otras devociones contiene el
tercero: el Ejercitio de las Siete palabras, los Canticos^ff^-
nedicite pueri y Magnifioat, Ejercicio de las cinco llagas,
Ejercicios espirituales para los siete dias de la semana, etc.
Tiene tambien cinco grabs, (vs. en bl.) cuatro intercalados
en el texbo y otro .ingerido; nada arWsticos.

29.* Gompendio/DE LA VIDA / DEL APOSTOL DE
VALENCIA / SAN VICENTE FERRER, / CON SU NO-
VKNA: I Par el M. R. P. M. Fr. Francisco Vidal, de / Sa-

grade Orden de Predicadores, \ TRADUCIDA A LA LENGUA
PANAYANA. / Por un P. Agustino Calzado, Cura Parroco

que / ha sido de la luisma isla. / CON LA LICENCIA
NECESARIA. / Manila: 1849 / Imprenta de la Viuda de

D. Cdndido Lopez, \ d cargo de D. Pedro Garcfa.

En 129 port. A la v.: Concesi6n de induigencias del
Ilmo. Sr. Segui, sin duda, a la Novrena en castellano.
Texto cuyo principio es este: Nahauna nga balasahon.
Mahalin saiyang pag catauo tubtub sa nag Viste sang
Abito ni Santo Domingo. Pags.: 96, en junto. A partir
de la pag. 45 comienza la Novena precedida de un predm-
bulo, 6 breve introducci6n tituladk: Balantayan nga tulu-
manon sa Novena ni S. Vicente.

V. en Adiciones etc., niims 904 y 739, la descripci6n
de dos ediciones en castellano y apuntadas otras, en ta-

galo, castellano e ilocano, en el segundo niim. de los ci-

tados. El librito este ha sido traducido a todos 6 casi
todos los dialectos de estas Islas.

El traductor de la descrita es el P. Julian Martin^
agustino, parroco en la isla de Panay durante raas de
treinta alios, editor de varias obritas en panayano y del
Diccionario de la lengua Bisaya, y autor del Diccionario
Hispano-Bisaya, del que ya queda hecha inenci6n.

30 EJERCICIOS DE PREPARACION / PARA LA /

HORA DE LA MUERTE, / QUE SE PRACTICA / EN
UNA DE LAS DISTRIBUCIONES / DEL SANTO RE-

TIRO ESPIRITUAL / DE LA CIUDAD DE SEVILLA. /

Compuesto / por el Dr. D. Manuel M. de Arjona Can6- /
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nigo Penitenciario de la Iglesia Catedral / de C6i'dova.

Director que fue de dicho / Santo Retiro. / Y trasuntadu

d la lenqua Panayana por / an Religioso Ciira que ha sido

de aquella / Isla, amante de las Almas, CON LICEN-

CIA / Manila: 1849. / IMPRBNTA DE LA VIUDA DE
LOPEZ, / a cargo de D. Pedro Garcia.

En 12^ port. v. en bl. Texto cuyo encabezamiento es:

Balantayan nga tacus tulumanon nga ainan nga daan sa

oras sa atun icamatay. Pags.: 83; en bl. la v. de la lilt.

A partir de^ la pag. 78 incluye Himnos, Gantmela y Verso
can Jesus nga , bancay nga ara sa lulub-ngan, en verso.

Texto bisaya panayano: papel de arroz y buena im-
presi6n. La obrita poco 6 nada tiene de i^ara.

Como Religioso Cura en la isla de Pan ay (lengua Pa-
nayana), que yo sepa, no ha habido mas que Agustinos,
es indudable que el traductor an6nimo es un P. Agustino
cuyo nombre no me es dado estampar por no constarme.

31.* QUINABUHI RGA CRISTIANOS / NGA HINUAD

I
SA POLONG 5tGA ZUGBUANON; / ARON ANG CRIS-

TIANOS / MAGLICAY SA SALA / UG MACATOLTOL
/

SA DALAN SA LANGIT. / Vg guidugangan sa catapusan

sa isipan ' sa mafiga sala, ug sa niaflga oiacion nga / arang

pangadyean sa pagconfesar ug [)ag- / comulga, iflgun man

opud sa TrisaKio sa / Santisima Trinidad. /CON LAS LI-

CENCIAS NECESARIAS. / IMPRESO EN MANILA: 1850.

/ Establecimiento Tipografico del Colegio de Santo Tomas,

/ d cargo de D, Manuel Ramirez.

En 12.^ port, orl., v. en bl. Est. orl. de Jesiis en la

Cruz; al pie, jaculatoria etc.. en bisnya. {Introduccidn) sus-

crita: Pr. Romualdo Obispo. Texto. Indice {de las tres partes

del lihro) Manga sayop nga guitimanan niining libro. (Erratas
etc.) Pags.: 168, en junto. A |>artir de la pag. 155 va
esta port., v. en bl.

:

TRISAGIO / SA SANTISIMA TRINIDAD / NGA
HINUAD SA BINISAYANG PULONG, / NGA SUGBUA-
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NON SA LIBRO NGA GUIHINGANLAN / BJERCICIO
COTIDIANO. / Etc., etc. {cuatro Uneas mds).

Port, orl., V. en bl. Texto. Pags.: 155 165.

Bella impresi6n, en gran papel. V. nums. 4, 5 y 7.

El editor de la obrita que motiva estas Ifneas ha puesto
de su cosecha dos partes, priraero: la Introdmcidn, t re-
comendaci6n pa,storal del libro, snscrita j)or el II mo. Se-
fior D. Fr. Ronanaldo Jiraeno, Obispo de Cebii, quien, me
inclino a creer, no es el editor. Segundo: el Trisagio qne
va al final. Si suprimimos por un momento el texto de
las pagin^as 5 y 6, con el de las 155-165, nos queda el
mismo que el de la obrita descrita en los niiras. 4, 5 y 7,
salvo las pocas 6 muchas, ncertadas 6 no, variantes que
haya introducidq, si es que las introdujo, cuales y cuantas
no. lo se, pues no me he cuidado de: cotejar los ejemplares.
Ahora bien: C6mo y por que ha sustituido la frase
"^QA GUI HUBAD SA PULONG -^GA ZUGBUANON
SA USA CA PADRE :5fGA AGUSTINO {que tradujo,
6 traducido por un P Agustino), como se lee en las tres
ediciones aj^untadas atras y tambien en la primera., de 1821
por esta otra: JTGA HINUAD SA POLONG :5fGA ZUG-
BUANON {traducido al cebuano a la lengua cehuana), supri-
miendo el SA USA CA PADRE AGVSTmO (por un Padre
Agustino)"i ^Constaba al editor ser falso lo consignado en
las portadas transcriptas, 6 que el traductor no era un Padre
Agnstino, sea quien fuere? Si eso le constaba, y por otra
parte sabfa el verdadero traductoi- an6nimo, dpor que no
estamp6 su nombre? Si nada positivo sabia dpor que des-
pojo al Padi-^ Agustino, al an6nimo agustiniano, de su
trabajo y traducci6n? Qne, dacaso este no es un depojo
como otro cualquiera. por w6 calificarlo de oti'o modo?
Mientras no conste positivamente, mientras no se pruebe
con -toda certeza. mientras no se evidencie a todas luces,

sieinpre atribuiie a un P. Agustino, sea quien sea, que
esto en el momento piesente no hace al caso, pero an6nimo
agustino. la traduccion del QUINABUHI :StGA CHRISTIA-
NOS (Vida Cristiana 6 Vida de los cristianos). Dese el

nombre del traductor, si se sabe, demuestrese que este no
fue un Padre Agustino, 6 que dste se vistio con ropaje
ajeno y seie el primero en rectificar con tanto calor y
amor a la verdad como son los con que redacto estas 11-

neas. A no probarse satisfactoriamente, dire que el editor
de la edici6n de 1850 obr6 arbitrariapente, sin raz6n al-

guna que cohoneste el hecho.

Vida cristiana Aflddese . dl final . . , .como tarribiAw
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el Trisagio d la Sma. Trinidad. Traducido al idioma hi-

saya cebuano del libro titulado Ejercicio cotidiano, segiin dice-

la segunda port.

32.* EJERCICIOS DE PREPARACION. / para la I

HORA DE LA MUERTE, / QUE SE PRACTICA / EN
UNA DE LAS DISTRIBUCIONES / DEL SANTO RETIRO
ESPIRITUAL / DE LA CIUDAD DE SEVILLA / Compuesto

/ por el Dr. D. Manuel M. de Arjona Can6nigo Peni-
/

tenciario de la Iglesia Catedral de C6rdova, Director
/ que

fu6 de dicho Santo Retiro. / I trasuntada d la lengua Pana-

yana por / un Religioso Cura que ha sido de aquella I Isla,

amante de las ^/77^a5- / CON LICENCIA. / Manila: 1850. /

Imprenta de la Viuda de Lopez, / ^ cargo de D. Pedro

Garcia.

En 12.o port., v. en bl. Balantayan nga tacus tuluma
non nga aman nga daan sa oras sa atun icaraatay. Texto.
Pags.: 80, en junto. Concluye con tres composiciones en
verso bisaya, Himnos, Cantinela y Verso can Jesus etc, vigs.
75-fin. V. el num. 30 del que es exacta reimpresidn.

De la presente ed. no recuerdo, en este momento,
haber registrado mas que un ejeraplar, y no s6 d6nde ni

cuando. Apunte 6 hice la descripci6n y devolverfa el ejera-

plar:

33,* NOVENA PREOIOSA / QUE OPREOE A NUES-
TRA SRA. / DE LOS DESAMPARADOS, / VENERADA f

EN SU CAPILLA DE ESTE PUEBLO DE JARO, / SU
CURA / D. FR. JOSE ALVAREZ, / Ex Definidor y Co-

mendador de la Real Orden Araeri- / cana de Isabel la Ca-

tolica, / Con las licencias necesarias.
\ Manila, 1850. /

Imprenta de los Amigos del Pais, / a car-go de M. S.

En 129 port. A la v.: Texto en latfn y otros en bi-

saya. {Introduccidn) Nuestra Seflora de los Desam parados
y de la Luz. Texto. Pags.: 40, en junto. Concluye con
tres Ejemplo, pags. 25 y sigts., el himno Veni Creator
traducido en prosa y Kota.
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T^xbo bisaya panayaiio: reiinpresa varias veces, oorno
ver'einos.

Buena impresi6n, en panel de a^roz.

34.* MA^GA PAG PAr.ANDUNG, / NI /^SAN IGNA
CIO DE LOYOLA / NGA PANGULU / SA 'cOMPAJ^IA
NI JRSUS / NGA GUISULAT / NI PADRE FRANCISCO
DE SALAZAR/ SA MAO I?GA C0MPAJ5^IA. / SA OLAHI

ANAA ANG PAGtSIPAN SA MA^GA SALA. QUINING
MAONG MANGA PAGPALANDUNG / guibinisaya ni Pa-

dre Josf^ph Javier Si- / in tniej^o sa maonjj: Corapaflia. /

V<( sn^n sa E.Kcelentfsi mo ug Ilustrisiirio Sefior / Don

Prey Rouiialdo Gimeiio, Tu-us uya'nnt / iiga Obispo sa

Su^bn gniusab, guisauay, ug / ^rnihiiigpit ni D. Miguel

Nicolas Carinelo Cura / Parroco sa Oatiedral, u^T Oiudad

sa Sngbn, Exa- / ininador Si nodal sa inao nga Obispado,

iig Pro / ni )tor Pisi^al si Curia B '.lesiastica. / CON SU-

PERIOR PERMISO. / MANILA: 1850. / Establecim9-Ti.

|)0;^M-afico de Sto. Tonias, / d cargo de 1). Mamtel Ramirez.

En 12^ port, orl., y. en bl. Oraci6n. etc. Manga tii-

<ron etv!. Ang nban etc. Ang nahauna etc. Texto. Indice.

PaiJT^.: '2ol, nn junto, + L s. n., faltando al ej. 2 6 mas
^\A Indice. A oartir de la paif. 222 comienza k^AModo de
liaccT ex'inun de. coiicieiicia^ con Oraciones para antes y des-

plies de la Confesidn y Coniunidn,
Buena im|>resi6n en f)apHl fuerte. V. niiln. 856 de Adi-

Clones etc., donde se describe la sejrunda (6 ter'cer-a) ed.

liil coino sa.li6 d*^ la phima del P. J. Samaniego.
Ejercicios de S. Ignacio de Loyola fundador de la Com-

pallia de Jesus escritos por el P, Francisco de Salazar de

la misma Comparda, dispuestos para meditar y ccnocer los

p^cados. Estas excelentes meditaciones, 6 ejercicios espiritua-

les, los tradujo al bisaya <cebnano) el P, Jose Javier Sa--

maniego de dicha Compailla. Corregidos, arreglados y dispues-

los por I) Miguel Nicolas Carmelo, Cura Pdrroco de la

Catedral y Ciudad de CebiU Examinador sinodal del Ohispado
II Promotor Fiscal de su curia: de orden del Ecmo. 6 IImo,
Sr. D. Fray R)m%ild) Jinivi) di/):mifW) Obispo de Cebil.

Pk Ckcilio GtlEMES,
(ScJ confcinu ira.

)



EL FUSIL DE GUERRA.

II.

Las p61voras nuevas, como la cardita y similares, a

base de nitrogliceriiia la mayorfa, ofrecen las ventajas de

no producir humo y de dar d los proyectiles grandes velo-

cidades iniciales, pero adolecen de las inconvenientes de des-

componerse facilmente y de desarrollar presiones enormes,

que perjudican al arma, haciendoles sufrir en la mayorla

de los casos, despu^s de largo y continuo tiroteo, deforma-

clones en el dnima, que perjudican en gran manera a sus

condiciones ballsticas, aparte de que la recalientan de una

manera rdpida y atroz.

Entiendo que la producci6ii del humo no siempre es

perjudicial, porque hay casos, como por ejemplo en el ataque

de una posici6n en terreno llano, en que es una cualidad mds

bien litil, porque oculta al tirador, sobie todo si viene de

espalda, facilitando de este raodo los avances cortos y

rapidos, ya que hace que los defensores encuentren verdade-

ras dificultades para sefialar los blancos, estimar las distan-

cias, para poder graduar bien las alzas, obligandole con

estx) al excesivo consumo de municiones, tan dificiles de

reemplazar en un combate. Como que el problema del mu-

nicionamento en el combate no esta nada mas que me-

dianamente planteado, y hasta su resoluci6n completa aiSn

habrd de tardarse bastante tiempo.

Dire de pasada que, como puede verse por esta obser-

vaci6n, los distintos fen6menos meteorol6gicos, viento, lluvia,
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nieve, etc , asl como su inteiisidad y direccibn, son datos

que un hombre de guerra practice no debe despreciar,

sino incluirlos como factores en los diferentes problemas

tacticos que tenga que resolver, pues solo de ese mo^lo

poclrd inclinar a s.u favor las veleidades de la diosa for.

tuna y poder tener el camino expedito para conquistar

los laureles de la victoria.

El .alcance de los modernos fusiles es superior a 3.000

metros, si bieii el movimiento de rotaci6n de que van

animados los proyectiles y que los hace variar en medio

metro & la distancia de 1.000, y en diez 6 doce a las

de 1 500 a 2.000 obligan a considerar a esta como mdxima
para el tiro. El viento por otra parte solo con una velo-

cidad de un metro por miiiuto desvia el proyectil ocho

metros a 2.000.

La vulnerabilidad de los blancos y la precisi6n de

estas armas, pueden considerarse como sigue:

Doscientos metros para un hombre parapetado 6 echado,

300 si esta de pi6 6 rodilla en tierra, 450 para un jinete

montado, 600 para un grupo de mas de cuatro hombres,

200 para un frente de una escuadra, 1,000 para un frente

de un pelot6a, 1,200 para uu frente de una secci6n, 1,500

para columnas de compafila y grupos de caballerfa 6 arti-

llerfa, 2,000 para tropas en columna de marcha.

Pero todo esto no pasa de ser pura teoria, basada

solo en las cualidades balfsticas del arma, sin contar para

nada con el factor primordial, el soldado.

Cosa muy distinta es hacer disparar un fusil fijo en

el caballete de un pollgono, de hacerselo disparar d un

soldado jadeante y aturdido por los silbidos de los pro

yectiles del enemigo y los ayes de los heridos, gue tira

mucho peor cuanto mds cerca tiene el bianco.

De todos modos con los fusiles modernos de guerra a

causa de la tei)si6n de sus trayectorias, que casi son una "

recta, aumeiitan mucho los espacios batidos 6 zonas ba-

tidas, pero a pesar de esto el espacio batido verdadera-

mente peligroso abarcado no excede de 500 metros para

la infanteria y de 600 para la caballerfa, pues a partir

de estas distancias la proporci6n de impactos disminuye
*



de 500 a 100 i>ara la primera de las arrnas y de 600 a

125 para la se.tfuada, h isfca llej?ar a 8 y 12, respe:*.tiv^a"

inente a los 2.000 metros. qne son ua ]>rorn3dio de las

observaciones he^dias con el Miiusser, el L3i)el y el Lee-

Metford, que considero los ind^s iinportanb:\s de eiitre los

fusiies inodernos de combate. y que todo cuanto deoimos

con respecto a estos fusiies es ij^ualmente (salvo insigni-

ficantes diferencias) aplicable a todas las annas largas

modern as de fuego.

Por lo que acal^amo^ de exponer se vera, y conmigo
e-^taran acordes mis intelijjfeiites lectores, que en los kilo-

metricos alcances de los fusiies que son objeto de este

articulito hay mucho que podriamos considerar como de

puro lujo, maxime si el teatro de la guerra lo compone
un pais accidentado, razon por la cual todavi'a podrian tener

uso practico los vetevanos fusiJes mencionados al principio

de este escrito.

En pnncipio no debe hacerse fuejj^o sobre la infanterfa

a mas de 400 metros, ni sobre la caballeria a mayor dis-

tancia de 500, a no ser para singular un ataque, y ni cuando

se haya de tomar una posici6n se debe perder el tiempo

lastin)osamente en pre^endeL' quebrantar a un enemigo bien

atrincherado a fuet-za de tiros, pues a la larga el que-

brantado lesultaria el que ataca.

Ademas no quiero pasar por alto el indicar la conve-

nieiicia de a])untar siempre bajo, para aprovechar los re-

botes en todo caso.

La bayoneta, que tierie por objeto convertir el fusil en

arma blanca, no sella podido prescindir de ellaa i)esar de

las sentencias de muerte que contra ella lanzaron los sa-

bios de poiigono.

Desde la ])esada y casi iniitil bayoneta-sab'e del Chas-

SHi^joi. hasta la bayoneta-bayoneta completamente iniitil, se

ban realizado de ensa.vos, que no ban dado por enseftanza

sino volver a lo antig-uo, esto es. a la bayoneta f uerte, pero

no muy larjjja ni pesada. el cucliillo 6 machete bayoneta.

Por ultimo, restame decir (pie con los armamentos tan

perfeccionados de nijiestros dias se nec^esita tambien mas
instrucci6n en su manejo, y mas eduoaci6a militar, mas
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temple de animo, para poder reaccionar contra el panico,

tan comiin en las tropas poco disciplinadas. En cuanto a

Ifi disciplina, si bien no niej^o su valor en absoluto, nunca
debe dimanar del castigo sino que debe radicar en el co-

raz6n del soldado, formando parte principallsima de su

educaci6n moral. Aquella disciplina hist6rica, simbolizada

y fundada en el temof, ha desaparecido, para dar lugar

a la disciplina fundada en el sentimienbo del deber y en
el obrar consciente. La disciplina es y debe ser la con-

dici6n de mas relieve en todo organismo armado; pero no

debe ser consecuencia del castigo. La disciplina debe

sentirse, debe radicar en el coraz6n del soldado, y no debe

ser ni puede ser otra cosa que la resultants de su edu-

cacion moral.

La disciplina con ser tan importante, no es mas que

una manifestaci6n de la fuerza moral, y, como dijo un pro-

fesional, atribuir a la disciplina la principal fuerza de los

ejercitos, es releycar al olvido, las verJaderas f uerzas cua-

les son la voluntad de veneer a todo trance y la dis-

l)0sici6n de morir con honor.

La disciplina es una fuerza pasiva menos importante

que las fuerzas activas que son el amor de la Patria, de

la gloria y de todos aquellos sentimieutos que inflainan el

coraz6n del soldado, elevando su espiritu. Uiia disciplina,

por grande que .sea, si no esta arraigada en el coraz6a

del soldado, desaparecera al silbido de la primera bala.

De los tres factores c^ue integran la victoria, el pri-

mordial es el factor hombre, pues es quien ha decidido,

decide y decidira el exito en las contien las armadas.

Eduquemos, pues, a nuestra juventud, preparando su

eoraz6n para sentir un ideal que los maestros inculcan

en sus ensefianzas, haciendo un axioma el honor y el

deber de sacrificarse por la Patria, infundiendo en sus

almas el verdadero patriotismo que las sustraera del in-

ilujo de todo sentimiento insano.

El amor al trabajo, el despego a la empleomanfa, la

aficion a las indiistrias, a la agrlcultura. a las artes, al

comercio y a cuanto pueda engrandecer a la Patria for-

mara una generaci6n valiente, vigoi'osa y honrada que sabra
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elevar el s61ido pedestal del trabajo en que descansa her-

mosa y arrogante la estatua de la Patria de Rizal.

Jamas olvidemos para terminar que los armamentos
mds perfeccionados solo son utiles en manos de una ju-

ventud educada en la f^ de sus ideales.

El pr6ximo artlculo lo dedicaremos al rev6lver y a las

pistolas automaticas.

Un Profesional.

^^^ir^lH^



ORDAUIA (1)

Hay escritores que opinan que la ordalia, 6 sea, «la an-

tigua forraa del juicio para determinar, mediante una su^

puesta referencia al Juicio de Dios, la culpabilidad 6 ino-

C3ncia del acu»ado>, (2) 6 «el procedimiento de cualquier

genero con que se cree posible inducir a seres sobrenaturales

para que manifiesten de un modo determinado su decision

sobre una cuesti6n de la que ban de nacer efectos jurfdicos>,

(3) era una practica exclusiva de ciertas razas; pero las

observaciones de muchos sabios nos permiten creer que es

una instituci6n mundial. Vestigios de esta instituci6n en-

contraronse en este pafs, d juzgar por las narraciones de los

primeros cronistas 6 historiadores. «Cuando vnos naturales>,

escribe Morga, «benian pleytos con otros sobre materias de

hazienda e intereses, 6 sobre injurias y dafios recibidos en

las personas, se nombrauan ancianos de la misma parcia-

lidad, que los olan, las partes presentes, y auiendo de auer

prouancas, Ueuauan alii los testigos, y por lo que se allaua,

luego juzgauan la causa segiin lo que se aula vsado en se-

mejantes ocasiones por sus pasados, y aquello que se guar-

(1) La pabra ''ordalia" trae su origen del Anglo-Saj6n ordain ordeal,

que significa juicio y corresponde al moderno aleman urlkiel^ pero en-

vuelve el sentido especial del latfn medioeval Dei judicium, una de-

cisi6n milagrosa acerca de la verdad de una acusaci6n 6 queja^ En
latfn moderno es ordalium, y en frances ordalie. (Encyc, BriUnica,

Vol. 17, p- 818).

(2) New American Encyc, Vol. 17, p. 818.

(3) Definici6n de Patetta, oitada por el Profesor Manzini, Paleon^

tolpgfa Criminal. ^
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daua y executaua, sin obra replicia in dilaci6n.> Por su parte,

Delgado, en su Historia de Pilipinas nos dice: «Eii cuanto

a su inodo de consei-varse eiitre si y gobei-narse, to io consisfcia

en tradiciones y costumbres, las cuales guardan con tanta

I)untualidad que no se juzgaba posible el qnebrantarlas y
alterarlas.> Segiin este historiador, los naturales pracbicaban

en los casos de hurto una especie de in vestigaci6ii |)reii-

minar. que consistia en hacer presentar a los sospechosos

cada uno con un envoltorio de tela, hojas u otra cosa en

que se pudiese envolver el objeto robado. Despue-4 les per-

suadlaii que si lo devolvian, oculto en los Ifos, se perdo-

naria al autor, y^ que, si no lo hacfan, se les sujetarfa a

duras pruebas, y el iHdr6n [)agaria caro su delibo. En efecto,

si se encontraba lo hurtado en alguno de dichos envoltoi'ios,

dejaban de castigar y ya no averiguaban de quien era el

envoltorio.

Habia tres- clases de averigUBciones 6 probanzas, segiin

el historiador Delgado: la primei-a era poner a los indicados

en la parte del vio mas |)rofunda con una asta cada uno en

la mano para que arrojandose todos juntos se mantuviesen
debajo del agua: el primero que salia por faltarle el resuelio,

era tenido por culpable.

La segunda consistfa en poner una piedra en una vasija

de agua hirviendo y niandaban sacaria, 'y el que rehusaba
meter la mano pagaba el hurto.

La tercera era dar a cada uno una candela de cera de

igual peso y tamafio y aquel era reputado por ladr6n a

quien primero se le apagaba.

Puede afiadirse a las clases de ordalia descv'it^s por Del-

gado, el uso del arroz crudo que hacian mascar a los sospe-

chosos, siendo tenido por ladr6n el que arrojaba bagazo

amarillo.

Consideramos estas practicas como incluidas dentro de

la significaci6n del procedimiento ordalico antes definido,

porque es indudable que su ejecuci6n implicaba la idea de

inducir a los es|)iritus de los antepasados a que manifestaran

su decisi6n en las cuestiones que surgiiin entre individuos6

fami lias. Por tales practicas se puede ver que el antiguo

pueblo malayo de esbas islas, cuya reiigi6n le hacfa creer
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que siis (lioses lares velaban uor la salud, por la vida, por

las cosechas, por las einpresas, en una palabra, por el bie-

nestar de los horabres en esta vida, crefa bainbien qne aque-

llos se interesaban por la paz y armonfa entre ellos, sefialando

de uno 6 de otro rnodo a los infractores de sus ordenanzas

6 leyes.

La ordalia de inmersi6n en el agua tiene sus afinidades

con las practicas de otros pueblos: «Mehos frecuente, dice

el Profesor Manzini, aunque no exclusivamente propia de la

India, es la practica de la prueba por inmersi6n en el agua.

Esta ordalia, ya descrita con algunas notables variantes por

tos indios venidos a Ciria en tiempo de Bardasan, se trans-

forma en los antiguos rituales eclesiasticos en esta forma:

el estanque tendra doce pies de profundidad y veinte de an-

chura en todos sentidos, y se llenara de agua hasta los bordes.

Junto a los bordes del pozo se hincaran fuertes estacas y ua

fnerte tablado de madera para sosten del sacerdote, de los

jueces asistentes, del horabre que ha de entrar en el agua,

y de dos 6 tres mas que le han de bajar a ella. Es singular

que en 1836, en la Polonia usurpada por Rusia, el pueblo de

la peninsula de Hela, cerca de Natsig, sometiese a una vieja

acusada de bruja a igual prueba del agua. (4)

En relaci6n con la ordalia de agua hirviente, el mismo
Profesor Manzini dice: «Gran uso hicieron todos los pueblos

del juicio de Dios mediante el Ifquido hirviente, en el que

se sumergfa un objeto que el imputado debia extraer sin

quemarse. En la India se empleaba manteca 6 aceite; en el

Tibet, aceite tambi^n; en otros pafses, agua. Algunas tribus

africanas ponen al fuego una marmita llena de agua; apenas

empieza a hervir, echan en el recii>iente tres guijirros pe-

quefios 6 tres guisantes, que el acusado debe extraer. Los

longobardos conservaron esta prueba linicamente para los

esclavos; los francos la usaron mas ampliamente. Pero el

objeto que ha de sacarse con mas frecuencia es un anillo.

Gomo los indios, asi hacfan los esclavos de la Russkaja pravda

(1049 1054) y los de Prawa zemie ceske (derechos de la tierra

de Bohemia, sigloXIII). y los |)ueblos germanicos. Vease c6mo

(4) Paleontologla Criminal, pp. 173, 174.
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describe esta prueba Gregorio de Tours: «Dos sacerdotes,

uno arriano y otio cat6lico, dis|)utabari acerca de sus creen-

cias, hasta que el segundo dijo al primero: iA qu^ tanto .

hablar? Probemos con los hechos la verdad de nuestras

l)alabras. Hagase calentar una olla de cobre y 6chese en

ella un aiiillo. Aquel de nosotros que lo saque del agua

hirviente, habra vencido, y el adversatio habia de convertlrse

a la fe del vencedor, reconoci^ndola por verdadera. La prueba

se remiti6 al dfa siguiente. La noohe trae consejos. El ca-

t61ico se levanta con el alba, se bafia con aceite el brazo

y lo difunde con un ungtlento. Como a hora tercia la playa

se llena de gente, congregase el pueblo, enci^ndese el fuego,

cali^ntase la marmita de cobre y se echa un anillo eu el

agua hirviente. Bl diacono invita al hereje a sacar el anillo

del Ifquido. El hereje rehusa hacerlo y dice: Tu que

hiciste la proposici6n, & ti toca cuinplirla. Temblando, el

diacono se arrernanga el brazo, ^pero el adversario ve las

precauciones tomadas y grita: «Esto es una supercheila; no

puede hacerse la prueba>. Llega por casualidad un sacerdote

*de Ravena, llamado Jacinto; se entera de aquella zambra, y
sin vacilar se arrernanga el brazo y lo sumerje. El anillo era

pequefio y leve. como que el agua lo zarandeaba como el aire

a una paja. Por mucho rato y con muchas tentativas lo fue

buscando, no hallandolo hasta el cabo de una hora. No obs-

tante haberse avivado el fuego, no lo sinti6 en su carne, y de-

clar6 al contrario que la marmita estaba frfa en el fondo y
que s61o las paredes tenian un calpr moderado. Entonces el

hereje, todo confuso, quiso meter la mano audazmente en

el recipiente, diciendo: «Mi fe me hara hacer otro tanto".

Meti6 el brazo, pero se quem6 hasta los huesos.'* (5)

Tal vez la ordalia de agua hirviente antiguamente
usada en Pilipinas tenga su origen en la ordalia de fue-

go que, segun el autor antes citado, es una de las co-

munes a todos los pueblos.

La ordalia de fuego la tuvieron los griegos y los bi-

zantinos en el siglo XIII contra I03 herejes, como asi-

mismo en Italia. O se enrojecfa al fuego un ^globulus* de

(5) Manzini, Paleontologla Criminal, p. 175.
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hierro, nCoiho en la India, 6 se hacfa pasar al conde-

nado solyre los clavos ardientes. Pero lo mas curioso es

que asi como eran nueve los cfrculos indios a recorrer con

la pel la qh la mano, tambien eran nueve generalmente en

Eiiiopa los hierros ardientes que el acusado debfa hollar.

Re^ia en Italia la ley carlovingia, por la cual ad novem
vomeres Ignitus ad judicium Dei examinandus accedat\ si

bien Canegunda, niujer de Enrique 11, acusada de adulte-

rio, hubo de pisar once veces los vomeri ardentes^\ (6)

La ordalia de aceite hirviente tambien se practicaba en

Java, .V consiste en coger con la mano, sumergiendola en

el liquido hiiviendo, un pedazo de papel escrito con un ver-

so del Goran. Si la acusaci6n consiste en apoderarse de

la mujer de otra persona y el acusador gana en Ja or-

dalia, el acusado sera ejecutado; y si por otra parte el

acusado resulta airoso, entonces el acusador sufrira la pe-

na de muerte 6 pagara la multa de diez tahils. (7)

En el siglo IX en Inglatena hacfan caminar al acu-

sado sobre rejas de arado candentes, dando tres pasos, lle-

vando una barra de hierro candente 6 metiendo su mano
desnuda en el agua hirviendo. En cualquiera de estos ca-

SOS, si sus heridas no se curaban dentro de tres dfas, se

le consideraba culpable y era tratado asf. (8)

La tercera claj^e de ordalia filipina descrita por el his-

toriador Delpado aun se practica en la India, donde hasta

ahora se deciden los pleitos dando al demandante y al

demandado una candela, a cada uno, del mismo tama&o y
encendidas a la vez. A aquel cuya candela tarde mas en

apagarse se le proclamara en medio de los aplausos de sus

amigos como el que ha ganado el asunto. i9) Puede com-

pararse esta ordalia con la de suerte practicada en el Ti-

bet, donde se echan dos piedrecitas, una blanca y otra ne-

gra, en el agua, mientras ambos contendientes sumergen

el brazo al mismo tiempo con la esperanza de que la bue-

(6) Manzini, Paleontologfa Criminal, p. 175,

(7) Crawfurd, Indian Archipielago, Tomo 3, p. 92,

(8) Ransome*s History of England, p. 47.

(9) Shway Yoe, The Barman. Vol. 2, p. 254,
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na suerte ponga en su mano el gnijarro bianco. En la

Edad Media europea esta pracbica se usaba primero echan-

do dos varitas de aliso en que se gravaban ciertas sefia-

les; mas tarde se la sustitny6 con la abertnra jJe un li-

bro sagrado, juzgando de la raz6n de las partes por el tex-

to que primero aparecia. (10)

Mas curiosa aiia es la ordaiia Dyak en la India que

consiste en poner en un plato lentejas, una para cada per-

sona sospechosa. A las lentejas se echa agua de cal, y
la lenteja que por este procedimiento se mueva primera-

mente indicara la culpabilidad de aquel a quien ha coires-

pandido. (11)

Una de las clases de adivinaci6n mas notables se referia a

la averiguaci6n de los asesinos por medio del cadaver mis-

mo. La idea proviene de aquel estado primitivo de la in-

teligencia que aiin iio coraprendia el verdadero efecto de la

muerte y consideraba al cadaver como si pudiera oir y
obrar. Por ejemblo, los naturales de AustValia j)reguntan

al cadaver del occiso quien le habfa embrujado, y, si real-

mente su muerte se debe a la biujeria, el occiso hara mo-

ver el ataud, y, si el brujo que le ha matado se halla pre-

sente, una de las ramas del arbol de que esta hecho el

ataud indicard al asesino. (12)

La ordaiia de cruz usada en losjuicios civiles consis-

t(a en que las dos partes contendientes levantaban sus bra-

zos en forma de cruz, y aquef que habfa conseguido man-
tenerlos por mas tiempo en esta posici6n cansada era de-

clarado vencedor. En las causas criminales se sacaban dos

pedazos de madera y en uno de ellos se trazaba la figu-

ra de una cruz. Se envuelven en una tela de lana y se

dejan sobre el altar 6 sobre las reliquias de un santo. Ua
sacerdote que se halla presente saca uno de estos peda-

(10) Manzini, PaleontDlogia Criminal.

Esta prdctica se observa hasta el presente en la Universidad de

Santo Tomds, para la determinaci6n de la tesis que deben desarrollar

los examinandos para obtener el grado de licenciado 6 doctor en las

diferentes facultades.

(11) St John, Forests of the Far East.

(12; Eyre* Australia, Vol. p. 2, 344.
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zos de madera al azar y, si resulta que es el que lleva.

la marca de la cruz, entonces el acusado es declarado ino-

cente, pero si' resulta el otropedazo, culpable. (13)

La ordalia de imagenes, usada en la India, consistla

en colocar dentro de un jarro de barro una imagen de pla-

ta llamada Dharma, el genio de la justicia, y otra de ba-

rro 6 de hierro llamada Adhamarma^ y el acusado sera

convicto 6 absuelto, segiiu que saque una u otra imagen.

Tambien se pinta la figura de una divinidad sobre una te-

la blanca y otra, sobre tela negra, y se envuelven en es-

tas telas dos bblas untadas con excremento de vaca; es--

tas bolas se colocan en una viasija, y sera inocente si

acierta la bola envuelta en tela blanca, y culpable si saca

la envuelta en tela negra. (14)

El experimento de los granos de arroz es parecido al

judicium offoe\ tan general en )a Europa de la Edad Me-
dia, en que se usaba la hbstia consagrada, con este con-

juror ''Corpus Domini est mihi ad probationem hodie." A.

j'uzgar por lo que dice el escoliasta Air6n, parece que los

romanos lo emplearon tambien con sus esclavos (Crustam

panis). (15) En la India, la ordalia de arroz se hace de

la manera seguiente: A las personas sospechosas se le ha-

ce mascar arroz consagrado y despues escupirlo sobre

una hoja de higuera de Bengala. Si la saliva resulta mez-

ciada de sangre indica la culpabilidad de la persona; en

el caso contrario, su inoceiicia. (16)

La ordalia de pan y queso que se practicaba en Ale-

jandrfa, en tiempos muy remotosj es practicamente la mis-

ma que la que se conocid en la ley inglesa, de ciaco a

diez siglos mas tarde, con el nombre de ''Cornsnaed'' 6

"Trial Slice", que consiste en pedazos de pan y queso sa-

grados que se tomaban de! altar, con la maldici6n de que,

si el acusado es culpable, Dios enviara al Angel Gabriel

(13) Soph. Ant.

(14) Asiatic Researches, Warren Hastings.

(15) Manzini, Paleontologfa Criminal.

(16) Soph., Ant., 264.
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para estrangulai'le, a fin de que el no oudiese deglntir el

pan y queso. (17)

Hay otias ordalias que no pueden incluirse en las tres

clases antes mencionadas, pov ejemplo, la ordalia de fere-

tro, que dur6 en Europa hasta el sij^lo XVIII, Rra co-

miin en los casos de asesinato y existi6 desde una epoca

muy HMnota. Se r.oloc.aba el asesinado en un feretro y al

supnesto criminal se le oblij^aba a toc^ar el (tadavei- y par-

ticularmnnte la hei'ida. Si sanjifraba. la herida. si espumaba

la boca. 6 si se inovia el cadaver, se consideraba probado

el cargo. (18)

La ordalia de combate. de la cual se deriva el duelo,

parece haber sido desconocida entre los antiguos, excepto

una tribu es[)afLola rnencionada, en Levy (XXVTII, cap. 21),

que acostumbraba de esa nianera a diiiinij- sus contiendas

civiles, cuando no pO(iian 6 no querian buscai- oti*a solu-

ci6ii diferente. (19)

Los normandos han inbroducido en Ingiaterra la orda-

lia de combate judicial entre los litigantes. 6 sus repre-

sentantes. Esta ordalia desapareci6 gradualmente en Ingla-

terra ^in ninguna sanci6n hasta que en 1818 se invoc6 por

una v>ersona acusada de asesinato en la Corte del Rey, lo

cual di6 lugar a su abolici6n expresa. (20)

En Java el juicio por combate 6 duelo y la ai)elaci6ii

al juicio de Dios por varias descrip(*iones oj-dalicas no son

desconocidos. Las leyes malayas ordenan que se recurra

al combate 6 duelo en ausencia de tola i)rueba. (21)

La ordalia de aguja, usada en Africa, consiste en atra-

vesar con una aguja los labios del supuesto criminal, y,

si sangra la herida, el es culpable; pero si no. inocente, (22)

La ordalia de veneno se practica aiin generalmente en

Madagascai- por la autoridad legal. Al supnesto criminal

St', If* haf(^ beber- una porci6n de veneno extraida de una

(17) Soph., Ant., 264.

(18) Blackstoae, (Commentaries on the Law of Eng-land.

(19) Ibid.

(20) [bid.

(21) Crawfiird. Indian Archipi^lag-o, Tom. Ill, ]>. 92.

[?,2] Wfrrren Hastino-y. Asiatic Researches.
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fruta llamada taiigena. Una pequeQa dosis de este veneno

actiia como vomitivo, pero una gran dosis es fatal. Arre.

glando la cantidad de la dosis, aquellos que la administran

pueden j^redecir el resultado. (23) <La prueba del veneno>-

escribe Manzini, «biene inuchos precedentes>. Luchs refiere

una prueba analoga en el Congo, donde se extrae de una

enforbiacea, y Lanterneau cuenta otro tanto de Tanganika^

Parecidas practicas tienen los caribes y tuvieron los japo-

neses.> (24)

Ordalias de varias clases, pero principalmenbe de prue-

bas por fiiego y por agua, se encuentran entre los chinos,

los natu rales de Pegu, de Congo, de la costa de Guinea

y entre los de la Rusia Asiaiica. En Senegambia la apli-

caci6n de un hierro candente se hace a la lengua del

supnesto criminal. En Siani el acusador y el acusado se

colo(*an juntos en un inisnio lugar y se les deja a merced

de un tigre suelto. Si uno sale ileso, es seQal de que es

inocente. Si ambos son agredidos, los dos son considera-

dos culpables. Y si ainbos salen ilesos, tienen que pasar

por otra prueba. (25)

Aiin podrian citarse oti'as descripciones ordalicas; pero

con los datos precedentes hay lo bastante para creer que

la ordalia no es exclusiva del pueblo de estas islas, sino

que ha sido «ei resultado necesario de ciertas condiciones

individuales \v sociales, comunes a la infancia de la huma-

nidad en todos los pueblos. > (26)

Volviendo a Pilipinas, es necesario observar que el pueblo

antiguo de estas Islas, al contacio con la civilizaci6n espa-

Sola, abandono gradual niente sus formas ordalicas. Pero la

ordalia que mas ha resistido a las influencias de la nue-

va civilizacion es la de la suerte, que aparece aiin en los

tiem[)OS no muy remotos de la domination espafiola, trans

-

formada en adiviiiJu-iones basadas en ideas teol6gicas. Zu-

Qiga,* en su Estadismo de las Islas (27), trae un

[23] Warren Hasting-s, Asiatic Researches.

[24-] Manzini, Paleontolot>'ia Criminal.

[25] Warren Hastings, Asiatic Researches.

[26] Patella, cilado i)or Manzini, P.jleontologia CriminM.

[27] Estadismo de las Islas Filipinas, anotado por Retana 1. p. 390,



502 OUl/rUKA HMrjPINA

curioso ejemplo de esta forma ordalica. «Un cabeza

de mi pueblo, dice, a quien tenia yo por mny hue-

no, no se confes6 por la cnaresma; le reconvine, y me
respondi6: «Ya sabes, Padre, que me robaron todas mis alhajas

de oro que importaban algunos cien pesos, y por mas di-

ligencias que hice no pude dar con el Iadr6n. Supe que

en el pueblo de Paombong habfa un indio que se preciaba

de tener la ciencia de descubrir los autores de los robos.

Encamineme a el, y me presunt6 por los nombres de to-

dos aquellos que podfa yo sospechar que me hablan robabo:

los escribi6 en papelitos y los puso alrededor de un bilao

(28), y me puso unas tijeras en la mano con la punta ,

hacia el bilaO\ hizo dar vueltas a este, y tresj veces el

combre de Juan qued6 en f rente de las tijeras, y me dijo

que un llamado Juan era el autor del robo. Hice mis ave-

riguaciones, y halle que ninguno de los Juanes por quie-

nes habia yo mandado escribir este nombre podia haberme
robado, y conoci que la experiencia del bilao era un em-
buste. Me dijeron que en Quingua habla un hombre que

habfa robado un libro a los Jesuitas, y por el adivinaba

los robos mas ocultos. Quise probar fortuna, y le pedi

que descubriese el robo de mis alhajas. 'Me mand6 com-

prar dos velas, cerr6 todas las ventanas de su casa, y las

encendi6 delante de un Santo Cristo de metal; cogi6 me-

dio pliego de papel y con unas tijeras le fu6 haciendo

tiras; las ech6 en una palangana de agua, las revolvi6 y

me dijo: «Tu, a quien ban robado, busca en esa palan-

gana los autores del robo.> Registre aquellos papeles y

me sorprendl enteramente cuando halle pintados tres hom-

bres. «Lee, me dijo, el r6tulo que tienen esos hombrecillos.>

Yo lei y el uno decia: «hombre de Macabebe>; el otro:

«hombre de Malolos>; y el tercero «hombre de Hagonoy>.

«Tres hombres, me dijo entonces, de esos tres pueblos son

los que te han robado; estos son principales como tti, y

no te [)uedo decir mas.> —
Al lado de las ordalias usadas en este pais, esta el

juramento,. que tambien admitian como prueba en los jui-

[28] Especie de cestii.
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cios. Para exiU^esar el jufamento, hm llegado hasti no'j;-

otfos las palabras «.sapata> eri iloc.aiio y «.stiin;)a> en ta-

galo, bicol y bisaya, probablemente derivadas del sati^^tcribo

€zapatha>, <zap-atha> (29) que siornifica iiialdici6n, jnrainerito.

«Pasapataan, pasnmpaln*, significan mandar confirmar

cosa con juramento. Aunque los juratnehtos aqul usadds

una eran imprecatorios y necesarialnente eHVUelv^ri el ternbf

de algiin inal que pneda sobrevenir al que jufasi iiltase H

la verdad, sin embarj^o, eri el foiido implicfla al<?uaa idea

de la veracidad. Lo confesi6ii, aunque obtenida por* me-

dio de violencia, se admitia csomo prueba para naitigal' la

pena que correspondia iraiponer al acusado en los delitO^

de homicidio y allanamiento de inorada.

Pero donde mas se nota el relativo progreso de fei^te

pueblo en materia de pruebas judiciales es en el ehipleo

de testigos. ^Hauiendo de hallar prouanca. Ilamauan alli

los testigos* dice Morga. Pero aun cuiindo no lo dijefa,

tenemos una palabra Corniiu en tddas las Islas que jdstifica

la antigtledad de la practica de asegurarnos de Uha co.^a

por la declaraci6n de los demas. La paiabrat «saksf>, que

signiflca testigo, es general en todos los dialectos d^l paf'<.

Es posible que se derive del sanscrito «sakshiin>5-espe(itador.

(30) El ern[)leo de testigos en los juicios denota un paso

en el progreso de este pueblo, piies ello indica que los

antiguos natu rales de estas Islas tenlan algiin concepto de

la veracidad y de la honradez sobre las cuales descansa

el valor de la prUeba testifical.

Comparese ahora el procedimiento ordalico de este pais

con el de los pueblos de todas las razas, dentro de ese

cuadro multicolor (aunque incompleto) que acabainos de tra-

zar. El Gontrasfce de sus colores es tal que no es nece-

sario llamar la atenci6n de cualquier obsefVador. En lo

que respecta a Pilipinas, hay aquf uh hecho qile no debe

pasar desapercibido, y es que el pueblo malayo de estas Islks

no se atrofi6 con las pi-acticas ordalicias, cual otro;^ que

se Uaman estacionarios, sino que, por el cohtrario, siipo

[2&] Bopp, Glossarium Sanscriticum, p. 383.

[30] Ibid., p. 492.
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transformarlas J^ncesi^vainente adquirieiido otras nuevas que

requeria su desarrollo ulterior, hasta asimilarse las formas"

propjas de una ci vilizaci6ii mas adelantada, lo cual es una

prueba de su capacidad progresiva.

iGomo pudo efeotuarse semejaute fen6ineno? La con-

testaci6a a esta pregunta puede encoiitrarse, en parte, en

los esfuerzos de la auti^ua Metropoli por arraigar aquf ja

fe cat6lica, secuudaiido la acjion cristianizadora de sus re-

ligiosos doctrineros coii sabias dis[)osici()nes corno, por ejein-

plo, las Leyes 1^ y 29- del Til. 20 de la Novisima Re-

copilaci6ri de las farnosas Leyes de Iridias. que penan a

los adivinos, sorteros y 'agoreros, y el uso de hechicerfas,

adivinanzas y agtleros; y en [)a.rte, en la antigua instituci6n

social de este pueblo llamida Barangay^ Los rniembios mas
itnportintes del Baraiigay so llaman Prlncipales {niahaldlcaSy

probablemente del sanscrito Mcidjaldicas, conspicuo), rango

que los naturales tenfan en mucha estima, segiin el tes-

timonio unanime de los primeros historiadoros. Lo cual es

muy natural, porque ser principal signiftcaba para ellos goce

de propiedades, privilegios, prominencias, distinciones, supe-

rioridad, grandeza, etc. ConsecMJencia de esto es que todos

aspiraban a ser principales, y los que lo eran procuraban

conservar su linaje y mejorarse hasta llegar a la categorfa

de Datto Magiiifioo, que es el jefe del Baraiiffay. Esta

aspiraci(3n constante a una posici6n social mas elevada,

trausmitida hereditariaiiiente de una generaci6n a otra,

model6 el espiritu progresivo de est^ pueblo, y sii'vi6 de

base a la labor civilizidora de EspaQi tan fructi'fera en

sus resultados comj aitamente beneficiosa a la causa de la

liumanidad.

En estos tiempos se puede observar mejor este fen6-

meno en el movimiento escolar de los barrios y pueblos

de todas las provincias, en el que se hallan confundidos

nifios y j6venes de tolas clases, sin distincidn de descen-

dencia ni de posici6n social. El auinento progresivo del

niimero considerable de escolares (31) que acuden a las

[31] La poblaci6n escolar se calcula en 1,256,143, y el niimero de

los escolares de todas clases arroja un promedio anual de 500|000

aproximadamente,
,
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escMielas, colegios y uriiversidades, no es mas qu$ el ex-

ponente de la facnltad de aspirar, transmitida por he-

rencia a la juventud como precioso legado de sus ante-

pasados. (32) Pero auii en otras esferas se puede hacer

la misma ob.servaci6n. Rec6n-ase las diferenles clases

y [)rofesiones de nuestra sociedad, y en todas; ellas

se encontraran i^^ualmente hechos demostrativos de un

deseo de perfecci6n. Asi resulta que el pueblo de es-

tas Islas, como raza, posee, por su primitiva orjfaili^aci6n

social, la energia px)tencial necesaria para avanzar, y ate-

soia en sn alma una fuente inajjotable de impulsos, aspi-

raciones 6 deseos de mejoramientc, constantepaente avivados

por la accion- regeneradora de la educaci6n. Y ahora los

sociologos nos asegnran que estas condiciones constituyen

los factores mas importantes del pi'Ogreso.

D<i todos niodos, cualquiera que sea el juicio que los

hoiribres formen sobre este particulai', no puede haber duda

de que a Espafla perteaece la gloria inmarcesible de haber

elevado al pueblo filipino a una civilzaci6n bastante adelaiu

tada, depositando en el, como tesoro sagrado. su leagua

y su religi6n, sus artes y sus ciencias, sus costumbres y

sus leyes.

IGNACIO ViLT.AMOR,

H. de la Real Academia de
^ Jurisprudencia.

[32] Circunspice Jerusalem ad Orientem et vide jucunditatem a

Deo tibi venientem (Baruch, cap. 4, vers. 36 )

(Pop su especial interns reprodiicimos ^ste artlculo del ntimero

extraordinario publicado por El Mercantil ,^\ Dla Espdnol de este ailo).
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LAS LEYES ALFONSIANAS.

K Primeras tendencias a uniformar la lesrislacion espafiola.

La inraensa variedad de legislaci6n sobre unas mistnas

matei'ias que imperaba dni'ante los reinados anteriores al

de Fernando III el Santo, fue cauSa de que la admi-

nistracion de justicia y el cumplimiento de los darechos

adoleciesen de faltas que por los graves males que con-

sigo trafan como secuela dieron lugar a que se impusiese

la necesidad de detener y dar fin de un modo 6 de otro

a aquella especie de anarqufa jurldica que se habia ense-

floreado en Espafia.

Al adveniiniento de Fernando III el Santo vi6se por

este que la pluralidad de Veyes que en los distintos pue-

blos de la Monarqufa regian materias de la inisma natu-

raleza eran la fuente donde aquella anarqula jurldica que

imperaba tomaba sus aguas, y se busc6 en la unidad de

lfegislaci6il remedio a aquel mal, cablendole el honor al

santo rey Fernando de haber dado los primeros pasos para

la consecucion de aquella unidad legislativa que cada vez

se dejaba sentir mas.

Con la unidad legislativa veia Fernando III un medio

seguro para el acrecentamiento del i)oder de la Monarqula

y debilitamientb del poderlo de los seliores feudales;

El pader monarquicd hallabase en aquellti. saz6n debl-
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litado por la divisidn introducida por la variada legiala-

ci6n foral de los pueblos que coiva^tituian la Mptiarqulai

pueblos tan apejjfados a sus Pueros y sJBflores feudalesr que
bieii podia decirse que el Key sobre ellos .solo nominal-,

ineiite ejercfa el dominio^ perteneciendo este ^ en realidad

a la iioblez.i, celosa defensora de la intejjfridad de los Pueros
que evitaban que el poderfo feudal de los condes y barones

se escapara de sus manos y pasara a las d6l rey.

Las tendencias de San Pernando a dar unidad a la

legislaci6n, relati vamente, no hallaron las dificultades se-

rias y tjraves desdidenes que al principio se crey6 halla"

rfan. Esto se debi6 sin genero de duda alguna al taleiito

politico de aquel gr-an rey que por la rectitud de su go-

bierno, sus victorias conti-a los moros y docilidad a los con-

sejos sabios de hoinbres Integros de que se sir7i6 cooao

consejeros, habia logrado granjearse el amor y respeto

de los pueblos y seflores feudales que adnaitieron sin se-

rias protestas aquel las ^teudencias de su rey a modificar

el ainbiente juridico espafiol, dando generalizacion y uni

dad a la legislaci6n que imperaba en la Monarqufa.

Conienzo Pernando III su obra de unidad legUlativa

por dar a los Pueros municipales de los pueblos de pri-

mera categorfa una esfera de acci6n legal mayor de la

que hasta allf posefan, ext^ndiendo el Puero de uno de

estos pueblos princi pales a otros de menor impprtaiicia,

dejando sin acci6n los Pueros que anteriormente regfaii

en esos pueblos de segunda categorfa.

El santo rey proyecto los primeros delineamienbo^ de

un C6digo que sirviese para todo el reino, C6d
i
go Hamad

o

Septenario por hallarse dividido en siete partes, y . que no

logr6 verlo terminado porque la muerte seg6 aquel la exis-

tencia suya tan preciosa y de incalculable utilidad oara

la Monarquia espaflola.

Pernando III, al morir, dejo encargado a su hijo y

sucesor Alfonso el Sabio la terminaci6n de aqwel eni^ayo

de Codigo, y el hijo no descuid6, como veremo.s, las tabor

d^ dar unidad a la legisjacion patria emprendi^a. y epmen-

zada por su santo padre. ,:
;

Dotado Alfonso de vasta cultura jarfdica, era de espe-
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rar que durante su reinado se llevase a cabo. como se

llev6 en lo posi'ble, aqnella uhidad de le.yes ban de desear; y
apesar de hallA-rse AlEonso el sabio ernpiiQaiido el cetro

en una 6poca distinta y alij:o mas tnrbnlenta que la que

en que c6men/6 Fernando III a introducir sus refonnas,

di6se comienzo, a su ' iniciativa, a la tenninaci6n del Sep-

teiiario,

' 2. El Seplenario.

Esta que pudi^ramos llama r primera obra jurfdica de

Alfonso el Sabio, fue un ensayo de C6(iiii:o, quf> si de

caracter rudimentario y de bases poco cientfficas |)ara pos
'

teriores 6pocas, fue, sin embargo, atendida la epoca de

su publicaci6n, la obra jurldica que |>oseia mas perfeccj6n

por aquel tiempo.

Dividfase este C6digo en siete libros, quedaiidouos de
el en la actualidad s6lo dos fraifinentos conteniendo dis-

posiciones de tan poqufsima im|)ortancia que no nos po-

demos valer de ellos para hacer, ni tan siquiera somera-
mente, un estudio de las disposiciones legales contenidas
en aqnel C6dij?o.

De los dos fragmentos que nos.quedan uno contiene
la introducci6n de Alfoiiso X el Sabio; conteniendo el otro

disposiciones puramente de caracter religioso.

Con los dos insignifii-antes fragmentos que poseemos,
nada de cierto podemos decir si el espfritu roinano 6 el

g6tico del Fuero Juzgo animaba a las leyes contenidas en
este cuerpo legaK principiado d formar por San Fernando
y continuado y concluido pOr su hijo y sucesor, Alfonso X
el Sabio.

En nuestro conce[)to. tal cuerpo' legal deberfa estar
informado por el espfritu de las leyes romanas justinia-

nas tan en boga por aquel tiempo, no containdo nosotros
con mis pruebas para emitir esta opinion que con la ob-
servaci6n de que todas las leyes alfonsianas 6 4formadas.
por Alfonso X, posteriores d las contenidas en el S'eptenario
hallanse vivificadais mayormente por el espfritu de las"*

leyes justinianas.
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3. El Fuero Real.

Despues del Septcnario^ la sej^nDda de las obras juri-

dicas del sncesor de Fernando el Santo f ne el Fuero Real.

Los motivos que impnlsaron a Alfonso el Sabio a for-

.

mar este nuevo C6digo, se hallaa contenidos en el pr61ogo;,

de este cnerpo W^ffai; prdlo<ro que vamos a transcribirlo

para conocimiento de nuestros lectores.

<Va\\ el nombre de Dios^ amen. Porque los corazones.

de los homes son partidos en muc^has maneras; por ende natu-

ral cosa es que los entendimientos y las obras de los homes
no acUerden en nno; e por esta raz6ii vienen muchas dis-

cordias e mnchas coritiendas entre los homes.
Donde conviene al R^y, que hi de tener siis pueblos

en paz y eri justicia, e a deiecho, que fajjan leyes por-

que los Pueblos sepan corao han de vivir. E las deso-

bediencias e los pleitos que naciesen entrellos sean de-

|)arti(ios, de manera que los que mal ficieron resciban pena,

y los buenos vivan seguramente. Por ende, Nos, D. Al-

fonso, por la yraoia de Dios Rey. de Castilla, de Toledo,

de Le6n, de Galicia, de Se villa, de C6rdoba, de Murcia,,

de Jaen, de Badajoz, de Baeza y del Algarbe; Entendiendo
que la mayor partida de nuestros Reynos no hubieren Puero
fiista nuestro tiempo, y juzgabase por fazafias, e por ai-

vedrios de partidos de los homes, e por usos desaguisados

sin derecho de que na^c:ien muchos males, e muchos d alios

a los Puebios, y a los homes, y ellos pidiendonos merced, que
les enmendasemos los usos que fallasemos que eran sin de-

recho e que les diesemos Puero, porqu^ viviesen del^echa-

mente de aquf adelante. Hovimos consejo con nuestra Corte,

e con los sabidores del Derecho, e dimosles este Puero
que le escript6 en este Libro, porque se juzguen comunal-

inente todo varon y mujer. E mandamos que este Puero
sea guardado por siempre jamas e ninguno no sea osado
(le venir contra el.>

Con respecto a la fecha de la publicaci6n del Fuero
Realy no andan acordes en sefialarla los autores, pero la

Q'pini6n inas probable es la que la seflala la de 1255.

Ademas del de Fuero Real^ designose esta obra legal
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con otros varios nornbres como los de Libro de lo& Con-

sejos de Castilla, Fuero del Libro, Fuero de la Code, Fuero

castellano, Fuero de Castilla, Flores de las leyes, y Flores,

mas prec}oinin6 entre todos estos nornbres el de Fuero Real

con que es cornuninente conocida esta sej^unda obra juridica

de Alfonso X el Sabio.

Pne este C6dioro promuigado con caracter general en

toda 1^ Monarqnia; mas fneron tales las protest^^s que le-

vant6 esta pron)ul<z:aci6n general '|>or parte de la nobleza

espaffola que veia en las leyes contenidas en el Fuero Real

\in medio {)ara desi>ojarsela de sii poder, colocando este

en manos de los raonarcas, que vi6se prec>isado el rey sabio

a derogar el Fuero Real y a volver a poner en vigor et

Fuero Viejo en 1272, pues la nobleza espafiola, no conlenta

con elevar protestas y peticiones, conspiraba, formaba mo
tines y hasta lleg6 a levantarse en annas en Lerma.

La derogacidn hecha del Fuero Real, no fiie general

en toda la Monaiqnia sino solamente en aquellos lugares

donde la nobleza vi6 que de admitfrsele llevaban al sui-

cidio sus privilegios y fueros particulares; habiendo pueblos

que careciendo de fueros 6 bien considerando mas perfecto

al Fuero Real que aquellos que |>oseian, adoptaronlo sin

protestas como Fuero propio, amoldando sus actos a lajsi

lej^es contenidas en el.

Contenia este C6digo 549 leyes; 4 libros y 62 tltulos.

Podriase hacer de las disposiciones legates contenidas

en 61 un examen minucioso, mas la limitaci6n de su ex^

tensi6n que se nos ha sefialado nos impide d ello.

Vamos a contentarnos, pues, tan solo a dar de »u con*

tenido una ligerfsima idea.

En el libro I se hallan contenidas las materias que k

continuacion se expresan:

Titulo I, De la Santa Fe Catholica; II, De la guarda

del Rey; III, de la guarda de los hijos del Rey; IV,

De los que no obedecen a los mandamientos del Rey;

V, De la guarda de las cosas de la Santa Yglesia; VI,

De las leyes y de sus establecimientos; VII, Del oficio

dfe los alcaldes; VIII, De los eso^ibanos publicos: IX, De
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los bozeros; X, De.los personeros; XI, De los pleitos que

deben valer o no; XII, De las cosas que son en contienda.

En el libro II las inaterias siguientes:

Tftulo I, De los juicios ante quien deben ser deman-
dados; II, De los mandamientos de los alcaldes; III, De
los emplazamientos; IV, De los asentamientos; V, De las

ferias; VI, De las respuestas porque se contestan los pley-

tos; VII, De las confesiones; VIII, De las testimonias y
de las pruebas; IX, De las cartas y traslados; X, De las

defensiones; XI, De las cosas que se ganan o se pierden;

por tiempos; XII, De las juras; XIII, De los juicios afi-

nados como deben ser cumplidos; XIV, De los pleytos que

fueren acabados que no sean mas demandados; XV, De

las alzadas.

El libro III ociipase de las materias siguientes:

Titulo I, De los casamientos; II, De las arras que deben

dar en casamiento; III, De las ganancias del marido y de

la mujer; IV, De las labores y particiones; V, De las de-

mandas; VI, De las herencias; VII, De las guardas de los

huerfanos y de sus bienes; VIII, De los gobiernos; IX,

De los desheredamientos; X, De las vendidas y compras;

XI, De los cambios o troques; XII, De las donaciones;

XIII, De los vasallos y de lo que les dan los sefion^s;

XIV, De las costas; XV, De las cosas encomendadas;

XVI, De las cosas eraprestadas; XVII, De laS cosas alo-

gadas, que quieren decir de las cosas alquiladas; XVIII,

De los fladores e de las fianzas; XIX, De los empefios y

prendas; XX, De las deudas y de los pagos.

El libro cuarto y ultimo ociipase de las materias que

d continuaci6n se expresan:

Titulo I, De los que desean la Pe Catholica; II, De los

judios; III, De los denuestos y deshonras; IV, De las

fuerzas y de los danos; V, De las penas; VI, De los

que cierran los caminos. e egidos e los rios; VII, De los

que yacen con sus parientas, e con sus cunadas, e con mi^-

jeres de orden; VIII, De los adulterios; IX, De los que

dexan la orden, e de los sodomitas; X, De los que fur-

tan, o roban, o engalian las mujeres; XI, De los que ca-

san con las siervas o con los que fueron siervos; XII,
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De los i'alsarios, e de las escripturas falsas; XIII, De los

furtos, e de las cosas embargadas; alias encubiertas; XIV,
De los que venden los hombres libres, o los siervos de

otros; XV, De los que esconden los siervos ajenos, o ha-

cen fuir, o los sueltan; XVI, De los fisicos e de los maes-

tros de las llagas; XVII, De los homecillos; XVIII, De
los que desotierran a los muertos; XIX, De los que no

van a la hueste, o se tornan de ella; XX, De las acusa-

biones y pesquisas, De los rieptos y desafios; XXII. De
los que son recibidos por fijos; XXIII, De los desecha-

dos o de los que desechan; XXIV, De los romeros; XXV,
De los navios.

N6tase en la distribuci6n de las materias contenidas en

este cuerpo legf^l un orden mayor que el que se guardaba

en otros cuerpos legales anteriores a este.

Este orden de distribuci6n, aunque superior al de otros

cuerpos legales anteriores, conao hemos dicho, no nos sa-

tisface del todo, pues disposiciones que debfan figurar por

su naturaleza en ia parte que corresponde al Derecho pro-

cesal, se liallan en este C6digo ocupando lugar junto a

disposiciones referentes 6 pertenecientes al Derecho politico,

administrativo, civil, penal y viceversa.

Las leyes referentes al Derecho politico hallanse en

los titulos II, III, IV y VI del libro I; siendo entre dstos

titulos el VI el que inas demuestra el adelanto de la cien-

cia juridica de aquel tiempo.

En el titulo XIII del libro III, y en los titulos VI,

XVI y XIX del libro IV se hallan disposiciones relativas

al Derecho administrativo.

En el libro IV principalmente, consignase la mayoria

de las disposiciones referentes al Derecho penal y procesal;

y las disposiciones referentes al Derecho civil y mercantil

en varios lugares de los cuatro libros, no guardando orden

alguno.

En las disposiciones legales contenidas en el Fuero Real

vese ya introducida la influencia bastante marcada del

derecho romano, y no es de extrafiar si se tiene en cuenta,

que los juristas que ayudaron al rey a la formaci6n de

este C6digo pertenecieron a la escuela de los glosadores
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de Bolonia, lugar donde el Derecho romano era objeto de

preferentes estudios.

En el Fuero Real las disposiciones referentes al Derecho
civil y penal presentan una perfecci6n que no presentaron

las contenidas en los Fueros de las niunicipalidades y los

Pueros nobiliarios.

En el Derecho politico, el progreso solo se ve en la

disposici6n contenida en el tftulo VI del libro I.

Mas tarde, las leyes del Estilo dieron naas amplitud

a la yez que correcci6n a las disposiciones legales del

Fuero Real, y en 1348 por un Ordenamiento de Alfonso XI
se dispuso que los preceptos legales del Fuero Real en

las decisiones de las causas criminales y civiles se pre-

firiesen a las contenidas en las Siete Partidas\ siendo

esta disposici6n de Alfonso XI insertada tambien en las

leyes de Toro y en la 3^, tftulo 2^ del libro 3^ de la

Kovisima Recopilacioji.

dCual fue la causa que nootivd a Alfonso XI a tomar

esta disposici6n? He aqui una pregunta imposible para

nosotros de contestar.

Creer, como al principio crefmos, que las leyes refe-

I'entes a las decisiones de las causas civiles y criminales

contenidas en el Fuero Real fue^en en concepto de Alfonso XI
mas perfectas que las contenidas en las Siete Partidas^

hacenos muy dificil de admitir como causa 6 motivo que

impuls6 a Alfonso XI a dictar su disposici6n.

Dejemos a los que exclusivamente se dedican al estu-

dio de la Historia del Derecho espaCol ciue diluciden con

el tiempo esta cuesti6n.

4. El Especulo 6 Espeio de las Leyes.

La tercera obra juridica de Alfonso XI el Sabio es

el C6digo conocido con el nombre de Especulo 6 Espeio de

las Leyes 6 de todos los Derechos,

Segiin la autorizada opini6n del ilustre jurista Barrio

y Mier, fue este C6digo menos conocido y estudiado que

el Fuero Real^ mas la opini6n opuesta de Escriche sos-
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biene que en el siglo XIV el Especulo fue el cuerpo legal

mas estudiado y consultado por los hombres de leyes.

Tuvo Alfonso la idea de dar a este C6digo un car^lcter

obligatorio general, mas mil circunstancias que surgieron

iinpidieron se realizara esta idea.

Con respecto a la fecha en que se form6, hay tres

opiniones,

La priraera seflala la aparici6n de este C6digo aflos

antes que la del Fiiero Real\ la segunda sostiene que su

formaci6n fue coetanea a la de dicho Fuero y la tercera

que fue posterior.

Segiin opina Barrio y Mier, una de las figuras mas no-

tables de la ciencia jurfdica espaQola, no puede admitirse

que la forinacion del Espdcillo fuese coetaneu al Fuero
Real, pues no es 16gico que a la vez se redactaran dos

C6digos de tan opuestas tendencias como el Fliero Real y
el Especulo.

Con respec.to a la primera opini6n, he aqui lo que es-

cribe el notable "'jurista arriba citado: «Que no fue anterior

al Fuero Real, dediicese de varias coasideraciones; en este

C6digo predomina el elemento tradicional sobre todos los

demds que a su redacci6n contribuyeron; en el Especulo

se atiende por igual a ambas tendencias; y, por tanto, nada

mas 16gico que el suponer que estos tres C6digos (Sep-

tenario, Fuero Real, Especulo) aparecieran por el orden

que dejamos dicho (uno tras otro).> (Esta cita, como todas

las que aducimos de Barrio y Mier, esta sacada de unos

apuntes taquigraficos escritos por un alumno de la Uni-

versidad Central de las lecciones de Historia del Derecho
espafiol que aquel notable jurisconsulto explic6 en aquella

Universidad).

«Ademas—continiia Barrio y Mier—en la distribuci6n de

materias del Espdculo y las Partidas hay tal semejanza que

haee sospechar que aquel no es sino un ensayo de estas,

su primitiva redacci6n, por Jo. cual es de suponer que se

abandonara el tral)ajo del Espdculo para dar comienzo a

las Partidas.^

De este cuerpo legal no han llegado hasta nosotros nada

mas que cinco libros divididos en 54 tftulos y 556 leyes,
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mas debi6 de haber constado de siete libros, pues en el

libro V, tftulo VI, ley VII, se lee: «Asf como dice en el

septimo libro en el tftulo de la guarda de *;

habiendo otros antpres que opinan que el Especulo contenta

nueve, otro doce y Barrio y Mier ocho.

La mayorfa de las disposiciones legales contenidas en

el Especulo guardan analogfa muy marcada con las de las

Siete Partidas, mas, en algunas matexias de suma impor-

tancia, la diferencia es notable.

Hizose este C6digo. como dice Alfonso «con conseyo

e con acuerdo de los Arzobispos e de los Obispos de Dios

e de los I'icos- homes; e de los mas honrados sabidores de

derecho que podiesemos haber a fallar.>

Las disposiciones de mas merito de los Pueros de Cas-

tilla. Le6n y otros introdujeronse en el Espdculo: ''G^tdi-

mos e es(*.ogiemos-dice el rey-de todos los fueros lo que

mas valie e lo meyor, e pusiemeslo hi tambien del fuero

de Castiella como de Leon, como de los otros logares

que nos fallamos que eran derechos."

La idea de im plantar este C6digo como general para

la Monarqula vese palpablemeute expresada^en la ley 16,

titulo 2.^, libro 4.o que dice: ''Como non deben juzgar por

otro libro si non por este . . . Pacer deben otro si por

derecho aquellos que han ppder de juzgar, que si alguno

aduxiere libro de otras leyes para razonar por el, quel rom-

pan luego, e demas facer a aquel que lo ijiduxo que peche

quinientos maravedises al Rey,"

El primer libro del Especulo trata de las leyes y de

la religi6n; el segundo materias de la Constituci6n pollti-

ca; el tercero del orden militar y el cuarto y el quinto ma-

terias propias del Derecho procesal.

La tradici6n espaflola y el espiritu romano informan

este C6digo, mas en las disposiciones referentes al Dere-

cho civil la tradici6n espafiola elimina todo influjo justi-

niano. '

5 Las Siete Partidas.

Despues del Espdculo viene la obra jurfdica mas nota,-
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ble de Alfonso X el Sabio, el C6digo conocido en la his-

toria de la legislaci6n espafiola con el notnbre de las Siete

Partidas.

Hay dos opiniones inadinisibles acerca de la causa que
movi6 a Alfonso a formar el C6digo de las Siete Parti-

das: congraciarse con el Romano Pontffice para que 6ste

le ayudara a adquirir la corona iniperial de Alemania y el

hacer una obra puramente de doctrina.

Hemos dicho que anabas opiniones son inadmisibles

pues el motivo que movi6 a Alfonso el Sabio a fortnar el

susodicho C6digo de Partidas el misnao nos le declara en

el pr61ogo de dicho cuerpo legal.

Dicho pr61ogo dice asf: *'La primera ise refiere a las

caujsas que le impulsaron a redactar el C6digo) el muy no-

ble e bienaventurado Rey Don Fernando, nuestro padrei,

que era cumplido de justicia e de derecho que lo quisiere

facer si nias ficiesemos. La segunda por dar ayuda e esfuer-

zo a los que despues de nos reynasen, porque pudiessen me-
jor sufrir la gran lazaria e trabajo que han de mantener los

reynois, lo que lo bien quissiesen facer. La tercera por dar

carrera a los omes de conosser el derecho e la razon e se

supiessen amar e obedecer a los otros sefiores que despues
de nos viniessen."

Oomenzose a formar 6 redactar este C6digo el 23 de Ju-

nio de 1256; terminandose segiin unos, en 1256 y, segiin otros,

en 1263, durando la redacci6n siete alios 6 sea, a alio por

Partida,

Con respecto al lugar donde se comenz6 y t^rmin6 la re-

dacci6n hay entre los autores disparidad de opiniones. La
mayoria opina que fueen Sevilla; otros que en Burgos, otros

que en Toledo y los demas que en Segovia. La verdad es

que en todas estas ciudades se fue en partes formando el

celebre C6digo Alfonsiano.

Asi como discrepan los autores en el sefialamento del

lugar, de la misma manera se hallan divididos en cuaiito al

seQalamiento de autor.

El P. Burriei y la Academia de la Historia son de opi-

ni6n que hasta la redacci6i? material de este Codigo perte-

nece a Alfonso; para otros al jurisconsulto italiano Azon y a
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sus disclpulos; opinando otros que se debe a Bernardo Cocn-

postelano, Juan de Dios y Garcia Hispalense.

Para Ploranes fueron red actores de las Partidas Perrand
Matheos, Rodrigo Esteban, Alfonso Dfaz, Gonzalo Ybanes y
un Dean de Toledo.

Ninguna de estas opiniones hdllase bien fwndada y por
lo tanto no se las puede -admitir.

Para Barrio y Mier los redactores de las Partidas fue-

ron Jacobo Ruiz, Roldan y Fernando Martfnez, opini6n que
siendo bastante fundada la seguimos.

De estos redactores dice Barrio y Mier: '*Eran personas

de grandes conocimientos y que supieron inspirar al rey sa-

bio una onunlmoda confianza.. El prinaero (Ruiz) fue ayo de

Alfonso; escribi6 para su instrucci6n una Sumrna titulada Flo-

res de las Leyes, y nada mas natural que, tratandose de la

formaci6n de un cuerpo legal, acudiera a los conocimientos

de aquella persona de quien habfa recibido proyechosas en-

sefianzas en su juventud. El segundo. (Roldan) a mas de

jurisconsulto de gran nombradfa, recibi6 pocos afios despues

de la terminaci6n de la!5 Partidas el encargo de Alfonso el

Sabio de redactar el Ordenamiento de las Tafurerias\ y el ul-

timo (Martfnez) fue arcediano de Zamora, obispo electo dQ

Oviedo y persona de grande ilustraci6n y vastos conocimien-

tos."

Ademas de estos que sefiala Barrio y Mier podrfan se-

Qalarse tambien como redactores al propio Alfonso y a tres

de lOs jurisconsultos que con otros fueron en 6poca de Fer-

nando III convocadds para formar una comisi6n redactora

de cuerpos legates.

La historia no nos conserva los nombres de estos varo^

nes ilustres. Las disposiciones legales contenidas en las Siete

Partidas wo tuvieron fuerza de ley sino hasta la aparici6n

del Ordenamiento de Alcala en el reinado de Alfonso XI.

Jovellanos opiiia que las Partidas tuvieron fuerza legal

en 6poca de Alfonso X el Sabio, mientras que otros creen

que esta fuerza legal del c^iebre C6digo no se present6 sino

en 6poca de Enrique de Trastamara.

Para nosotros esta fuerza legal aparecio en la epoca de

Alfonso XI corroborando nuestra opini6n los palabras si-
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guientes que extractamos del Ordenarniento de Alcala: ^^Mair

damoslas rc^qnerir, (las leyes de las Partidas) e concertar, e

enmendar en algunas cosas que cumplian, et asi concertadas

et enmendadas, porque fneron sacadas de los dichos de los

Santos Padies e de los dereclios e dichos de muchos sabios

antiguos e de fne)os e d6 costurnbres antiguas de Espanna, da-

moslas por nuestras leyes."

Conio se ve tambien |)or los parrafos que acabamos de

citar, el C6digo de las Siete Partidas fue corregido por Al-

fonso XI, mas esta correcci6n que para algunos fue de fondo

no i)as6 en realidad de ser una simi)le correcci6n de forma.

Las versiones que de las K^'leie Fa/iidas consevv?iiuos son

Ja edita da en 1491 por Reynardo Urgnt y Lanzalao Pplono,

adicionada por Dfaz de Montalvo: la de Gregorio L6pez edi-

tada en Salamanca en 1555 y hi de la Academia espafiola de

1807.

Entre estas versiones, la de Gregorio L6pez es la mejor

por los notables comentarios que la acompallan. De ella nos

servimos principalmente paia el breve y poco meritorio estu-

dio que vamos haciendo del Codigo de las Siete Partidas.

Consta esta obra de siete partes dividid »s en 182 tftulos

y 2755 leyes y 37 reglas.
'^

La Partida Primera trata de las leyes. del Derecho na-

tural y de gentes, de los usos, costumbres y fueros, de ma-

terias pertenecientes al oi'den religioso y lleva un breve su-

mario de las Decretales. Consta de 24 titulos y 516 leyes.

La Paitida Segunda trata de las materias propias del

Derecho [publico castellano de aquella* epoca. Consta de 31

tftulos y 359 leyes.

La Partida Tercera trata de la justicia y del mejor mo-

do de administrarla 6 sea, del procedimiento y organizaci6n

de los tribunales. Consta de 32 titulos y 664 leyes.

La Partida Cuaita versa sobre los des[>osorios y matri-

monios. Consta de 27 titulos y 256 leyes; y las Partidas 5?*,

6*, y 79* ti'atan !-esi)ectivamente de los contratos, de I6s tes-

tamentos y herencias, y de las acusaciones, delitos y peiias.

Consta la 5^ (ie 15 titulos y 374 leyes, la 6^ de 19 titulos

y 271 leyes y la 7^ de 34 tftalos, 315 leyes y 37 reglas.

Dr^ entre todas^las Partidas merece especial atenci6n la
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seguiHia y qiiinta. Puede decirse' que ellas solas, por la sa

bidurfa de los preceptos legales contenidos en ellas. bastardn
para encurnbrar a la gloria obras de la naturaleza del C6digo
del rey sabio.

El espfritu romano de la escuela de los glosadores de
Bolonia. impera en este celebre Codigo, asl como el del Dere-
cho canonico de aquel tierapo. Este espiritu romano en pug-
na con la tradici6n juridica espafiola fne, a nnestro entender,

el naotivo por el cual no logr6 Alfonso XI im plantar como
C6dlgo general en la Monarqufa espafiola el admirable monu-
rnento jnridico de las Siete Partidas.

Este C6digo es, a medida que se le estudia y profundiza,

una obra que llena siglos y que esta dotada de tal sabiduria

y belleza literaria que hace que ante cualquiera de sus pagi-

nas nos extasiemos y recordemos que la ciencia espafiola se

halla fundamentada en obras ante las cuales los siglos se in-

clinan, apesar de la envidiosa critica extranjera, sobre todo

francesa, que relega a la cultura espafiola al mas retirado lu-

gar.

En el orden intelectual no hubo en la Edad Media nada
mas que dos maravillas: la Siimma Theologica de Santo Tomas
de Aquino y las Siete Partidas del rey sabio.

6. Otras obras juridicas de menor importancia de Alfonso X.

Ademas de las obras juridicas arriba expuestas, escribi6

el rey sabio otras de menor importancia y merito literario.

'De estas obras no vamos mas que a mencionarlas, pues por

su escasa importancia en la historia del Derecho esi)afiol no

merece que se hagan de ellas analisis ni comentario alguno.

Estas obras son: Leyes iiuevas^ publicada en 1257, cons-

ta de 59 leyes; Lejjes para los adelantados mayores, publicada

en 1255, consta de 5 leyes; el Ordenamieiito de las Tafarerias.

publicado en 1276, consta de 44 disposiciones referentes to-

das al juego; la Ley sobre la Mesta referente a los ganade-

ros publicada en 1278; una Real Cedula en 1281 referente a

cuestiones mercantiles. #•

Ademas de estas son tambien obras de Alfonso X los
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Ordenamienios de Sevilla (1252), (Segovia J256), Valladolid

(1258), Burgos (1269), Zamora (1274), y las Le.yes del Estilo

redactadas en 1350.

De entre estas obras ultimas de Alfonso X las Leyes
del Elstilo es la que mas importancia tiene, sobre todo en la

soluci6n de las dudas que puedan suscitar las disposiciones

contenidas en el Fuero Real,

LiTi^ GARClA ALDEGUER.

"The Fidelity and Surety Company of tlie Pliilippine Island"

15«—1S7, Hscolta. T^lefono, ^3S.
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EL PRINCIPIO DE LA LIBERTAD
Y DE LA IGUALDAD.

LA LIBERTAD.

El princi|)io de la libertad es el que ha producido
innovaciones coiitinuas en las diferentes instituciones desde
el comienzo de la Historia hiimaria. Sa triunfo es la causa
de la cafda de los tiranos y despotas de sus dorados
tronos y de la rauerte de la teoria de los Derechos Di-

vinos de los Reyes. Su victoria ha abierto las puertas de
los presidios en que estaban encerradas las victimas de las

persecuciones e injasticias y roto las cadenas de los es-

clavos. Su idea triunfante ha librado la conciencia hu-

mana de las fuertes garras de los siervos de la Inqui-

sici6n, destruldo la existencia de privilegios infundados e

introducido el sublincje principio de la Igualdad de los horn-

bres con tod as las ensefianzas de la Democracia. Aiin mas,

la luz de su aurora es la que ha guiado hacia su patria

—d la tierra de sus amores—a los perseguidos y deste-

rrados errantes en tierras extralias y lejanas, sin famillas

y sin hogar, con poca esperanza de poder volver y morir

bajo su cielo natal para confundirse con los restos de los

seres de sus mas caros pensamientos.

La libertad puede discutirse bajo los siguientes epi-

grafes: la libertad fisica, la libertad intelectual, la libertad

moral, la libertad social y la libertad politica. Todas estas

fases de la libertad no son solamente importantes sino ab-

solutamente necesarias en el desenvolvimiento de todas las
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actividades y facultades huina.iias de que dei)eiide la f-;li-

cidad individual y colectiva.

La libertad fisica quiere decir, la libertad del indi-

viduo de ir a donde quiera. para buscar y satisfacer sus

necesidades, sin mas limitaciones que las exigenciaj^ de la

seguridad piiblica y de su inisma persona. Esta libertad, sin

embargo, no puede ni debe ser absolnta. Hay ciertos lu^

gares en que no puede ni debe permitiise su entrada,

corao, por ejemplo, los sitios fortificados y los lugares

en que. por su situaci6n 6 estado, puede estar en peligro

la vida de todo ser humano que se introduzca en los

mismos. Estas restricciones se imponen por leyes posi-

tivas y tambien por la misma ley de la propia conser-

vaci6n que es el primer derecho natural, cuyas infrac-

ciones generalmente significan castigo, sufrimientos 6 muerte.

A veces por consiguiente, no existe una verdadera y ab-

soluta libertad fisica.

La libertad intelectual es la segnnda, en importancia,

entre las libertades humanas; y es el derecho que debe

tener la raz6n de bus(;ar libremente la verdad y la justicia.

Desconociendose la verdad, no puede haber justicia; y

donde no hay justicia no puede haber paz y sosiego;

y donde no existe la tranquilidad es imposible la existencia

del progreso y la continuaci6n de la prosperidad, que es

un eleraento importantisimo en el problema de la felicidad

individual y colectiva. Al fin y al cabo, pues, los pen.

sadores, las vanguardias de la legi6n de los amantes de

la verdad, aquellos valerosos exploradores de las inmen-

sidades de la razon, ideas y pensamientos, en busca de la

lieri'a de las verdades y principios inmutables a que esta

sujeta la vasta experiencia de la Humanidad, son los

verdaderos portadores de las nuevas de la felicidad hu-

mana. Se ve claramente, pues, la !elaci6n Intima que

guarda la c'encia con el Ideal Universal. Y como el pen.

samiento, la idea y la raz6n que de^^cubren las verdades

deben manifestarse y comunic^arse para el bien de todos,

de' e.sto se sigue la necesidad correspondiente de la libertad

de la ]>alabra y de la prensa. La libertad intelectual re-

duoida a la libertad de la palabra y de la prensa es
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tambien relativa, porque esta restringida por la prudencia,
amor a la verdad, y por las mismas leyes positivas.

La libertad moral significa la libertad que debe tener
toda persona de creer todo lo que quiera, compatible con
la Sana raz6n y las sabias ensefianZas de la experiencia
humana. Esta libertad exige mucha • prudencia, tolerancia

y caridad por parte del individuo. Si una persona cree
concienzudamente como frutos de una honrada convicci6n,
en la verdad de ciertas creencias 6 en la propiedad y nece-
sidad de ciertas practicas que, a su manera de ver, pueden
conducir a su salvaci6n espi ritual, con las cuales no podemos
ni deberaos conformarnos, sin embargo, por ser err6neas y
absurdas, apesar de todo eso, ese individuo merece nues-

tro respeto y tolerancia; y si estamos verdaderamente
convencidos, y con razon, del error en que incurre, con
una verdadera caridad cristiana debemos ensefiarle, si nos
es posible, el camino del bien, que es la luz de la misma
verdad, sin despreciarle ni hacerle daflo. La libertad moral

naturalmente produce dogmas y credos distintos y muchas
veces incompatibles; pero su existencia noes ninguna mala
seflal de al«una enfermedad espi ritual sino mas bien una
|)rueba evidente de una vida vigorosa, y tarde 6 temprano
saldra la verdad; pero la libertad de la conciencia, que
implica necesariamente la libertad de cultos, tiene tambien

sus limitaciones en la idea del bien y en los etenios die-

tados de la sana raz6n que, nos convencen de la existen-

cia de un Ser Supremo, autor de todo lo creado, ante el cual

todos nosotros tendremos que dar cuenta de nuestros pen-

samientos, palabras y actos para ser juzgados, segun los

principios inmutables de la Justicia eterna.

Li libertad social, en su verdadero sentido socioldgico.

es la que debe tener el individuo a fin de poder desen-

volver y usar sus actividades y facultades en la conse-

cuci6n de su bienastar individual compatible con el bien-

estar general, Pero en la selecci6a de una profesi6n, ca-

rrera, ocupaci6n li oftcio, es absolutamente necesario ave

riguar la aptitud e inclinaciones del interesado y los medios

de que dispoQga para realizar y conseguir el fin que se

l>ropone: De esta manera facilmenfce se puecie evifcar todo
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sacriticio intiecesario de esfaerzos intelectnales, tiempo y
(*andales inal einpleados, y consej^uir a la vez la iDayor

])rodactividad de cada individno. Uii aficionado a las

cieiicias sociales casi siempre escosera la abofjacia; rnieii-

tras que el aficionado a las inatematicas casi siempre op-

tarjl poi- la ingenieria, de la inisma manera que el aficio-

nado al estudio de la Fisica y Qnirnica! y de las demas
(^iencias natural es optara por la niiedic^ina 6 farmacia. Quitar

a cada uno de ellos de sus respectivos caminos paia em
prender una carrera distinla, con el linico afan de satis-

facer los deseos de un padre carifioso. i)ero mal enten-

dido, equivaldria a inutilizarle para el mismo interesado

y la colectividad de que forma parte. Esta obsei-vaci6n es

aplicable a todos los departamentos del saber humano.
No existe, por consjguiente, una verdadera y absoluta li-

bertad social.

La libertad politica es el derecho del pueblo de tomar
parte de una manera indirecta en la administraci6n de los

asuntos piiblicos, por medio del sufragio, es decir, por medio
de su participacion en la elecci6n de los funcionaiios que
componen y constituyen la autoridad suprema de la loca-

lidad y de la naci6n. Ante el Derecho de Sufra^i^io el elector

mas humilde tiene la misma dignidad e impoi»tancia, y
responsabilidad que el elector mas rico y prestigioso. Y
para la recta administraci6n de los asuntos piiblicos, es

absolutamente necesai'io que cada elector haj^fa uso de su

dereclio con independiente y ampliu criterio, voiando sola-

mente a favor del hombre que, en su conciencia y opi-

ni6n, mejor que nadie, pueda desempefiar con exito y de
una manera eficaz, desinteresada y honrada el cargo que
se provee. Toda desviaci6n de esta norma de conducta,
hecha a sabiendas, es una traici6n a la patria y un aten,

tado al deiecho mas sagrado de todo ciudadano digno;

porque la compra 6 venta de la voluntad de un elector es

la transacci6n mas vil y dpsvergonzada que se puede ima-

ginar, cuya bajeza puede encontrar su semejante solo en

la practica de atacar 6 desacreditar a un adversaricf de
iiaa inanei^a traidora, que es tan bajo como pusilanime,
Bajo nin^'un conceplo] pues. no ciebei'ia tolerarse la pros-
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tifciici6n dpi Derecho de Sufragio cnyo abuso pueda eutro-

iiizar a los peores y mas irnplacables despotas, y den-ibar

al siielo el Momimeiifco de los Defensores y Martires de la

Fjibertad, despedazandolo en presencia de iin pueblo in-

^rato eiiti-egado a la ignomiiiia y a su pi'opia perdici6n.

Nosotros los liijos de Filipinas, imbiuMos con el espiritn

pr-offresivo de esta miestra edad. y iinidos en sn Histoi'ia

por los lazos inquebra,ntables de una rnisina causa y saiisr-e;+.

y por las inisinas desgracias y tribulacioues desde los dias

mas nefastos de nnestra historia singrienta del pasado,

deseando sli felicidad. to ios y cada uno de nosotros, sin

desinayos ni vacilaciones deberianios hacer todo lo posible,

para proteger y conservar la santidad y pureza del Derecho

de Sufragio. Si asf lo hacernos, sin duda alguna, conti-

nuai-a ei progreso de nuestra causa que, como una planta

tropical necesita riegos de sacrificios para estai* siempre

creciente y robusta. Por otra parte, si dejamos que la

Indiferencia y la apatia se apoleren de nosotros, en tiem[)o

no lejano nos veremos amenazados por un porvenir obs-

euro, incierto y tenebroso, y arrastrados al abismo de la

perdici6n.

Corno ya hemo-; visto, la verdadera libertad es una

libertad relativa, es una libertad ordenada y regulada

tanto por el Derecho positivo como el Derechj-O natural.

La libertad no quiere decir que uno puede hacer tO(lo lo

que le de la gana; antes bien, la libertad exige que sean

respetados la persona, honra, propiedad, derechos y senti-

mientos de cada iniividuo. Sin estas restricciones la li-

bertad se convierte en libeTtinaje, que equivale al mlsnio

micidio.

Ija libertad como la vida, es movimiento, es lucha.

es tem.pestad. Y para gozar de la libertad y conservar

la inisma, un pueblo necesita iliistracidn y prudenclay como

luz y fortaleza; y para que no perezca en el abismo de

las inmensidades tempestuosas de la libertad, debe pro-

curar que sea bueu mareante como los valerosos anglo-

saJones que heroicamente desafian las gigantescas olas de

los turbulentos mares de la libertad, y que llegan feliz

inente a su destino guiados por .su pi-eciosa brnjula que es
.
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el respeio d las leyes, ijistituciones y poderes constituidos, y

d los derechos y propiedades del prdjimo.

LA IQUALDAD.

La teoria de ia igualdad de los hombres, ensefiada por

la Pilosofla Revolucionaria del Siglo XVIII, ha despertado

<ie su letargo de miichas centurias a los pueblos opriinidos y

esclavizados para protestar y rebelarse contra las injusticias

y opresiones, y para declarar y escribir solemneinente sus de-

rechos como pueblos libres, con las espadas bafiadas en

la sangre de los heroes. Su doctrina ha destrufdo la pre-

tensi6n de las antiguas dinasti'as d sus Derechos Divinos

de gobernar eternamente a sus respectivos pueblos; y ha

enseflado que estos son capaces de gobernarse por si mismos

y gular sus propios destinos, en la realizaci6n de sus idea-

les y en la consecuci6n de su felicidad. Su consuelo ha

fortalecido i, las madres y esposas en su desesperaci6n y soledad

sublimes al ver a los seres por ellas mas queridos lan-

zarse con delirio a los campos de batalla. Su recuerdo,

siempre evocado, ha acompaflado, a los heroes en todos

sus peligros, sacrificando sus vidas y haciendas con el

unico anhelo de sembrar y regar con la propia sangre la

semilla de la felicidad de las futuras generaciones, que en

su di'a la han de conservar y defender con sus fuerzas

tod as, recibiendo inspiraciones de los heroicos ejemplos de

sus antepasados.

America y Francia son los heraldos de las felices nue

vus de la Democracia, entre cuyos principios la Igualdad

de los Hombres es uno de los fundamentales. Lo ha de-

cretado la Asamblea constituyente de Francia, aboliendo

la nobleza y las demas artificiales distinciones sociales,

hasta la misma esclavitud que habia sufrido la ignominia

de sus cadenas bajo las injusticias de los hombres; y en

su su C6digo fundamental lo ha grabado el gran pueblo

iiortearaericano. Ambos palses han esparcido y sembrado

yus ideas en todo el ambito de la. tierra. Todos los pue-
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bios, todos los continentes, ban sentido su influencia irre-

sistible, y los que no la ban aceptado, como Turqufa y
Persia, estaii en el camino de la perdici6n. Su fuerza res-

tauradora es como la de la tempestad,—purifica el aire

—

el ambiente social—para el bien de la Hurnanidad regenerada.

Pero, despues de todo, (^que si^nifica la doctrina de

la Igualdad de los Hoinbres? (iQue significa ese principio

sublime por e' cual se ha vertido la sangre de tantos y
tan llorados heroes? dEs una ilusi6n 6 es una realidad?

(iEs una verdad 6 es una mentira deque solo se ha valido

para explotar las flaquezas y debilidades humanas? La igual-

dad de los hombres no es una ilusi6n, no es una mentira; es

una verdad relativa. Pero, es una regla sujeta. a tantas

excepciones que a veces pierde su identidad y validez.

Puera de la igualdad de los hombres en la concepci6n y
nacimiento, la designaldad abarca casi todo lo demas. Es
innecesario notar, por ser de los comunes lugares, la des-

ignaldad de los hombres en la estatura, apariencia, facul-

tades intelectuales, tendencias morales y condiciones econ6-

micHs; y que los hombres se forman segun las eircuns-

tancias, los medios de que disponen sus padres, y el am-

biente moral e intelectual en que viven, por regla general.

Prescindiendo, por compjeto, de las consideraciones

de las demas fases de la teoria de la Igualdad de los

Hombres, hare algunas breves, sencillas y ligeras obser-

vaciones sobre la igualdad social y la igualdad polftica.

La igualdad social quiere decir el derecho que debe

tener todo individuo de ir a donde quiera para instruirse,

distraerse 6 trabajar con los mismos derechos y bajo las

mismas condiciones que todos los demas, sin distincidn de

razas, credos ni afiliaciones politicas. El lugar puede ser

un centro dqcente, un parque, un jardin publico, un;teatro,

una reuni6n de caracter oficial u otras parecidas, 6 el mismo

servicio publico. Esta igualdad demuestra a todo el mundo
su dignidad y responsabilidad como miembro de la colecti-

vidad d que pertenece. En los diversos ramos del gobierno

de un pafs debe haber esa igualdad social, en el sentido

de que deben estar abiertos para todos los que deseen

ingresar/ segiin las exigencias del 'servicio, siempre que
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tengan las coiidicioiies tanto intelectuales como morales y
fisicas que exige la ley; compensando a cada iino segiiu

justifiquen su capacidad y ineritos, siii favoiitismo alguno.

En otros terminos, las mismas reglas debeii ser aplicadas

cuando los hechos y las circunst^mcias de los casos son

tambieii iguales. Esta igualdad es muy necesaria a la buena,

efectiva y armouiosa march a de los asuntos piiblicos.

Puede decirse que la igualdad politica se representa

en el Derecho de Sufragio y en la propia administraci6n

de justicia. Bajo el Derecho de Sufragio, un elector tiene

la misma voz y voto como otro cualquiera en la selecci6n

de los gobernantes y legisladores, y lo io hombr^ digno

l)uede justamente aspirar a cualquier puesto en el servicio

publico, por mas elevado que fuere. Y como no exlste el

favoritismo y se juzga a cada iino, segun sus meritos in-

dividuales, cada cual se esmera en sus esfuerzos y actos

para demostrar ante el pueblo su c»pacidad y dignidad de

servirle. De esta manera como hay aliciente y un estimulo

poderoso para hacer y demostrar todo lo mejor posible,

se despierta viv^amente la actividad individual en las dife-

rentes manifestasiones de la vida, cuyo fruto es el mismo
progreso.

En la propia adininistraid6n de justicia, tambien se

manifiesta, en una de sus fises, la igualdad relativa de

los hombres. TodQS y cada uno de no^otros tenemos el

mismo derecho de ser protegidos en nuestra persona, honra

y propiedad; y los mas debiles no pueder) ser impn-

nemente oprimidos por los mas poderosos. La inocencia

siempre lucira inmacnlada, c >mo la Inz del Sol, entre

las nubes de las injurias, persecuciones injustas y calum-

nias; mientaas que el crimen por mas enmascarado que

este, siempre se descubrira en toda su fealdad.por la fuerza

irresistible de la inteligencia humana, que trata de penetrar

hasta en los mas profundos misterios de la misma Divinidad.

Vemos, pues, que la teoria de la Igualdad de los Hom-
bres encierra una verdad relativa, que es la aplicacidn de

las mismas reglas cuando los hechos y circiuistanclas son tarn-

bUn iguales, en la consecuci6n de la cual no se ha vertido

en vano la sangre de los heroes para el bien de las ge-
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n(M-aciones todas. La lucha sostenida por esta idea no es

mas que una defensa de las ensefianzas del Dlos d,el Cal-

vario, que es todo amor, humildad y perdon, y que ha pro-

clamado ante el miindo entero la fraternidad 6 igualdad de

iodos las homhres ante los ojos del Eterno, contra las injus-

ticias de los tiranos que ban querjdo imitar al Dios del

Sinai, rodeado y dcompanlido de truenos, relampagos y tem-

blor en la plenitud de su Divina Majestad,

Mariano H. de JOYA.

^-^2r>2^-^



ALEJO VERA Y SUS OBRAS

Entre los muchos ciiach-os celebres que jitesot-a la S^eo

(n6n de Arte Moclerno del Miiseo Nacioiial de Pintura y

Escultura de Madrkl (EspaELa) merecen especial meiici6n,

por la admiracion que cau.sa,ii al visitante, los famosos
lienzos del genial e inmor-tal maestro D. Aiejo Vera, ex-

director de la Real Academia de San Fernando, y gloria

de la pintura contein[)oranea.

Distfnguense las obras de este notable y gran artista

en la genial manera de concebir las cornposic:iones, pues

l)or intrincado que sea el asunto, imprinie en la Knea
una senciliez y seguridad magistral, siendo sus trazos firines,

energicos y espontaneos a mas de la sol^riedad, bri-

llantez, pasto<WTi^ del colorido y de la potente luz que
bafia sus obras. resultando estas de un Caracter • notable

y dominador, que hace realzar mas el valor en la escala

del merito.

Tal acontece en su famoso cuadro «Mumancia> y que

describo a continuaci6n:

<Cercados los numantinos por el ejercito de Escipidu

Emiliano y hallandose despues de una tenaz y deses[>erada

resistencia en la imposibilidad de probar nuevas salidas

n\ combates con buen i-esulta(lo, no teniendo otro recurso

que retidirse a discrecion, resolvieron antes perecer e

incendiar la ciudad preftriendo la muerte al oprobio de la

esclavitud romana.

Ilecho glorioso y sin ejem|)lo que demuestra cuan grande

era el valor y heroisrao de aquella raza.

El fondo de esfce n.ofcable cuadro represenfca una calle
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completamente derrufda y entre los escombros, envueltos

en densas nubes de humo, aparece en primer t^rmino,

y a la izquierda del cuadro, la figura de una mujer
que, medio arrodillada y en actitud desesperada, con el

cabello suelto y enmarallado, queda postrada junto d un
cadaver que yace en el suelo. Fragmento magistral, de
una correcci6n incomparable tanto en el color como en la

soberbia factura. En segundo t^rmino, se ven varios grupos
de guerreros y mujeres que tambi^n son un prodigio de eje-

cuci6n, resultando arra6nico el conjunto de la obra por la

suavidad general de la tonalidad azulada del cuadro.

No menos hermoso resulta su otro cuadro «E1 Entierro

de San Lorenzo*, obra notable inspirada en las actas de

los martires que dicen: <Y cuando era el primer crepiis-

culo del 2 de los id us; de Agosto, fu^ Hip61ito, que, por

las maravillas del beato Lorenzo, habfa crefdo y recibido

el bautismo, con el sacerdote Justino y recogieron el

cuerpo y lo envoi vieron en un lienzo con aromas y lo

trasportaron a la casa de la viuda Ciriaca, en la yfa Ti-

burtina, donde muchos sacerdotes y muchos cristianos per-

seguidos se reunfan, y le dieron sepultura en una cripta

que habfa en la huerta de la casa, despues de ofrecer

Justino el sacrificio de alabanza del que participaron la

viuda Ciriaca, la cristiana Flavia 6 Hip6lito, y de derra-

mar muchas lagrimas sobre su santo cueupo*.

Este cuadro esta tratado de una manera tan franca

que por su factura se asemeja d la escuela del gran ar-

tista D. Eduardo Rosales.

Tambi^n figura en primera Ifnea su otro precioso

cuadro <Tipo de Sevillana*, interpretado con acertado y
justo valor de los tonos, por lo que da mas relieve al ca-

racter y gracia del hermoso tipo andaluz.

Muchos fueron tambi^n los disclpulos que tuvo el in-

signe maestro, que coadyuvaron a inmortalizar su buen

nombre, pues muchos de ellos los tenemos hoy figurando

en la primera Ifnea de los pintores contempordneos, pero

ninguno de estos ha; podido identificarse con la escuela

del maestro ni adquirir la energfa del artista de tan grandes

creaciones. como .sucedi6 con el tambien hoy inmortal
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pintor filipino Juan Luna Novicio que llev6 en su paleta

toda la magia del graa colorista y de su soberbia factura

llegando Luna en muchos fragmentos de sus cuadroa

casi a superar al ilustre artista, su maestro, coma lo

demuestra el precioso y hermoso cuadro existente en el

mismo Museo Nacional, cuya de8cripci6n y tftulo, segiin

catalogo, es como sigue: «Cleopatra>:

«Mas la muerte fue tan repentina que los enviados de

C^sar hallaron a los guardias que nada sabfan; y abiertas

las puertas, la encontraron muerta; igualmente su esclava

Ida, d sus pies; Carmione, la otra, semimuerta y grave,

la celifa y arreglaba la diadema, cual convenla d reina

descendiente de tantos reyes; y sin decir palabra cay6

tambien no lejos del lecho>.

<Este es el tragrco y aparatoj^o momento escogido por

el artista, tratado de una manera grandiosa y magistral:

Cleopatra, de turgentes y esculturales formas y de una

blancura nacarina, yace sobre su lecho tendida y rfgida,

cubierta por ^ una rica y fina tunica, de un bianco amari-

llento, que contrasta prodigiosamente con el azul verdoso de

la magnlfica tela que cubre el triclinio al lado del mismo,

y sobre el suelo esta Ida vestida con una tiinica roja, y
bajo la sombra proyectada por el triclinio y el cuerpo de

Cleopatra, a la derecha del espectador, 6 sea la izquierda

del cuadro y en primer termino, esta Carmione, de espaldas,

medio cay^ndose, levantando los brazos y agarrdndose con

la mano derecha a una cortina de un color verde oscuro.

Destacase este grandioso grupo de figuras sobze un

fondo de una habitaci6n cuyas paredes estan revestidas

de mdrmol rojo como tambien son del mismo mdrmol las

grandes columnas, complemento del decorado y arquitectura

de la epoca.

Todo este conjunto armonioso de matices estan ba-

Cados por una intensa luz cenital en pleno dla>.

Como mas demostr6 Luna la gran influencia que ejerci6

en el la escuela de su maestro, fue con su hermoso cuadro

«Spoliarium>, pues, en esta obra, se ve' palpablemente que

si bien las grandes dotes de Luna no llegaron d superar

al gra.n aiifcor del <NuDnancia», si reuni6 las mismas con-



ALEJO VERA Y SUS OBRAS 533

diciones, llegando d identificarse de tal suerte, que pudo
igualarle en el caracter que daba & sus obras y en la

energica factura & grandes masas, brillantez en el colorido

y en la manera de exponer y sentir las composiciones.

PosteriormentQ ban sido muchas las obras que este

artista hg, producido, revelando siempre en todas ellas un

gusto depurado y un caracter personalisimo esencial.

La perspnalidad artistica de Luna, cuyo nombre acaba

de dar Manila a una calle, todavfa no ha sido debida-

mente estudiada en su pafs. Debe serlo.

EusEBio SANTOS.



REVrSTA DE REVISTAS.

LA EXPOSICldN INTERNACIONAL DE
SAN FRANCISCO.

Sobre este magno acontecimiento, que ya se avecina,

dice El Financiero de la Habana:

«E1 dla 20 de febrero de 1915 se inaugurara la Expo-

sici6n de San Francisco de California.

No hay para qu^ decir que todas las Exposiciones ante-

riores pareceran muy insignificantes en comparaci6n con la

de San Francisco, pues, aderaas del hecho de que la inaugura

y apoya una gran naci6n; que se ban de gastar inmensas

sumas de dinero en llevarla a cabo; que el sitio que se

ha elegido se halla en una de las bahlas mas hermosas

del uni verso, tanobien hay que tener en cuenta que en

dicha Exposici6n se exhibira todo lo que en el ultimo decenio

en el mundo se ha adelantado en las ciencias, las artes,

los descubrimientos 6 inventos, agregdndose precisamente

lo mejor que en todas las expediciones habidas hubo de

interesar, instruir y asombrar al visitante.

Al reflexionar acerca de los motivos que han impulsado

a llevar a cabo una empresa tan magna y costosa como
la expre^da Exposici6n Internacional, forzoso es Uegar a

la conclusi6n de que se ha acometido con dos fines:

Tiene por objeto conmeraorar un aconteciraiento no de

una remota antigtledad, sino del presente, vivo y palpi-

tante. Un suceso que no s61o despierta grandfsimo interes

a una cindad, a un pafs 6 a un continentej sino que in-
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teresa igualmente al orbe eiitero, puesto que se trata nada
menos que de la inauguraci6ii del Canal de Panama; acon-

tecimiento que ha sido el sueQo dorado y la lialagiieQa

esperanza del hombre durante siglos enteros, es decir, desde

el dfa en que Balboa, el gran explorador espafiol, despues

de abrirse paso a traves de los densos bosques tropicales

y de luchar tenazmente en su transito por las cienagas y
escabrosas veredas de las mon tafias, lleg6 al gran Oceano

Pacifico y lo reclam6 para la corona de Espafia, hasta la

epoca actual en que los hombres, el dinero, la maquinaria,

los barrenos, la dinamita, y el vapor habilmente maneja-

dos y aplicados por la voluntad y el entendimiento lo ban

convertido en una hermosa realidad.

Se celebrara ademas, con el fin de proporcionar una

oportunidad a los comerciantes, fabricantes, exportadores,

importadores, hombres de ciencia, inventores, ingenieros,

y agricultores y, en una palabra, a todos los productores

del mundo, para que se encuentren en un campo comiin,

en las circunstancias mas propicias y agradables, para co-

nocerse entre sf, saber y ver uno lo que el otro esta ha-

ciendo, establecer relaciones que pueden redundar en be-

neficio miituo, aprender algo acerca de las maravillosas

creaciones del ingenio del hombre en todas las artes mo-

dernas y en este conjunto admirable de cosas que consti-

tuye la vida moderna. ^

Por de contado que los preparativos para lograr este

doble objeto son sumamente esmerados y amplios. Se cal-

cula que el costo de la preparaci6n y embellecimiento de

los terrenos, la construcci6n de *los raaravillosos palacios

y todos los gastos consiguientes al adecuado alojamiento

y artlstica presentaeion de todos los articulos que han de

exhibirse ascenderan a $50,000,000. Se calcula, asfmismo,

que para la fecha en que se abra la Exposici6n los edi-

ficios de esta han de conteiier efectos y productos cuyo

valor ascendera a $50,000,000. Por los hechos que acaban

de citarse puede deducirse, con seguridad, que esta sera

la exhibici6n mas formidable que hasta ahora se ha visto,

si es que el dinero, el talento y la energia pueden lograr

que asf sea.
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Los terrenos de la Exposici6n tienen 625 acres en la-

XMirte de la ciudad de San Francisco conocida por Har-

bor View (Miramar), que constituye un anfiteatro natural

que da a la Bahla de San Francisco y su famoso Golden

Gate, 6 entrada desd6 el Oceano Paoffico. Estos terrenos

comprenden una parte del campo militar de los Estados

Unidos, quedando el Presidio en un extremo y el Fuerte

Mason, en el otro, cuya extension excede de dos millas

frente a la bahfa por media de ancho.

La parte central del sitio es relativainente liana y por

tres lados esta rodeada de terrenos cuyo declive es muy gra-

dual. A poca distancia de los Ifmites de dicho sitio estos

declives se convierten en faldas de einpinadas colinas, y

asf la parte principal de los terrenos viene a ser el cen-

tro de una ^jjran jinfiteatro desde cuyos costados y altura

podra verse perfpctainente la Expo.sici6n. El empeflo espe-

cial de los arquitectos ha sido lograr que los pianos de la

Exposici6n correspondieran a los pintorescos alre.dedores de

sus terrenos.

Al contempiar la Exposici6n desde la bahfa se divisan

tres grupos de soberbios palacios de Harbor View. El

grupo central se corapondra de catorce palacios, que se

consaf^raran a los artlc-ulos gjenerales que se exhiban; el

grupo de la izquierda coinprendera el centro de los espa-

cios concedidos que representan 65 acres, en tanto que el

grupo de la derecha incluira los edificios de diferentes

Estados de los Estados Unidos y los pabellones de las na-

clones extranjeras que se destacan imponentes y inajestuosos

sobre las faldas de los terrenos del Presidio.

El grupo principal de palacios que queda frente a la

bahfa, en una extensi6n de 4,500 pies, hara el efecto de

un solo palacio, toda vez que ocho de ellos se uniran me-

diante un rectangulo para formar asf casi un enorme Ba-

zar Oriental—una verdadera ciudad amurallada — con sus

cupulas, torres, minaretes y grandes patios interiores. Se-

giin se rauestra en el j)lano, cnatro de los ocho edificios

quedaran frente a la Bahfa de San Francisco, al paso que

los otros cuatro daran a las colinas de la ciudad de la

Golden Gate: 6 famosa Puerla Dorada.
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Alrededor del rectangulo de los ocho palacios se exten-

dera una pared exterior que tiene 65 pies de altura, inte-

rrumpida unicamente por varias entradas verdaderamente
estupendas por las cuales se penetrara en los tres espacio*

SOS patios interiores y sus respectivas avenidas. Este grupo
se dividira de norte a sur; en el centro por el Patio del

Sol y las Estrellas; a la izquierda por el patio de las

Fiestas, y por la derecha por el Patio de las cuatro Esta-

clones. Dos de los patios del sur se formaran, a la manera
d^ grandes nichos, dentro de la ciudad amurallada. Entre
el rectangulo y el Palacio de Bellas Artes habra un ex:

tenso patio que se construira con arreglo al estilo del

renaciniiento italiano.

El Gran Patio de Honor sera el mayor y mas impo-

nente de todos, el Patio del Sol y las Estrellas, que tiene

750 pies de ancho de oriente a occidente, y 900 de longitud

por su centro. El Bdiiicio de la Administraci6n estara en

la extremidad meridional del patio, 'tiene 400 pies de altura

y desde el se doraina la Exposici6n. La parte superior de

la torre semejara terrazas que conducen hacia arriba hasta

el grupo de figuras que circundan un globo que ,representa

el mundo; la torre estara cubierta de grandes joyas que

brillaran como diamantes cuando se les aplique el reflector.

En el paso abovedado de la misma torre se agruparan va-

rios cuadros murales que daran la norma de los colores

de la Exposici6n;

Acaso el rasgo que mas impresi6n produce del Patio

de Honor se encuentre en un peristilo clasico y esplendido

que se extiende enteramente alrededor del patio sobre un

lado del cual se destacan figuras que representan el espf-

ritu de Oriente y, por el otro, el espiritu de Occidente.

Estas figuias, de las cuales habra 110, tendran 14 pies

de alto, y cada una se destacara a traves de una corona

de deslumbrantes joyas de luz. •

Hacia Occidente pasara uno desde el Patio de Honor,

por un formidable at'co conmemorativo mayor que el Arco

del Triunfo de Paris, hasta el Patio de las Ouatro Esta-

ciones, en tanto que, hacia el Este pasa uno por un arco

conmemorativo semejante hasta el Pafcio de la Felicidad.
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Sobre el arco que aparece al Este se desbaca un grupo de

estatuas, camellos y elefantes que simbolizan la civiliza-

ci6n oriental, y sobre el que aparece en el Oeste se osten-

tard un grupo que representa la civilizaci6n occidental.

En el centro del patio habra un inmenso jardfn hun-

dido con suficientes bancos a su alrededor para que puedan

sentarse unas 7,000 personas. En este jardln se encontra-

ran grupos de estatuas clasicas, fii^uras danzantes, faunos,

satiros y ninfas, al paso que las llores, arboles y enreda-

deras formaran un agradable contraste con las estatuas,

las soberbias columnas y las elevadfsimas cupulas doradas.

Entre los rasgos de verdadera novedad de la Exposici6n,

que haran que se distinga de las deraas que hasta ahora

se ban celebrado. hay dos que son dignos de especial men-

ci6n: el prirnero es el tema de los colores. Hasta ahora

la Ciudad Blanca. que sugerfa de una manera encantadora

el marmol y el alabastro, ha sido el color favorito en los

edificios de las Exposlciones, y el resultado ha sido des-

lumbrante, por mas que haya lastimado la vista a los

visitantes. En el presente caso el sol de California puede

arrojar sus mas brillantes rayos sobre las paredes y cupu-

las de la fciudad magica, pero no habra dolorosas reflexiones

blancas que cansen los nervios de los ojos que extasiados

las conteraplen.

No habra alll colores deslumbrantes. El tono del fondo

sera mas 6 menos del color de la piedra amarillo claro,

que resulta mas intenso mediante la luz, hasta couvertirse

en un amarillo de marfil, que a cierta distancia aparece

casi bianco. Los colores especiales seran rojo intenso de

Pompeya, azul italiano, bermell6n y naranja, tintes y to-

nos tan regulares que podran combinarse arm6nicamente

de varios modos. Muchas de las estatuas, sobre todo los

grupos, seran de un color que tira a rojo 6 amarillo. So-

bre las paredes de ciertas gaierias habra hermosos cuadros

murales; los techos de los edificios seran de un color rosa

rojizo, semejante a la teja espafiola, los cuales se exten-

deran por un area de ma,s de 50 acres frente a las azur

les aguas de la bahia. Bl color de los patios sera muy
alegre. las iorres y piiiiarefces embellecidos con !os colores
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encarnado, azul y naranja, en tanto que las cupulas bri-

Uaran el oro del cobre. Bl seSor Jules Guerin, director

de este detalle de la Ex|)osici6n, dice lo siSuiente acerca

del tema de los colores:

«Imagi!iese una gigantesca alfombra parisien de sua-

ves tonos, con brillantes salpicaduras aqul y alia, espar-

cidas por el frente de, la bahia en una extensi6n de mas

de una milla, y se tendra una idea aproximada de lo

que parecera la Ciudad de los Colores cuando se con-

temple desde las alturas que circundan la bahfa. Este

solo detalle de los (colores contribuira a que la Exposicion

sea especial y se distinga ontre todas las Exposiciones del

mundo.*
La seguiida innovaci6n se encuentra en el plan de

alumbrado. El diseflo de edificios con lamparas incandes-

centes se desechara por anticuado y se adoptaran los lil-

timos adelantos e inventos en el alumbrado electrico, en

tanto que se mostraran los mas primorosos y regios efectos

en colores electricos de una manera que hasta ahora ni

siquiera se ha sofiado. A continuaci6n se cita lo que dice

el seflor W.. D'A. Ryan, ingeniero encargado del alum-

brado de la Exposici6n de San Francisco, con motivo de

la apertura del Canal de Panama, acerca de este detalle

de la misma:

«Por mas que no cabe duda de que el alumbrado de

contornos es muy hermoso, visto a distancia, sin embargo,

produce ciertos resplandores y espacios obscuros que ofre-

cen contrastes, y cuando se desea obtener el debido efecto

de las reflexiones, como en las lagunas y fosos, por ejem-

l)lo, los resultados que se obtienen son muy deficientes.

Poi- supuesto que hace poco tiempo que tales efectos se

(onsideraban altamente satisfactorios, y nos quedabamos

asombrados al abrirse la corriente electrica en las ultimas

Exposiciones, pero hoy dia queremos algo de mas novedad.

Por fortuna, desde la ultima Bx[)Osici6n, a la fecha, se ha

adelantado tanto en la ciencia y arte de ingenieria elec-

trica, y en' el desarrollo de los aparatos electricos, que

en la actualidad pueden reducirse, con mucha economfa,

efectos que hace ciiico 6 seis aflos' resultaban practicamente
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imposibles. Es un motivo, pues, de satisfacci6n, anunciar

que en 1915 no habra ni una sola pieza de alumbrado

que hayamos usado antes, es decir, todo serd completa-

mente nuevo.

Al pasear en autom6vil de noche se habra de notar que,

al pasar ])or un an^ulo y en los uoomentos en que las lam-

paras arrojan toda su luz sobre un objeto en el caniino

—

acaso un vistoso cartel—resaltan en la obscuridad los co

lores del objeto anunciado. Ima^lnese—aunque esto es im-

posible, puesto que es necesario verlo para creerlo—la in-

descriptible belleza que se contempki cuando las magnlficas

fachadas de la Bxposici6n, que representan obras maestras

eri el arte arquitect6nico, con colores suaves y bellos; las

naajestuosas columnas que se destacan desde el encarnado

del fondo pompeyano; los magnificos cuadros murales dis-

puestos a traves de las paredes de los patios; la des-

lumbrante riqueza de los jardines tropicales; imaglnese

todo esto en medio del esplendor de un sistema de alum-

brado semejante a las lamparas de un autom6vil, elevado

a una potencia lumlnica 10.000 veces mayor. Imaglnese

el bermell6n y el color naranja oscuro, el oro y los azules

italianos escogidos, separados, y que resultan visibles por

la luz especial que revela ese tinte en todo su esplendor.

No importaque la densa niebla del estlo se extienda desde

el Pacifico y haya creado un cielo gris artificial mas arriba.

El peristilo permanecera alli solemne, soliando con la anti-

gua Grecia, cubierto de brillante esplendor al parecer pro-

cedente de la luna. En los inmensos jardines otra luz esco-

gida y preparada cientificamente, producira los variados tin-

tes y colores de las vistosas flores cual lo hara el radiante

sol del raediodla. Por de contado que habra fuentes elec-

tricas, pero el agua no brillara en ella. En su lugar el

humo y el vapor, que se consideran medios superiores para

producir el efecto deseado, se arrojaran al espacio convirtien-

dose en algo indesc^riptiblemente ])rimoroso mediante los rayos

procedentes de un poderoso destellador. Se proyecta insta-

lar una formidable locomotora, montada en una plataforma

giratoria de acero, desde la cual se arrojaran columnas de

bumo y vapor hasta el ennegrecido cielo, y se iluminaran de
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muchos colores. Para ofrecer un contraste con estas vapo-

rosas columnas de deslumbrantes tintes— si ciertos experi-

mentos que se estan haciendo dan buen resultado—desde

una formidable maquina sopladora surgiran millares de gi-

gantescas bombas de jab6n, las cuales llegaran hasta las

nubes acompafladas de clarfsimos rayos de reflectores para

darles el cambiante 6 tornasol caracterfstico del ala de un

insecto.

Ademas, se estan tallando grandes joyas de vidrio para

diferentes distancias y efectos, las cuales se fijaran en las

decoraciones de los edificios, figuras de escultura. etc. Donde
quiera que las joyas puedan aumentar la belleza de las li-

neas 6 superficies arquitect6nicas, 6 las formas escultura-

les, estos vidrios con facetas, de un color bianco purfsimo,

con un fondo de color que imite cualquiera piedra preciosa,

se montaran en delicados resortes a fin de que la mas leve

vibraci6n procedente del viento 6 la maquinaria las haga

brillar.

Se instalara un gran aparato reflector a cierta distancia

del centro principal de la Exposici6n, a unas 500 6 600

yardas, en la bahfa, colocado en una lancha anclada en

esta, y se necesitaran 60 hombres rauy adiestrados para

que las luces funcionen debidamentie. Desde dicho punto

se prod uci ran maravillosos efectos mediante las evoluciones

de colores, lanzando asi resplandecientes y bellisimas auroras

hasta las alturas del arraamento. Estos colores podrdn

verse a una distancia de 40 6 50 millas mas 6 menos.

A lo largo de la bahia, enfrente de la ciudad de la

Exposici6n, habra una extensa explanada con hileras de

arboles adornada con estatuas y fuentes, desde la cual el

visitante podra contemplar la flota de buques de guerra

mas formidable que jamas se ha reunido en un lugar de-

terminado, compuesta de los mejores buques de las mas

poderosas marinas de todas las naciones del raundo. Allf

tambien pod ran presenciarse carreras y juegj6s acu^ticos

en los cuales tomaran parte todas las naciones. En rela-

ci6n con lo que queda expuesto cumple advertir que por

especial invitaci6n de los Estados Unidos, los buques de

guerra de pafses extranjeros se reuniran primeramente en
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la gran bahfa, cerca de la rada de Hairi[)ton, en Virginia,

e.n donde se les uniran destacamentos de la Marina de los

Estados Unidos. Esta gran tlota combinada, que se com-

pondra j:>robablemente de mas de 100 buques, saldra del

citado lugar y pasara por el Canal de Panama, llegando

a San Francisco dos semanas, mas 6 menos. despues de la

apertura de la Exposici6n.

El programa de las festividades que ban de revestir

un interes mundial incluira I'egatas internacionales de yates

y de motores de gasolina, en las cuales se adjudicaran

tiofeos y premios en dinero efectivo; ejercicios de aviac^i6n

internacional c6n los mas famosos aviadores del mnndo;

juegos olimpicos en los. cuales tomaran parte los mas renom

brados atletas del orbe, concursos interctolegiales: carreras

de autom6viles en las que competitan maquinas de dife-

rentes fabricantes del universo; maniobias militares en las

cuales regimientos escogidos de infanteria y caballerla de

naciones extra njeras, asf (*omo de los Estados Unidos,

tomaran parte en gran escala y, en una j^alabra, habrd

toda clase de juegos y pas^itiempos licitos.

La antigua ciudad de San Francisco se conv^ertira

—

como por arte de magia—en un nuevo centro cfvico de la

moderna San Francisco, que ha sido rec^onstruida pta(*.tica-

mente desde el espantoso terremoto qu(^ ocurri6 en 1906.

Cerca de este grandioso centro civico se construira un audi-

torium cuyo costo ascendera a un mill6n de pesos, en el

cual podran alojai'se grandes convenciones y celebrar i-eu-

niones especiales. Tambien se edificara un nuevo palacio

municipal para reemplazar el que fue destrufdo en 1906,

el cual ha de constituir el nucTeo del expresado centro

civico. Su estilo arquitect6nico sera clasico y se terminara

para el primero de marzo de 1915. Muy cerca de este

ultimo se fabricara con capital de particulai'es un magni-

fico'coliseo6 teatro de la 6pera, y. ademas se construiran

6 reconstruiran otros im|)ortantes edificios piiblicos que

correspondan al plan general dp arquitectnra.

Otro rasgo extraordinario de la Exposicion sera el he-

cho de que estara lista por lo menos ocho meses antes

de la fecha que se ha fijado para sn apertui'a. Ya se
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han empezado las construcciones. Tambi^n se ha concluldo

el edificio desde el cual se han de dirigir todos los tra-

bajos de la Exposici6n. Los artlsticos e imponentes palacios

donde se efectuaran las exhibiciones de artfculos y pro-

ductos se habraii comenzado para mediados de agosto y
se terminaran en junio de 1914. Se 6spera que en julio

de 1914 todo estara completamente listo para alojar los

productos y articulos que el mundo entero desea exhibir,

y los buques que los conduzcan podraii desembarcarlos muy
pr6ximos a los terrenos de la Exposici6n. Veintiseis na-

ciones extranjeras han manifestado por escrito su intenci6n

de tomar parte en esta gran exhibici6n. Las naciones

orientales rivalizaran con las de Occidente con el fin de

que la ostentaci6n de productos mundiales sea la mayor
que jamas se ha conocido en la historia, debiendo tenerse

en cuenta que esta Exposici6n representa en el grado mas
alto el esplritu de progreso y los adelantos en las cien-

cias, artes, industrias, invenciones y todo cuanto puede

contribuir al bien de la humanidad desde el pu«to de vista

intelectual, moral y fisico>.

LA PSICOLOGfA Y EL ABOGADO

Con este tftulo dice D. Vic^.toriano Rodriguez Onrubia
en la Philippine Law Review:

No hay ciencia humana que no haya comenzado por

ser un asunto de curiosidad, que se ha desarroUado por

el mismo motivo y que solo ha, |)roducido resultados prac-

ticos y beneficiosos para la humanidad cuando ha logrado

alcanzar su perfecto grado de madurez. La moderna psi-

cologla naci6 en Alemania hara cosa de unos diez y ocho

afios y fue llevado este estudio a los Estados Unidos por

el .profesor Hall de la Universidad de Clark. Aunque puede

decirse que esta ciencia, comparada con otras, aiin se en-

cuentra en sus comienzos, sin embargo, no por eso ha
dejado de alcanzar cierta relativa madurez y ya se ven

sus aplicaciones practicas y se comprende de cuanta uti-

lidad puede ser al letrado. Ya la Psicologfa ha prestado
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grandes servicios para los problemas de la educaci6n, de

la medicina, de la psiquiatrfa, de los negocios mismos y,

ultimamente, para el Derecho.

Algunos de los publicistas y expositores mas notables

anuncian que esta ciencia ha de ser de gran utilidad en

el futurOi quiza mas que lo son la Medicina misma, la

ingenieria 6 la qufmica industrial. Sobre todo, algunos,

como Mtlsterberg y Jung, ban escrito articulos muy inte-

resantes acerca de la forma c6mo debe aplicarse la Psico

logfa para la vigilancia de los criminales y para juzgarlos.

Sin embargo, fuerza es reconocer qqe a duras penas podra

la Psicologla Uejgar a ser una ciencia exacta y de apli-

(iaci6n en el sentido que lo son la ffsica, la qufmica 6 la

geologla, y ^sto por la sencilla raz6n de que el ser hu

mano no es tan sencillo y uniforme como pueden serlo

los gases 6 los seres microbianos. cuya constituci6n es

sumamente rudimentaria. El ser humano es un complejo,

y como tal, grandemente variable. Serla diffcil encontrar

en un mill6n d^ hombres dos que puedan igualarse y aiin

estos dos, que pudieramos llamar semejantes, no lo serfan

en circunstancias 6 momentos diferentes. Los sofistas, ya
en tiempos antiguos reconocian esta verdad, afirmando que
cada hombre. en el grado y medida de su individualidad,

lleva en si todo un tratado de Derecho.

Desde luego que todos los hombres son iguales funda-

mental mente por la raz6n de que todos pertenecen a la

especie humana y, por tal raz6n cabe que exista, como
en la actualidad hay, una ciencia que se denomine Psi-

cologla general. Pero estas diferencias marcadas entre las

ciencias fisicas y la [)sicologfa estriban en que, cuando se

descubre un elemento de derecho general aplicable a un
gran numero de casos es posible que los hombres dedi-

cados al estudio de la ciencia puedan hacerlo aplicable a

todos los casos del genero especial a que el descubrimiento
corresponde. Mas no puede decirse en Psicologla, como
se dice en las ciencias exactas, que un atomo es igual a

otro, que una partlcula de radio, 6 de hidr6geno, por ejem-.

plo, en nada se diferencia de otra del mismo nombre; sino

que una ley psicol6gica no louede aplicarse a hodos los
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hombres como individuos, indiferentemente, dado que la

apljcaci6n tiene que ser especffica y concreta, es decir,

individual, distinta para cada caso; y ya en este terreno,
se puede decir que las diferencias son tan conaplejas y
sutiles, y que la cuesti6n viene tan afectada por el sello

de cada individualidad que en la realidad no puede de-
cirse que exista entre el abogado y el psic61ogo la misma
estrecha relaci6n que media entre un qufmico industrial y
un fabricante, entre un ingeniero y un edificio, entre el

zootecnico y el zo61ogo, el botanico y el agricultor. Y
sin embargo, por otra parte es imposible decir que el abo-
gado no tenga nada que aprender del psic61ogo. La Psi-

eologla es la ciencia que estudia la naturaleza humana y
ciencia quiere decir tanto como el conocimiento ordenado
y sistetnatico de las cosas por sus causas. Hay abogados
que, en virtud de su dilatada experiencia y del conocimiento
de la vida ban adquirido conocimientos especiales del modo
de ser del hombre y puede haber psic6logos que en sus
fallos y juicios resulten deficientes y que sea necesario

corregirlos. Asf mismo los soldados, los dramaturgos, los

poetas, los novel istas y en general, todos los que se de-

dican a la literatura y al arte reunen conocimientos prac-

ticos de Psicologla, pero no puede decirse que sus cono-

cimientos constituyan un verdadero cuerpo de doctrina y
que esten debidamente organizados ea este respecto, por'

lo cual no es muy facil que trasmitan a los demas, en forma
ordenada, los conocimientos por ellos adquiridos. Por ejem-

plo, los maestros, anteriormente hablan reunido un caudal

de experiencia no despreciable en lo que a la materia de
educaci6n atalie, pero no puede decirse que existieran prin-

cipios generales de ensefianza como los que hoy se conocen

y predican, hasta tal punto que el que se inicia en esta

clase de estudios puede, hoy dfa, le.vendo simplemente
las obras que sobre la materia se han escrito, adquirii- el

grado de conocimientos necesarios para la profesi6n, que
antes solo a costa de dilatada experiencia adquirfa, incu-

rriendo al mismo tiempo en menos errores que los que
habian padecido sus antecesores.

Este valor fcienen los estudios psiGol6gi(30S irA.vH, el abo-
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gado novel. Puede aprovechaise de la labor realizada per

dos generaciones que le han precedido de hombres que ban
dedicado toda su vida al estudio de esta clase de proble-

mas, cuyos i-esultados se hacen piiblicos en obras y en noio-

nograffas que estai> al alcance de todos y que le permiten

aprender en un alio lo que a otros les ha costado infinitos

desvelos.

Todo el derecho puede decirse que esta afectado por

la psicologia. Despues de todo se trata de un producto hu-

mano que gobierna y dirije la conducta del hombre. El

hombre deja rastros de lo que es en todas sus obras; por

eso, estas aparecen rodeadas d^' una atm6sfera psicol6gica.

Puede observarse en las lides judiciales que papel juegan

los prejuicios, et intei-es, la parcialidad, la falta de me-

moria, los criterios determinados, la amistad, la afecci6a

y otras cosas de analoga naturaleza.. Y teniendo en cuenta

estos elementos, que en muchas ocasiones son contradic-

torios, es como puede hacerse la justicia mas completa .y

perfecta. Apliquemos este pi-oblema a una de las institu-

clones mas importantes como es la del Jurado y pregun-

temonos si, dadas las condiciones de quienes lo integran, a

veces hombres de encontradas opiniones en cuanto a ne-

gocios 6 creencias, pueden estar mas propensos a eri-ar que
el Juez, hombre experimentado en derecho y tal vez con

menos prejuicios sociales en cierto orden de ideas. Y aun
averigtiemos quien esta mas expuesto a incurrir en error,

Verdad que los jurados pueden estar dominados por la pa-

si6n del momento, por los prejuicios, 6 por la simpatfa a

incurrir en error, pero, dno puede decirse otro tanto de los

jueces? Cierto que las pruebas no tienen otro objetivo

que el de convencer, pero aun esta por estudiar, la forma,

el mecanismo en cuya virtud c^onvencen. Hay criterios re-

fractarios a la fuerza que debe tener una determinada prueba,

por decisiva que pueda ()arecer. En cambio, otros son de

convicci6n facil ante el menor indicio. carecen de poder de .

resistencia y la sugesti6n ejerce en el los un |)oder absor-

bente. Es decir, parece que unos son todo voluntad y que

los otros casi carecen en absoluto de el la. Unos quedan
Tafl.ufdo.s nerfectaiDente |)Or la manera de declarar de un tes-
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tigo determinado, por sus ademanes y hasta por el bono de

su voz, y otros en cambio perraanecen inaccesibles a cnal-

quiera de estas manifestacioiies.

Descendiendo al detalle eii cuanbo a aljjunos de esfcos

probleinas, tropezainos en i^rinier termino con el relative

a la im[)erfecci6n de nuestros sen tides. Casi todos los malos
juicios que se for-man acerca del valor de la prueba testi-

fical dei>e4iden, no de la j^erversidad 6 del animo preine-

ditado de en^ailir, si no de deficiencias, de impeivfecciones

en el mecanismo humano. Muchas veces nnestros sentidos

no nos dan cuenta exa(*.ta de lo que ocurre en el medio
ambiente y a veces, aunque lo suministren, no estamos dis-

puestos a apreciar los datos que percibimos, en su ver-

dadero y justo valor. Por ejemplo, un individuo que maf-

cha |)or uii camino que desconoce, de pronto percibe un
ruido al que no concede importancia alguna creyendo que

se trata de al^o que no tiene trascendencia y sin embargo,

puede ser un vehiculo que avanza rapidamente y el cual

le atropella y le mata. Algunos testigos cercanos al acci-

dente podrfan declarar que habfan oldo el ruido del vehi-

culo que se aproximaba y por analogia, se juzga que

el interfecto debi6 oirlo tambien, pero los testigos al depo-

ner ban olvidado que la percepci6n auditiva es cuesti6n

que tanto depende de la atenci6n y del cuidado que se preste

como de tener buen oido. En cambio, podemos observar

que el a*f9 aceclia a otro percibe ruidos que pasan inadver-

tidos para la generalidad, al paso que el acostumbrado a

oir el ruido producido por un molino puede dorjoair tran>

quilamente, apesar de sentirlo. Un naturalista oye ruidos de

insectos que un hombre ordinario no puede percibir y que

si acompaJLara a aquel en un viaje los tomaria por algo

puramente imaginario. Un miisico nota un compas desa-

corde donde otro no lo distingue y los peritos en armas

pueden decir la clase de la que dispara por el ruido que

produce. La direcci6n del sonido es asi mismo un asunto

susceptible de error. Los marineros, cuando hay niebla, no

i)ueden decir que direcci6n lleva un determinado sonido

y es una experiencia muy comun la de colocar a un hom-

bre con los ojos vendados y hacer an ruido delanbe de el y
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otro detras a igual distancia y siempre dira que ambos
vienen de atras.

El sentido de la vista nos conduce asf mismo a ex[)e-

rimentar muchos errores y en cuanto al espacio tannbien

son muy comunes y frecuentes. Andando, hay personas

que se fijan en todo lo que pasa a su lado, al paso que

otras apenas si ven nada. Hombres hay a quienes les basta

recorrer una calle donde hay expuestos diferentes peneros

en los escaparates para que nos digan despues el conte-

nido, si no exacto, cuando inenos inuy aproximado de lo

que aquellos abarcan, y en cam bio otros anenas si pue-

den indicar nada. Si a esto se agrega que el abuso del

alcohol, ciertos estados de enferrnedad de la sensibilidad,

como las anestesis y las hi|)erestesias> disminuyen 6 ampli-

fican el poder de aquella, tendrernos explicados una por-

ci6n de errores que frecuentenaente se cometen. Las impre-

siones violentas como el miedo, por ejemplo, pueden para-

lizar las observaciohes y hay muchos testigos que no pue-

den dar exacta cuenta de lo que han visto porque el ho-

rror les i'mpidi6 ver los hechos tal y como ocurrieron.

La sujesti6n ejerce un poder considerable. Hay quien

se cree de tal modo perjudicado que no encuentra reme-

dio alguno a sus males 6 cree imposible voiver al estado

que antes tenia. Cuentase de un caso en que un individuo

que sufri6 un accidente ferroviario qued6, segun decfa,

absolutamente impedido del ejercicio de un brazo. Pregun-
t6sele en el juicio, para que el Jurado se diera cuenta de

la importancia de la lesi6n que habfa sufrido, que mani-

festara hasta que punto le era posible alzar el biazo, y
alzandolo dijo que hasta tal punto—muy poco por cierto.

Pero, al preguntarle despu^s hasta que extremo lo podia

levantar antes del accidente, lo sefial6 levantando el brazo

a la misma altura que podia hacerlo cualquiera de los que

lo tuviera peifectamente sano. Algo semejante ])uede de-

cirse respecto de la memoria. Muchas veces es diflcil sepa-

rar en la declaraci6n de un testigo lo que realmente ha visto

y recuerda de lo que es irapresi6n personal suya, 6 de las

reminiscencias que guarda de lo que ha oido a otros y
que el ha visto, de lo ciial )io puede conservar un recuerdo
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directo. Y si a esto afiadimos q'ae hay estados patol6gicos

que disminuycn la memoria hasta el punto de que puede
desaparecer el primitivo recuerdo y ser sustitufdo por otro

adquirido, ya por la lectura 6 por otra causa, teudremos,

que es muy dificil obtener la verdad absoluta y exacta.

Asi que. estudiando la Psicologfa todos estos problemas

y soineti^ndolos al detalle y 'a la experimentaci6ri, sirve de
poderoso auxiliar al letrado para dilucidar la verdad, principal-

inente en el orden criminal y cuando se trata de la delincuen-

cia infantil. Si la psicologfa es el estudio del sentido comiSn

y de la experiencia, perfeccionado y sometido a prueba,

echase de ver la inoportancia de estos estudios y la nece-

sidad en que se encuentra el abogado de poseerlos.>

DE PRESIDENTS A AGRIGULTOR

Es interesante el siguiente artlculo de John Gibson
Babcock sobre Emilio Aguinaldo:

«Cuando el transporte <Thoraas> entraba en el puerto

de Manila a media velocidad en uno de los dlas ardorosos

de Agosto, leniendo como pasajeros a un niimero de indi*

viduos del ejercito y de la armada juntamente con muchos
maestros y funcionarios civiles qne iban a ocupar sus

puestos en nuestras grandes posesiones insnlares, se me
vino la idea repentinamente de que muy poco sabfa acerca

de las Pilipinas.

La insurrecci6n estaba sofocada desde hace afios;

nuestra soberanfa se habfa plenamente establecido; milla-

les de morenos se esforzaban en conocer el ingles, y,

sin embargo, todo lo que sabfa de un modo cierto se re-

feria a la brillante victoria del almirante Dewey, a la

dramatica captura de Emilio Aguinaldo y al hecho de que
las Islas eran un gran proveedor de abaca de los mer-

cados del mundo, y al establecimiento de un sistema de

escuelas en las Islas.

Tenia mucho que aprender, y he descubierto grandes

cosas en los primeros pocos meses que he estado en tierra.

pero durante largo tiempo me encontre apurado por saber

que habfa sido de Aguinaldo, el heroe e idolo de ]a raza
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tagala. Por este inotivo, eventuahnente propuseme verle

con el resultado de que es objeto el presente articulo.

Mi tarea result6 mas fac^il de lo que crefa, jftacias a

una feliz coincidencia que me di6 el hilo de lo que bus-

caba, y al que inmediatamente segul con avidez. Etio fue

por • medio de una entrevista que tuve con el Sr. L:)renzo

Zialcita, un funcionario del ''buro" del tr-abijo en Minila.

El Sr. Zialcita, de un modo casual, mencion6 el hecho
de haber sido comandante del ejercito filipino y ayudante

de campo al mismo tiempo del comandante en jefe, ge-

neral A^uinaldo.

Mi nuevo amigo piisose a ensalzar de uii modo excu-

sable el caracter y rasgos personales de su antiguo jefe,

contando muchos incidentes de las campafias que juntos

hicieron, y acab6 por decirme que Aguinaldo llevaba una

vida feliz de hacendero pr6spero en la provincia de Ka-

bite, que fue teatro de sus mas brillantes operaciones y
de su breve carrera politica. El relato fue para mi inte-

resante, y aniine al Sr. Zialcita para que me diese una

tarjeta de presentaci6n para su antiguo jefe y me indi-

case al mismo tiempo de la manera mas completa el

medio mas adecuado para poder llegar a su hacienda, si-

tuada. a unas treinta mil las de Manila.

''Encontrara V. en el—dijo el Sr. Zialcita—un verda-

dero caballero filipino que se alegrara de recibirle, conce-

derle una entrevista y obsequiarle en su casa." Contento

con la posesi6n de estos datos, y confiado en que, at fin,

estaba en situacion de poder ver realizado mi prop6sito,

ha tiempo ansiado, de conocer a la figura mas saliente en

la historia contemporanea de Pilipinas, no perdi tiempo

en hacer los i)reparativ6s para visitar a Aguinaldo.

Previa investigacion en el ''bur6" de obras piiblicas, me

entere de que el viaje de Manila a la casa del jefe de la

insurreccion podia hacerse en. menos de tres horas en auto-

m6vil. Esta Jornada la hicieron las tropas americanas en

.dos dias durante la insurrecci6n, pero con el restableci-

miento de la paz vino una era de construcci6n de buenos

caminos, y como resultado uno puede ahora hacer el mismo

viaje. de ida y vuelfca en menos de la cuarta parte del
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tiempo empleado por nuestro soldados en su persecuci6ii

fatigosa contra los astutos insurrectos.

Durante el tiempo del viaja empec6 a recordar muchos
de los incidentes dramaticos de la vida del faraoso jefe raa-

layo con qnien pronto habfa de conversar, y que a nesar

de contar solamente con 43 alios de edaid, sobrevivi6 a la

derrota de las arraas espatlolas en dos guerras, y eniprendi6

una guerra sin exito contra las fuerzas de los Bstados tlnidos

para ser capturado, no en carapo abierto en combate con
el enemigo, sino en su propia habitaci6n, por la traici6n de

sus supuestos amigos. Record6 la temprana vida de Agui-

naldo, c6mo de nifio habfa trabajado duramente en los cam-
pos con sus padres para gan arse la vida, y c6rao con su

iudoniable energfa y perseverancia consigui6 hacer sus es-

tudios para dedicarse mas tarde a expulsar a los espafloles

de las Islas y obtener las bendiciones de la libertad y de
la tolerancia religiosa para su raza; c6mo habia organizado

para este prop6sitoel Katipunan, una fuerte organizaci6n se-

creta militar, por medio de la cual oblig6 a Espalia, peleando

en los campos de batalla, a otorgar concesiones y reformas al

pafs, y c6mo organizo despues otra insurrecci6n cuando

los espaQoles dejaron de cumplir con sus promesas de

organizar un buen gdbierno, derrotandoles en repetidos

combates.

Mientras recordaba estas cosas. casi inconscientemente

empece a sentir respeto profundo y U!ia mils siacera es-

tima por el hombre que despues de prestar el juramento

de aiianza al gobierno de los Estados Unidos, despues de

su captura en 1901, dijo: «Las perdidas sufridas por nues-

tro ejercito en esta lucha desigual, y el actual estado de

empobrecimiento de nuestro pafs, presenta el mas incon-

testable argumento en favor de una paz duradera cofi el

objeto de que el futuro bienestar de la raza filipina pueda

estar asegurado. Los fiiipinos nunca se ban sentido des-

mayados en su debilidad militar, ni ban titubeado en se-

guir el camino que les ha sido sefiilado por su ambici6ii

de verse libres e independientes.>

Mientras estaba meditando, habia atravesado gran parte

del ^caminp, y quedeme sorprendido al saber por medio
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de un indfg^na, con quien habl6 en la carretera, que me
hallaba en aquellos momentos d unos cuantos centenares

de yardas de mi destino. Informado de esto, empece a

tomarme interns por los camposi que bordean la carretera,

y.vfquecasi todos'estaban cultivados hasta el llmlte doude

la vista alcaiizaba. Por un lado abundantes plantaciones

de palay, de aziicar de cafla a trechos, y grupos aislados

de altos cocos cuyas palmas ondulaban a los aires calidos

del mar, y todo ello interceptado de cuando en cuando por

alguuos sembrados de tabaco y de arboles de abaca en

tilas bien alineadas. Estos cam[)Os. segun uno de los iia-

turales, son de la propiedad del General Aguinaldo que

desde el termino de la insurrecci6n, ha estado dedicandose

al cuidado de sus extensas haciendas.

Algunos momentos despues se me present6 a la vista

la residencia de Aguinaldo, un edificio de dos pisos, cons-

truido a la manera de los edificios de arquitectura espa^

fiola, con un piso superior de madera, de balc6n saliente

unos cuantos pies sobre el piso bajo. La casa esta ro-

deada de abundante vegetaci6n tropical, y un jardincillo

bien cuidado se extiende por la vereda flanqueada por

una verja de })iedra y hierro, cuyas lineas severas se

rompen frente a la entrada principal por una puerta ma-

ciza formada por dos colurnnas de piedra de unos doce

))ies de altura por dos de ancho. Deje mi <auto> bajo la

sombra benevola de una frondosa cafia a la vera del ca-

mino, y entie por la puerta imponente y siguiendo una

ancha vereda de grava, llegue con relativa prontitud a

la modesta puerta de entrada de la residencia del general.

Mi requei'imiento fue prontamente atendido por un

tilipino que en excelente espatlol invit6me a tomar asiento.

Tomando mi sombrero y mis gnantes, pregunt6me cortes- .

mente si deseaba hablar con el Sr. Aguinaldo. Conteste

que tal era mi deseo. si el caballero podia disponer de

unos minutos. Con mi valiosa carta de presentaci6n, el

obsequioso tagalo se fue a otra parte de la casa, y es-

tando libre para apreciar lo que tenfa a mi alrededor, vi

que me hallaba en una modesta pero elegante sala de

]*ecepci6u de un caballero de campo tilipino en estado de
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prosperidad. Un piso de caoba cuidadosamente limpip, las

pa redes y el zaqnizami cubierto de cafiamazos pintados

repiesentando varias escenas tipicas del pals, muebles de

CHlia y ebano; la habitaci6n ofrecfa decididaraente un as-

pecto agradable despnes de mis tres horas de viaje bajo

los rayos ardorosos de un sol tropical.

Mis observaciones quedaron bruscamente interrunapidas,

sin embargo, por la reaparici6n del cortes portero que me
dijo que tenia el gusto de ofrecei-me los respe^os del ge-

neral Aguinaldo «y si el caballero apiericano tuviese la

bondad de aguardar un momento, el general Aguinaldo
pronto tendrfa el placer de saludarle>.

Apenas habilan transcurrido ciinco rainutos cuando se

dej6 ver la figura de un hombre tfpicamente filipino, de

raza tagala, de corta estatura, digna apariencia y aire mi-

litar, vestido inmaculadaraente con el traje bianco muy co-

miin en los tr6picos. Rapidamente se adelant6 hacia mi
en cuanto me levante y me estrech6 la mano dandome la

bienvenida cortesmente con un apret6n que denotaba pro-

funda sinceridad. Contesteie en castellano lo mejor que

l)odfa, y le rogue que me dispensase por la falta de fluidez

en la expresi6n de este lenguaje. Aguinaldo aceptd mis

excusas como innecesarias, y luego, con una graciosa cor-

tesfa, me condujo a otra habitacion que evidentemente era

el sal6n principal de la residencia.

Aqul me acomode del modo mas «confortable> en un
sill6n de bambii, mientras. el duello de la casa, sentandose

cerca de mf, llam6 a un mozo ordenandole que trajese al-

gunos refrescos. Estos fueron prontamente servidos, y con-

sistfan en tabacos escogidos y cigarrillos y refresco.*? he-

lados.

Despues de algunas observaciones casuales, fuime al

grano, al verdadero objeto de mi entrevista, a saber, co-

nocer, si era posible, lo que piensa actualmente este no-

table filipino y su modo de vivir desde que termin6 la me-

morable insurrecci6n de los islefios contra las fuerzas ame-
ricanas. El general Aguinaldo parecia estar de buen hu-

mor en aquella ocasi6n/ y eontestaba a mjs preguntas sin

aparente reserva y libremente.
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Aguinaldo me refiri6 sus imi>resiones cuanc^o fue hecho
prisioiiero por los americanos hace doce afios. Su captnra,
en sf, ha sido atrevida hazalia, pues estaba rodeado con
toda seguridad de su gente, y no parecfa posible que pu-
diera en6ontrarse el punto en donde estaba. Pero el ge-
neral Funston le captur6 con la ayuda de los filipinos des-
teales, 6 insistid en cogerle vivo y le hizo creer que el go-
bierno americano se proponla hacerle sufrir todo el cas-
tigo por haber sido la causa de la oposici6n contra las

fuerzas americanas.

Inaaglnese cual no seria su sorpresa al verse ip.stalado

en una habitaci6n del Palacio de Malakatiang. Se le dijo

que el gobierno atnericano ansiaba solamente la paz y que
su cooperaci6n para Uegar d este resultado influirfa mucho
en su libertad. Se le retuvo como prisionero durante algiin

tienapo, pero a la postre comprendi6 la prudencia de seguir
ese canaino y acab6 por aconsejar honradanaente a sus se-

guidores.

Habfa pensado solannente en esta ocasi6n en obtener su
libertad, pero cuando prest6 el juramento de alianza a la

soberanfa de los Estados Unidos, sus bienes y todos sus
efectos personales le fueron devueltos. Despu^s se di6

cuenta de que se las habfa, no con un pueblo ordinario,

sino con un gobierno bastante fuerte para mantener la fe

en sus enemigos. Determin6se a dar el ejemplo a sus com-
patriotas llevando la vida tranquila de un hacendero y abs-
teniendose de inmiscuirse en politica.

Al hablar del fracaso de la insurrecci6n filipina y de
la esperanza del pueblo de ver su independencia final, Agui-
naldo dijo: <Mi amigo, Vd. y su pueblo aman la libertad

y su i)ais por la cual vuestros antecesores lucharon en
1776. (^Pueden censurarnos por haber luchado por la misma
causa? Sin embargo, nuestra guerra no tuvo exito, y ha
sido calificada de insurrecci6n por ello, por su pueblo y por

todo el mundo. Nosotros no la consideramos como simple in-

surrecci6n. Hemos fracasado entre tanto porque luchabamQS
con inmensa desventaja, pero mi pueblo jamas abandonara su

esperanza de verse un dfa constituldo en una naci6n libre e

independiente. Tenemos una poblaci6n de mas de ocho
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millones, de la que solo unos cuantos miles son incivilizados,

y nuestro pais abunda en recursos. Nuestros terrenos

llanos aluviales no tienen rival para empresas agrfcolas,

nuestras raontafias abundan en dep6sitos minerales, nues-

tros rlos y nuestros mares abundan en peces que consti-

tuyen uno de nuestros articulos principales de aliffientaci6n

diaria. Bajo condiciones tales, por que no podrfamos as-

pirar a la independencia?

—Pero 6cree Vd. que la mayorfa de su pueblo apoyarfa

al grobierno central? (^No tendrlan Vds. luchas intestinas

acompafiadas de revoluciones y contrarrevoluciones ana-

logas a las que existen en Mexico y en las repiiblicas

latinas del Centro y del Sur?—pregunte.

—Nos sentimos capaces—aQadi6 el general Aguinaldo

—

para sosfcener un gobierno estable. Todo lo que pedimos
es que America nos de una oportunidad para demostrarlo.

No hemos tenido aiin esta oportunidad de saber si po-

demos 6 no gobernarnos por nosotros mismos de una ma-
nera que podamos ganar el reconocimiento de las Po-

tencias.

El general Aguinaldo me invit6 luego a un paseo por

sus plantaciones. Me ensell6 vastas extensiones de cose-

chas en formaci6n, que eran testigos mudos de las incli"

naciones pacfficas y de la recomendable actividad del dueflo

de la casa. Su hacienda, me dijo, comprende unos 600

acres de terreno, rentando gran parte de la propiedad del

gobierno que antiguamente pertenecfa a las haciendas de

los frailes. .....

Con modesto orgullo me present6 a sus hijos, dos nifios

y dos nifias. El mayor, de 14 alios, podrfa hacer, si la

memoria y las facultades se desarrollaran despues uno de

nacido, un relato vivo del «bautismo de sangre>, pues era

muy nifio cuando su mad re acompaflaba a Aguinaldo en

el campo durante la primera revoluci6n. . . .

He visto que indiscutiblemente Aguinaldo es la mas
grande figui^a en )a reciente historia de Pilipinas, viviendo

contento y feliz como hacendero. Esta conducta del horn-

bre frente a la derrota no puede menos de atraer la ad-

miraci6n y el amor de sus compatriotas, para el lo mas
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apreciado, y le valdra, no cabe duda, al final, el respeto

y la admiraci6n de America y de todo el mundo. Es justo

que merezca nuestro respeto y nuestra confianza, pues pro-

bablemente ningiin filipino podra ser llamado ddesempefiar

el mas importante papel en el futuro de su pais, como
este hombre>
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EL IDEALISMO UNIVERSITARIO
*=«-

Desde que he salido de las aulas de la Uiiiversidad

d^ Yale, hace seis afios ya, nuaca he tenido el gusto 6

el privilegio de dirigir la palabra a ninguna reunioa uiii-

versitaria; al contemplar, pues, esta concurrencia culta

y numerosa me encuentro completamente bajo la influencia

de un sentimiento inexplicable. Pero sieiido admirador y
amante de la legi6ii de jdveiies que se dedicaii a la con-

quista del saber en general, y de los conocimientos supe-

riores en particular, me es muy grato estar presente en

esta reuni6n organizada por j6venes unidos por los mismos

sentimientos e ideas, y guiados por el mismo anhelo que

es la conquista del saber en sus diferentes manifestaciones,

a fin de ponerlo al servicio de nuestra patria para su glo-

rificaci6a y grandeza.

El idealismo universitario es el tema que yo he esco-

cfido para las breves observaciones que har^ en el cum-

plimiento de la tarea dificil que me ha asignado el oo»

fDit6 organi^ador.



Al hablar de los ideales y fines que persiguen las

grandes Universidades del mundo, algunos observadores

dice?) que ciertas Universidades como, por ejemplo, las de

la Gran Bretafia, consideran la ciiUura como su objeto

principal. Con esto qnieren decir que la funci6n principal

de las Universidades britanicas es la de producir hombres

y mujeres verdaderamente educados e ilustrados.

Creo que no sera impei-ti nente decir aqul dos 6 tres

palabras referentes a las Universidades |)rinci pales d^e la

Gran Bretafia. Las grandes Universidades de Oxford y
Canabridge en Inglaterra, y Edioiburgo y Glasgow en

Escocia, hasta estos ultimos dias, dan casi exclusivamente

el ordinario curso academico de cuatro afios correspon-

diente al bachillerato en artes, ciencias 6 letras. Dichas

Universidades aiin no hin introducido. por completo, lo que

se llama entre los americanos «post graduate course>.—es

decir, estudios e investigaciones independientes y originates

en los diferentes ramos del saber. Y los alumnos acuden a

dichas Universidades, no con el prop6sito de queraarse las

cejas, sino mas bien para pasar tres 6 cuatro de los mas
felices afios de su vida, y formar relaciones sociales que

en el porvenir les puedan servir.

Otros observadores dicen tambien que algunas Univer-

sidades, como, por ejemplo, las grandes y famosas Univer-

sidades de Alemania, consideran como *u ideal el esta-

tablecimiento y conservaci6a del mejor y superior sisteraa

de instrucci6n. La prueba mas evidente de que las Uni-

versidades germanicas verdaderamente tienen un sistema

de instrucci6n superior a todos es el hecho de que una

mayoria abrumadora de los mejores catedraticos en las mas
afamadas Universidades de los Estados ' Unidos de la Ame-
rica del Norte ban estado algiin tiempo en algunas de

dichas Universidades.

Por otra parte, otros observadores, no menos distin-

guidos, dicen que otras Universidades, como, por ejemplo,

las de la America del Norte, tienen como fines primor-

(liales la producci6n del mejor trpo de cristianos instruidos

y edu'cadoSj y la ensefianza y fomento del civismo mas
elevado.
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Las Universidades britanicas han sido libres pero no
l>opulares; miehtras que las Universidades germdnicas han
sido popn lares pero no libres; y a las Universidades esco-

i^esas y norte-arnericanas perbenece la gloria de ser libres

y a la vez populares,

Los raejores centros docentes de las tres de las prin-

cipales naciones arriba mencionadas representan los mejores
tipos de las Universidades del raundo civilizado. Y para
que una Universidad sea digna de su nombre, y a la vez

grande y litil a la sociedad, i)reciso es que adopte los

ideales de las grandes Universidades que ya se han men

-

cionado. Es decir, una verdadera Universidad no solo debe
aspirar a la cultura, sino tambien al estaMecimiento y con-

servacidn del mejor y superior tii)o de instruccion literaria,

cientifica y filos6fica, y produccidn de hoaibres y mujeres
cristianos bien instrufdos en las grandes e importantfsimas
virbudes civicas, de que depende en gran manera la eXis-

tencia de la felicidad de los hotnbres y la paz entre las

naciones de la bierra.

Desde la vulgarizaci6n de los principios enunciados
))or Kanb de que la jusbicia es posible solamenbe donde exis-

be la liberbad, y que la paz es posible solamenbe donde
prevalece la jusbicia, para la conservaci6n de la liberbad

y de bodo lo que implica debe haber en bodas las nacio-

nes civilizadas una inbeligenbe opini6n piiblica. Y esba iube-

ligenbe opini6n piiblica es posible solamenbe cuando un
niimero respebable de los habibanbes en cada comunidad
esba represenbado por hombres y mujeres culbos, conoce-

dores de la sibuaci6n, necesidades y porvenir de su pabria,

familiarizados con los hechos mas salienbes de la His-

toria y versados en los principios sanos de la ciencia po-

libica, sociologfa y economfa polfbica.

Pero las cuesbiones sobre las insbibuciones i)olibicas y
sociales de un pafs no consbibuyen la bobalidad de sus pro-

blemas. Las cuesbiones economicas relabivas a la agricul-

bura, comercio e indusbria siempre deben merecjer y reel-

bir una imporbanbfsima parbe de la abenci6n de los pensa-

(lores y hombres publicos. Cada dla y cada hora nos braen

una poblaci6n simpre crecienbe; y el problema cle maiifce-
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ner la poblaci6n d e un pueblo bajo determinadas cireuns-

tancias ecori6rDicas es uno de los probleuaas de que se haii

ocupado los grandes economistas desde los dfas de Malthus.

Ell la agricultura, Ja cuesti6n que ahora ocupa laateri:

ci6a de los agricultores cientfficos no es principalmente la

extensi6n del terreno que se puede cultivar, siuo raas

biea la mariera de producir la mejor clase y mayor can-

tidad posible de productos en un terreno deterniinado.

La fertilidad y la riqueza del terreno con el tiempo desa-

parecen y su repo9ici6n es un problema que solamente la

ciencia puede resolver.

En la industria, la cuesti6a que tienen que estudiar

los tnanufactareros y fabricantes no solo la constituyen con

sideraciones de cantldad sino tambien de calidad. Una na-

ci6n 6 un pueblo bajo las presentes circunstancias y condi-

ciones econdmicas y sociales s61o puede conservar su posi-

ci6n 6 supremacfa en el mundo comercial mediante la pro-

ducci6n de la mayor cantidad y mejor clase posibles de

efectos. Y para conseguirlo, es absolutamente necesario

valerse d^. los raetodos de la ciencia.

El carb6n y el hierro ban sido factores importantisi-

mos en el progreso de la civilizaci6n moderna; pero, como
todas las demas cosas de la tierra, no son inagotables.

Sin hierro y sin carb6n serla muy diflcil pensar sobre los

grandes progresos realizados por la civilizaci6n contempo-

ranea. En el espacio puede haber fuerzas inagotables que

puedan hacer mover y funcionar hasta el fin de los siglos

todos los barcos, todas las fabricas, y todos los demas
medios de comuiiicacion y trasporte ahora existentes; pero

su aplicaci6n es posible solamente con la ciencia. Rara

buscar el sustibuto del hierro y otros metales igualmente

agotables, es tambien esencial el uso de la ciencia que,

con el tiempo pueda descubrir hasta losi mas profundos se-

cretos de la Naturaleza. Vemos, pues, que en la solucidu

de los grandes problemas econ6micos es imprescindible la

ciencia en sus diferentes ramos.

Pero hay otros problemas igualmente importantes en

cada naci6n. Para que un gobierno pueda ser respetado

pot" su pueblo y merezca la consideraci6n y simpatfa del
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resto de ia humanidad, es absolntamente necesario que dicho

gobierno sea bueno, fiierte y justo, y capaz de proteger

la vida, la honra, la propiedad y los derechos de propios

y extraftos que se encuentren denti'O de sn territorio, sin nin-

guna distincidn. Pero antes de que pueda haber un gobierno

de esta jindole, es muy necesario que haya caudillos,

hombres publicos y estadistas instrufdos, honrados y jus-

ticieros; y sobre todo imbufdos con el espfritu de las

grandes y sublimes virtudes de la laboriosidad, abnegaci6n,

patriotisrno y prudencia, cualidades esenciales en todos los

que aspiran a guiar a su pueblo por las pedregosas y dificiles

sendas que conducen a la pi'osperidad, paz y felicidad.

Si la Universidad del Gobierno de estas hermosas Is-

las, pues, desea ser digna de su nombre, y a la vez gran-

de y litil a la tierra que la vi6 nacei\ deberfa adoptar los

grandes ideales de los mejores centros docentes del raundo.

Bajo las presentes circunstancias y condiciones que pre"

valecen en estas Islas, y la incertidumbre de nuestra si-

tuaci6n en este periodo hist6rico de transici6n, necesita-

raos hombres versados en las ciencias y las artes; hombres

familiarizados con las instituciones polfticas, sociales y eco-

n6micas; y hombres que posean verdaderas cualidades de

estadistas.

Ahora, los estudiantes deDerecho en la Universidad de

Filipinas, que tienen todos los medios posibles para perfeccjo-

narse en el estudio de los sagrados derechos y deberes de

los hombres, a cuya conquista se ha consagrado la pluma de

los doctos y sacrificado la sangre de los heroes, en virtud de

la naturaleza y caracter de la noble profesi6n que han esco-

gido, estan llaraados a ser hombres publicos y depositarios de

las ciencias juridicas de los siglos; de las cuales no deberfan

valerse para fines egoistas y prop6sitos innobles, sino antes

bien deben ponerlas al servicio de la tierra de sus heroicos an-

tepasados, que han sabido emprender una lucha desigual por

sus derechos en los campos de batalla y en el terreno de

la legalidad. Si asf lo hacemos, entonces podremos llegar

en un futuro no lejano a las ciispides de las aspiraciones

nobles y justas de nuestros heroes para proclamar desde

su cumbre en los dfas mas faustos de nuestra historia mas
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brillante del porvenir que en esta Perla del Extremo Oriente

existe un pueblo crisliano consciente de su capacidad, di^-

nidad, responsabilidad y destino entre las naciones de la

tierra, (1)

Mariano H. de JOYA.

(1) Discurso pronunciado el 13 de A^»-osto de 1913 en la velada

orjiTi^nizada por el ^Philippine Barristers* de la Facultad de Derecho

de la Universidad de Filipinas.

^^^^Z^Tj^



EU REVOLVER

Como supongo que entre mis ben^volos y pacientes lee-

tores son muchos los que estan mas por emular las glo-

rias de Alejandro y de Cesar, de Napole6n y de Moltke,

que las de Dem6stenes y Gicerdn, de Bossuet y Lacor-

daire, alia va mi articulito sobre el arma que encabeza estas

nial emborronadas cuartillas. •

El rev61ver es un arma coita de repitici6n basada en

el principio de que un cilindro, al girar sobre su eje, va

presentando sucesivamente delante del cafi6n varias cargas

completas que aquel contiene 6 puede contener.

La misi6n que el rev61ver desempefta hoy en el corn-

bate es similar a la que en otros tiempos estaba encomen-
dada a la daga: ser un supremo recurso, sin embargo de

lo cual, el rev61ver sirve a veces, sobre todo al oficial que

practica reconociraientos, para hacer sefiales convenidas.

Los rev6lveres ban ido sufriendo transformaciones a me-

dida que se adelantaba en el perfeccionamiento de las armas
de fuego y de la cartucherfa.

Los primitivos rev61veres eran de pistdn, y sus cafiones

de anima lisa, que trocaron en breve por la rayada, y en

esta forma fueron por mucho tiempo reglamentarios; des-

pues se les acomod6 en el cilindro caituchos 6 capsulas

sistema Lefancheux, lo cual suponia un ahorro de tiempo

en la carga de 1.000 por 100, adoptandolos igualmente casi

todos los ejercitos, y en nuestros dfas se ha sustituido la

capsula Lefancheux, por la Uamada de percusion central^

que es la usada en el revdlver sistema Smith.
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Los rev61vei-es son sencillos, 6 de doble sistemn; en estos

AltJmos, el percutor se monta y se dispara sin necesidad

de tocarlo y con solo oprimii- el disparador.

La fantasia y el deseo de introducir novedades ha

impulsado a los arineros a fabricar inlinidad de tnodelos

de rev61veres, los unos con |)ercutor oculto {hamniej'less)

,

otros con extractores de salto (ejectors), etc., etic, modelos

de los que no me, voy a ocu[)ar en este articulito, que

trato de hacer conciso y practico.

Los calibres de los rev61veres ban canjbiado de poco

tiempo aca, si no en forma apreciable por lo que toca al

diametro de secci6n, en Ja nomenclatura.

Los calibres usuales venlan siendo 12, 9, 7 y 5 mill-

metros; hoy son 11, 9, 8 y 5'5 milimetros.

Los dos ultimos calibres son de dudosa eficacia si el

rev6lver no lleva capsulas de carga doble (largas) y bala

blindada.

El que usa uno de esos rev61veres WvLmd^dos piippg

(mufieca) li otros juguetes por el estilo no lleva sobre si

mas que un chisrae, que puede comprometerle, y que

nunca le servira de defensa; por eso ol rev61ver ha de

ser un arma seria y formal, que pueda empufiarse a sa-

tisfacci6n, y que tenga 11 6 9 milimetros de calibre, cuyo

proyectil sea suficiente a tumbar a un adversario en

el acto.

Las balas blindadas no tienen aplicaci6n adecuada en

el rev61ver, digase lo que se quiera, pues, si es verdad

que tienen mayor alcance y penetraci6n que, las ordinarias,

en cambio la desviaci6n que sufre la punterfa es grandi-

sima por el choque tremendo que experimenta el proyectil,

que sale del anima lisa del cilindro, al dar con la cubierta

de niquel 6 cobre contra los rayos helicoidales del anima

^el caQ6n, choque tanto mas digno de tenerse en cuenta

cuanto que la mayoria de los cartuchos largos de bala

blindada estan cargados cori p61voras de las llamadas sin

humo 6 pyroxiladas, cordita, etc., cuyas presiones son es-

pantosas, produciendo velocidades iniciales inverosfmiles.

Ahora con respecto al uso del rev61ver debe tenerse

nresente que no es arma destinada, ui i>or su precisidn.
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que deja bastante que desear, n\ por su alcance, para ser

empleada a largas distancias; puede decirse que todo lo

que sea tirar a md;S de 30 metres sobre un hombre, es

gastar p61vora en salvas.

Para asegurar el tiro ha de apuntarse siempre bajo;

tratandose de la silueta de un hombre, se le apuntard &

la cintura hasta la distancia de 6 u 8 metres; d las ro-

dillas desde 8 hasta los 15 6 20, y a los pies de los 15

6 20 a los 30 raetro^, sin dejar de advertir que por cima

de estas reglas esta el conocimiento particular que cada

uno tenga de su arma, fundado en la practica del tiro

al bianco.

Debe uno acostumbrarse a tirar con ambas manos.

El rev61ver como toda clase de armas de fuego, debera

tenerse descargado, cuando no se haya de hacer de 61 un

uso inmediato, 6 se prevea la eventualidad de tenerlo que

hacer.

Lo primero que debe hacer todo el que tenga entre

sus manos un arma de fuego, aunque esta descargada, es

cuidar de que ni por incidencia, 7ii por un momento se en-

cuentre su cafi6n dirigido a ninguna de las personas cir-

cunstantes, unico medio de-evitar las horribles cuanto fre-

cuentes desgracias ocasionadas por bromas de mal gusto,

olvidos 6 descuidos.

Para conservar un rev61ver en buen estado se debe

proceder a una esmerada limpieza cada vez que se haya

hecho uso de el.

Con el auxilio de un bramante, se pasara repetidamente

por el interior de los alojamientos 6 recamaras del cilindro

y por el cafl6n, primero un pedazo de trapo mojado en

agua, luego un trozo de pafio 6 bayeta bieii seco, y final-

mente otro engrasado con vaselina, 6 en su defecto, con

otro aceite cualquiera bien purificado.

Un pequefio escobill6n es muy convenience para prac-

ticar bien esta operaci6n.

Las demas partes del rev61ver se limpiaran bien con

un trapo seco primerq, y despues con otro ligeramente en--

grasado, valiendose de un punz6n de madera, para hacer pe-

netrar el trapo en los huecos e intersticios.
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Los ejes, el extractor, y demas piezas donde haya
rozamientos deberan ser lubrificados con aceite fino como
el empleado para las maquinas de coser.

Antes de terminar voy A decir dos palabras sobre las

pistolas automaticas.

Puede decirse que el veterano rev61ver tiene ya el

canuto pendiente del guardamonte.

La enfermedad de que muere le viene de nacimiento,

y no es otra que la soluci6n de continuidad inevitable

que existe entre el anima del alojamiento y la del cafi6n.

El rev61ver reglanaentario en el ejercito franees, sis-

tema Lebel, reune todos los perfeccionamientos posibles

bajo los puntos de vista de la balfstica y del raecanismo,

y, sin embargo, no tiene ni en una relaci6n de 50 a 100,

el alcance ni la precisi6n de una ya vulgar pistola

Browning.

En una pistola, cualquiera que sea su sistema, no

existen ni el escape de gases a que da lugar en el re-

v61ver la soluci6n de continuidad apuntada, ni la pene*

traci6n brusca, con cambio de direcci6n inicial, que expe-

rimenta el proyectil al penetrar en las rayas del caQ6n
del rev61ver.

Las pistolas de repetici6n no son una novedad, pues

existe, entre otras, la pistola Winchester que cuenta treinta

afios de fecha. Lo que constituye una relativa novedad
es la invenci6n de la pistola de repetici6n automatica, en

la cual se utiliza la fuerza de retroceso, para efectuar las

operaciones de extracci6n, carga y montaje del percutor.

El retroceso, pues queda considerablemente atenuado,

con lo cual se obtiene una gran precisi6n, al paso que el

arma adquiere una rapidez de tiro verdaderamente fan-

tastica.

No es mi intenci6n convertir este articulito en un

catalogo de armerla y, por lo tanto, me abstengo de des-

cribir los multiples modelos de pistolas de repetici6n que

existen; solo me permito recomendar como arma s61ida,

ligera y practica, como arma eminentemente callejera^ la

pistola Browning. El cargador de esta pistola contiene

siete cartuchos.
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Los cartuchos empleados en las pistolas automaticas

estan cargados eon p61vora pyroxilada y bala blindada

con cubierta de nikel.

Las armas automaticas exigen iin cuidado asiduo, una
limpieza escrupulosa y un estudio detenido del mecanismo,

que es bastante complicado.

Para concluir, mis caros iectores, no perded de vista

que no hay arma buena en manos de un cobarde, ni

arma mala en las de un valiente, y que por eso, antes

de cargar un rev6lver 6 una pistola automatica, hemos
de cargar nuestro coraz6n de f^, de satisfacci6n nuestra

conciencia y de raz6n nuestra mente.

UN PROPESIONAL,

^HZ^Tj^



KAWIT
Moderno bajel trepidante a tu Puerto me transporta.

Las ondas ceden silenciosas al oaclfico avante de la

maquina navegadora. La propulsi6n decrece respetuosa a la

vista de la cercana orilla. Ya nadie mira hacia la recta

y bullente estela, olvidada mientras difunde, devuelve 6

sepulta en el seno del mar las energlas recibidas y
revertidas en sus resnltantes mas remotas.

Las miradas investigan en el heterogeneo conjunto de

la playa kawitafia.

Fortalezas flotantes 6 fijas, improvisados malecones,

diques, astilleros, fabricas, aparatos, herrajes vitales de la

moderna industria, trabaz6n coraplicada de lucrativas es-

peculaciones, arida prosa de la civilizada. ambici6n . . . pres-

cindo de vosotras. Dejadme sofiar en la vida de mis recuer-

dos, flotando sobre quimeras del pasado. Busco, pienso, di-

vago. <iD6nde esta el puente sobre el que pasaron todos

los filipinos que se preciaban de patriotas? i Aque\ pantaldn

de rfgidas estacas que sostenfan un entarimado de cafias?...

Nada encuentro...pero me dicen las auras inspiradoras:

«Doce afios que pasaron como un dla...

«E1 pantaldn crugfa

«A1 peso material que transitaba...

«Pero flexible y fuerte comportaba,

«Cual galard6n vivaz, imponderable,

«La invasi6n colosal del patriotismo

«En sus ansias febriles

<De respirar el aire incomparable

^Que embalsanpia este pueblo y sus pensiles.
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<Honor. valor, civismo.

«Cantaba el oleaje que latfa

«En el sosten ins6lito de cafias.

«Entonces Patria viva sonrefa,

«Mecida por olfra picas hazafias.

La policr6mica espuma cubre de movedizo encaje las

sillcicas arenas donde se apagan los murmurios que sinte-

tizan idilios, eglogas y trag^edias de un pasado inolvidable.

La burbuja, al esfcallar. . . idinamiza el comienzo de

una vitalidad ahora imponderable, pero que en sus infini-

tas evoluciones puede llegar a ser el factor de una atm6s-

fera que en su inmensidad abarque la revoluci6n cinemd-
tica, en clrculo 6 en elipse. de algiin planeta con sus innu-

merables satelites? En su diminuto cristal esferico . . . dha-

branse reflejado, refractado e interferido las luces de so-

les inc6gnitos y del gnoinatismo emergido de sus prismas mo-
mentaneos habra surgido tal vez la imagen sint^tica 6 ig-

nente de la heroicidad que, al fijarse en el cerebro humano,
induce a la audacia, al desprecio de la vida y hasta al

(ieseo de la muerte?

En la funci6n microf6nica de sus vaivenes y estallidos.

drepercute quizas el eco de las detonaciones siderales en

sus eternas e infinitas lejanfas, 6 acaso la canci6n sublime

6 la plegaria intima sintetizada y estatica en el fondo del

coraz6n filipino para que, telepatica, llegue mds pura, mas
brillante, de prfstina brillantez, al objeto de amorosas

ofrendas?

Arena, suavfsima pequeBez, dde d6nde vienes? dQu6 ha-

ces en tu silencio? dc6mo se formaron tus facetas, tus

aristas? ciQu^ energias presidieron tus choques, tus des-

gastes? iViniste tal vez en el mascar6n de proa de algiin

navlo amigo 6 enemigo nacional, 6 extranjero? lAh! dformaste

parte 6 estabas entre aquellas que quedaron sin usar en la

salvadera de Felipe II el dfa aquel en que muri6 un atolon-

drado ministro por verier tinta en vez de arenilla sobre el

aut6grafo del desi)ota soberano? dViniste incrustada en la

quilla maltrecha de algiin buque de guerra fugitivo y aba-
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tido en su soberbia pujanza? (iPuiste testigo de un nau-

fragio en algiin banco desconocido li olvidado en el inmen-

so oc^ano? <iEres niicleo arrancado y aquf conducido por

el ave emigrante 6 por el huracan aventado de entre pa-

vesas ins61itas de ultratumba? dEres fragmento cernido de

un montlculo despreciable 6 de algi^n monumento arqueo-

16gico desmenuzado por el Destino?

Y tu, margaja filipina, dconoces y conservas en tus

aoeradas moleculas la moderna cohesidn electromagnUica?

dExiste en tus espacios interat6micos el chispear violaceo

de algun radiograma prepotente? 6C6mo te has librado de
combustiones que te transformaran en valioso acero, cuando
no en p6rfido artlstico 6 en inquebran table diamante?

Decidme k mf esas frivolidades.

—No, me responden—nada de eso; por ahora, forma-
mos la valla paciente y pertfnaz, la realidad indestruc-

tible, margen insuperable de un pueblo Ueno de mdrtires

y heroes, para cuyos monumentos empezamos ya la obra
de los tiempos...

La espuma sobre la arena revela una escena de anta-

gonismos, llena de esplendidas manifestaciones. La espuma
es imponderable, deleznable, inconsutil en su superficie. La
arena es pesada dura, poliedrica. Son, ambas, diminutas
insignificancias, pero, unidas, limitan los isxcesos del mar
y subyugan los desenfrenos de las olas y del viento.

i Arenas y espumas del puerto de Kawit!,. yo os saludo
lleno de exaltaciones, y callo en mi coraz6n el poema que
me inspirais.

Entendedlo vosotras solas y guardadlo entre vuestros

secretos.

Fernando CANON.

^-'Zr^^-^
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Dirigiendo la vista en torno nuestro y fijandonos en

la gran magnificencia de cuanto nos rodea, al aiismo tiempo

que recordamos aquellos primitivos tiempos de la Huma-
nidad en que tenia cuevas por vivienda, hojas por vesti-

dura y se valfa de los pies y de las manos como unicos

medios de locomoci6n y auxilio a sus necesidades, nos sor-

prende y admira el gran cambio que se ha operado durante

el transcurso de los aSos sobre la superficie de nuestro

planeta. Hoy, vemos las toscas rocas transfornoadas en

soberbios edificios con cuya altura parecen querer enabestir

las nubes. Los toscos trajes de hojas y pieles se han con-

vertido en delicados lienzos, y hoy no es el pi^ el linico

medio de locomoci6n, sino que el hombre, con su ingenio,

ha creado vehfculos y maquinas que le transportan por los

mares, deslizdndose sobriB su superficie y sondeando sus

profundidades; sobre la tierra, cruzando los valles y llanos

y salvando las mas encumbradas cimas de las montaflas

e internandose en su seno'por los tiineles 6 sobre el aire,

con aeroplanos y globos dirigibles: y por ultimo, aquella

mano, liniea radquina de que el hombre se valfa para sa-

tisfacer sus necesidades, se ve hoy sustitulda por otras

en sumo grado mas perfectas que con la ayuda del vapor,

del gas y de la electricidad, producen con rapidez pa,smosa

y admirable perfecci6n lo que jamas lleg6 a realizar la

mano del hombre.

(jCual es el agente que ha contribufdo a la realizacidn

de bales fcransformaciones? dQue mano misteriosa arras6
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los arboles que poblaban las selvas y los bosques para con-

vertirlos luego en soberbias y humeantes fabricas?

El factor que tales cambios ha hecho, el que esa

metam6rfosis ha producido en las diversas manifestaciones

de la vida, lo que ha contribufdo al engrandecimiento y
perfecci6n de las cosas de este mundo y al desenvolvi-

mienta de la Cultura social es lo que se llama PRO-
GRESO. Germen de la inteligencia huinana cuyo tronco

va fortificandose y cuyas ranias se van extendiendo a medida

que el Universo cuenta con su monotonia los siglos.

Este factor ha nacido a su vez del desarroUo y per-

feccionamiento del saber humano, palanca poderosa en que

se sostiene.

Entre esas ramas del saber que han contribufdo

a la realizaci6a del adelantamiento y progreso de las

cosas, ademas de las ciencias, se encuentran tambien las

artes, y entre estas, una especial mente, origen tal vez

de toda ciencia y de todo conocimiento, sin la cual el horn-

bre no hubiera conseguido dar a conocer sus pensamien-

tos ni perpetuarlos.

Ese arte, ese elemento a que me refiero y exponer

pretendo, es la LITERATURA.
Poniendo de nuestra parte cuantos recursos est^n d

nuestro alcance y cuantos argumentos nos dicten nuestras

facultades, varaos a exponer ante vuestros ojos este tras-

cendental elemento de Cultura que mas ha influfdo en ese

gran desenvolvimiento sociah llamado PROGRESO.
Todo arte posee su medio de manifestaci6n con cuyo

auxilio el artista patentiza y realiza los pensamientos e

ideas que su mente ha forjado, porque las ideas del arte

no han de quedar en el mero estado de creaci6n. no han

de ser idea pura, sino que es indispensable que se re-

vistan y raanifiesten con formas sensibles que impresionen

los sentidos, para poder ser reconocidas y apreciadas.

La Literatura posee tambien su medio, un medio que

por el mero hecho de ser natural, es superior y sobre-

puja a los diferentes medios de que se valen las otras

Bellas Artes: La Palabra.

Ese don tan apreciable que la Naturaleza don6 d la
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criatura racional y que esta tan bien supo cuitivar y per-

feccioriar, (ionsbibuye el medio interprete de los pensamien-

tois del literate.

Con la palabra, el hombre raanifiesta su estado de

aniino, desde los mas suaves y delicados sentimieiitos hasta

los mas apasionados y ardientes, ora con du Ices y delica-

das frases ora con roncos y atronadores gritos.

Es la Literatiira el arte de las artes, el arte por

excelencia, porque las funciones realizadas por las demas ar-

tes juntas, sola las realiza el la con la palabra.

El literato, valiendose de la palabra, emula al arqui-

tecto levantando eternos monumentos de gloria a los escla-

recidos heroes y construyendo desde la mas humilde y
sencilla choza hasta el mas soberbio y suntuoso palacio.

Usando de la palabra, el literato escuipe sabiamente con

delicadas formas y bien delineados contornos la gentil figu-

ra de una diosa y el grupo conmovedor de un cuadro.

Imita al pintor describiendo los mas pintorescos paisajes

de la naturaleza y reproduciendo vivos retratos y cuadros

de escenas y hechos de las diversis manifestaoiones de la

vida, teniendo la palabra por pinceles y colores y por lienzo

el corazdn del que le escucha. Por ultimo, la palabra,

como la miisica, recrea y cautiya con su propio sonido el

alma del que la escucha en las dulces y melodiosas frases.

La superioridad de la Literatura sebre las demas artes

no solo se ostenta en la citadas manifestaciones. La Lite-

racura no se para allf, sino que hace mas.

La Arquitectura, la Escultura, la Pintura y la Mdsica,

P9seen el don de conmover el animo del que contempla

6 escucha sus creaciones. Pero alll su poder se detiene.

La Literatura, por el contrario a parte de que conmueve

y pone en suspenso el espfritu con sus obras, esta ademas
adornada de una virtud, especial suya. Del poderoso ta-

lisman de" la convicci6n.

Esa propiecjad es rayo de luz que ilumina el espiritu

indeciso, esclarece la oscura mente y consuela en sus pe-

sares al lacerado coraz6n.

Mas con esto no se quiere dar a entender que las

restantes manifestaciones del arte estan desposefdas de valor
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alguno, no. Porque dentro de su propia esfera tambieii

tieneii sus meritos y sus excelencins dicrnas de ser admi-

radas. Pero lo que si afirmo, y ninguno se atrevera a

negarme, es la superioridad que sobre ellas tiene la Lite-

ratura, toda Vez que esta las abarca y contieiie de la misma
manera que el Universe abaica y contiene los astros.

Por lo expuesto se habra not-ado que no se cifra la

supremacfa del arte literario en la inteligencia del hoin-

bre, puesto que de igual raaneia contribuye esta a la Li-

teratura como en las demas artes. La considero superior

por la superioridad del medio de que se vale: por el raa-

gico poder de la Palabra.

Antes de pasar a otro punto. quisiera deinostrar que
ademas de la palabra existe otro elemento, complemento
de la misma, que es la Escritura.

Con la palabra, puede el hombre comunicar sus pensa-

mientos a sus semejantes, con la palabra puede conmover,
construyendo, esculpiendo, pintando y entonando armoniosas
frases. Con la palabra, domina y convence el hombre los co-

razones valiendose de razonamientbs. Pero sin el auxilio de la

Escritura, todos esos pensamientos, todas esas creaciones-

todas las razones, se esfuman y desaparecen como se es,

fuma y desaparece el humo. Huirian de la mente como
huye el dfa para dar paso a las tinieblas; en una pa
labra, no se perpetuarian. Esta es precisamente, la fun-

ci6n que la escritura ejerce en el arte literario. Perpetiia,

hace eternas las obras literarias para beneficio, no solo

de los que son hoy, si que tambien de los que seran
mafiana. La palabra ejercera por mas 6 menos tiempo
su infiuencia, pero su duraci6n no llega a ser perpetua.

La escritura, por el contrario, la eterniza y hace indeleble

el pensamiento.

Hemos de manifestar que la Literatura es origen de
toda ciencia^ y, para convencerse de ello, nos basta abrir

los ojos y recorrer con nuestra vista la multitud de obras
didacticas, verdaderas transmisoras del saber, que llenan

nuestras librerlas.

6No encontramos en esos voliimenes una convincente
elocuencia que prueba la afirmaci6n que se acaba de hacer?
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Cnando el hombre concibi6 el primer pensamiento,

ciiando sii cerebro forj6 la primera idea, hall6 un dique,

se en(tontr6 con un obstaculo: carecfa de los medios de

ex|)resi6fi. Se v\6 en la imposibilidad de poderlo inani-

festar. En tales trances y obli^ado por la necesidad,

bnsc6 el medio hasta lietjar a descubrir la palabi-a, valien-

dose al pt*incipio de gestos, luego de gritos, hasta que

por fin, con el ejercicioy perfecci6ri diarios, consigui6

articular sonidos y pudo hablar.

Descubieito este medio, pudo el hombre expresar y
comunicar sus ideals, pero, bien pronto se le present6

otro niievo obstaculo que consistia en la imposibilidad de

ti-ansmitir y legar a la posteridad esos pensamientos, y
trabajo de nuevo e invent6 la escritura.

Sus comienzos se manifestaron en troncos y hojas de

arboles, luego en rocas, hasta que finalmente, con el

tiempo y a la par de los descubrimientos que el hombre
iba haciendo, fue hallando otras sustancias y materiales

mas apropiadas, desde el tosco pergamino hasta el bianco

y delgado papel de nuestros dias.

Con este nuevo recurso, la ciencia adqui^re mayor di-

fusi6n y consigue perpetuarse para la posteridad; acen-

tuandose mas esta particularidad despu^s que alia en Ale-

mania, .Juan Guttemberg, el gran inventor de la Imprenta,

daba a conocer su importante descubrimiento. Y hoy, ya

lo vemos, libros del otro lado de los mares Uegan hasta

nosotros brindandonos sus sabias doctrinas.

Haciehdo ahora alguna consideraci6n sobre lo expuesto,

podemos deducir, que a no haberse dascubierto la palabra

y la escritura, la ciencia ni la civilizaci6n existirfan.

Podemos asegurar que la Literatura es la madre de la

Ciencia; porque si bien es verdad que esta pudo haber

existido antes que la primera, sin embargo, no consigui6

manifestarse sino descubierta la palabra.

Desde entonces, el foco intelectual del hombre co-

menz6 a esparcir sus destellos por todo el orbe, iluminando

con sus rayos lo pasado, lo presente y lo porvenir.

La palabra sola no pudo haber constitufdo la Litera-

tura, ni tampoco la sola inteligencia; porque la palabra
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sia ideas no es mas que hojas sin ramas que las sns-

teaten y la idea sin la palabra que la maiiifieste es un
tronco desprovisto de follaje.

Es por taiito, indispensable la existencia de la palabra

y la idea para que se osteate el arbol de la Literatura;

porque de nada sirven las palabras si no hay ideas que ex-

presar ni las ideas si no hubiera palabras que las manifiesten.

Se debe, pues, a la Literatura y no a otro agente la

d.ifusi6n de ideas. Ella es quien origin6 toda Ciencia.

Si tan to poder ejerce la Literatura, si todo conocimiento

a ella es debido, iniitil sera el decir que es en sumo grado
importante.

Para comunicar las alegrfas y pesares a una persona
amada, a un pariente, a un amigo; para ensefiar al igno-

rante; para convencer al tenaz y persuadir al dudoso; para

interceder por el delincuente; para cantar las hazafias del

heroe; para enzalzar el patrio suelo; siempre y para todo,

la Literatura se presta solicita, y a ella acuden, y de ella

se valen los hombres para la realizaci6n de sus pensamientos.

Por fortuna esta al alcance del hombre, bastandole a

este la voluntad para' poder valerse de ella, puesto que

nace innata y se desarrolla de por sf en la naturaleza

racional.

Tanto el sabio como el ignorante se valen de la Li-

teratura, con la sola diferencia que el primero la tiene

perfeccionada y cultivada mientras que el segundo la posee

natural 6 inculta.

Las razones aqui expuestas y lo que de continuo la

experiencia nos demuestra son lo suficiente para coriven-

cernos de la importancia de la Literatura. Ella, interpre-

tando los pensamientos del hombre, ha producido ese gran

cambio, el Progreso; ella es la madre de cuyo seno ha

nacido la cultura; ella, en fin, es el alma de las modernas

civilizaciones.

Jos^ C. PEREYRA.
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CARTA SEGUNDA.

Mi estimado Luis: Dias pasados recibf tu ultima y grata

carta de cuya lectura se desprende no haberte gustado

mucho aquella frasecita inia de qae <el igualifcarismo, min-

tiendo, 6 falseando, su nombre, aspira al parecer a eievar

a^la mujer sobre el hombre; pero en realidad a devolverla

a aquel tan bajo nivel moral y estado de abyecci6n pagano

de que la Iglesia Cat6lica consigui6 sacarla, no sin tiempo

y luchas duras que solo Ella escapaz de sostener y aguantar>.

Para tu satisfacci6n te dare la linica que en la materia

cabe, y es que, en este y en algunos otros asuntos, va-

mos retrogradando a los tiempos antiguos sin duda; pero

auiique en la forma intima, 6 sea en la malicia, probable-

mente les excedemos, en la forma externa 6 material no

creo que, por i^unto general, llegueiiios a igualar a los

antiguos. Y he dicho en general, porque no faltan casos

individuales tan feos y repugnantes en la materia y en

la forma que nada tienen que envidiar a los mas repug-

nantes de un Ner6n, etc.

Cuando a instancias tuyas, me puse a escribir sobre

la materia, no me propuse decirte cosas agradables, sino

cosas verdaderas. El no haberte gustado es alguna ga-

rantfa de acierto para mi, ya que dicen, falsamente por

cierto, los hombres, que la verdad es amarga. Suele serlo

en algunas ocasiones, cuando nuestro paladar esta estra-

gado, 6 enfermos los ojos de nuestro entendimiento, como
dijo graficamente S. Agustfn; pero, en general, la verdad
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es agradable a los hombres porque estan hechos para ella,

m mas ni menos que la luz material es agradable a los

ojos corporales. Examfnate, pues, a ver si bienes alguna

mota en los ojos; que lo que es yo, tan lejos estoy de

retirar la frase, que hoy la repito, y voy a tratar de su

contenido exprofesamente como dirfa un valenciano amigo
mio. Y en primer lugar, me maravilla el que, estando tii

para terminar la carrera, apesar de tus pocos afios, te

ahogues en tan i)Oca agua, 6 te en redes en dificultades

tan baladles como las de puro nombre, 6 juego de palabras.

Sf, hombre, sf, igualitarismo significa literalmente la igual-

dad mas completa que puedas desear; pero, al aplicarla 6

entenderla literalmente, no discurres tan atinadamente como
aquel baturro que, oyendo gritar en la calle, decfa a su

mujer: «Chica, atranca la puerta, que gritan; viva la li-

bertad!>. Las palabras son signos del pensamiento; pero

son signos voluntarios; y aunqiie antignamente tenfan EL
MAL. GUSTO de decir por la boca lo que sentla el co-

raz6n y entendfa la inteligencia; hoy dia, y gracias al

progreso, no se cae ni por equivocaci6n en el descuido

de usar rectamente las palabras como naturalmente de-

biera liacerse, para expresar el pensamiento, si no, como
dijo un frances, a quien no quiero nombrar, para disfra-

zarlo. iPues apenas si hay ejemplos de palabras que,

significando, en su sentido obvio, una cosa se destinan,

con mas 6 menos mala intenci6n a significar otra! <iQu6

cosa mas clara que lo significado por las palabras li-

bertad, igualdad, fraternidad, etc., etc.? En cambio, de-

searia yo saber si has visto tu en alguna parte esas an-

tiguallas, que sin duda deben estar formando parte de

algiin museo de los multimillonarios americanos, si es que

alguna vez existieron fuera del mundo ideal. Y dquien no

sabe el sentido literal, de las palabras Dios, .*-alma, inteli-

gencia, instinto, materia, fuerza, etc.? Pues si abres cual-

quier libro de Ciencias Pisicas hallaras usadas esas pa-

labras, por ignorancia 6 por malicia, en tan diversa acep-

ci6n, que dudo las puedas entender a la primera; y cuando

te hayas [>ercatado del sentido falso, 6 acomodaticio, que

las dan los Autores y Sabios, veras que el Dios de los
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Cat61icos no es el Dios de los materialistas, panteistas,

krausistas, hegeUstas, atomistas, etc.; y es porque, usando
palabras antiguas per coiiveniencia, las dan otra acepci6n

con lo que consiguen despistar y hasta engafiar con pa-

labras, a incautos que, luego se encargan de repetirlas,

embrollar las ideas, o/bscurecer los conceptos, borrar las

diferencias e igualar todas las cosas, para reirse de ellas,

y negarlas, sin perjuicio de aprovecharse de todas, para

pasar la vida presente lo mejor posible materialmente

aiin a expensas de otros nnenos afortunados en la lucha

por la existencia, vendiendo por inventos propios y ver-

dades cientfficas de prinoera clase errores viejos, 6 sueflos

propios 6 ajenos. Solo asl ha podido llegarse a desterrar a

Dios del mundo, y a crearse otros nuevos dioses, que no lo

son; a negar la divina procedencia del hombre, para darle

por antecesores innriediatos al mono, y noediatos a los ato-

inos de la materia de cuya violenta agitaci6n result6 este

hermoso mundo, segtin la «Ciencia», sin plan ninguno pre-

viamente trazado por un ser inteligente, y sin que se nos

diga de donde procedi6 ese primer impulso agitador que,

segiin la misma Ciencia, no pudo proceder de los mismos
atomos.

En segundo lugar, debes fijarte en la clase de igualdad

de ese sistema; porque 6 defiende la igualdad absoluta, 6 la

relativa. Esta ultima no, porque es la que viene defen-

diendo la Iglesia desde sus comienzos; y claro es que no

merece la pena el inventar un sistema nuevo para defender

cosas tan antiguas, mayormente que los mds de los iguali-

tarios no suelen ser muy adictos a teorlas viejas ni nue-

vas de la Iglesia. Defender la libertad absoluta no solo

es Utopia, sino error, absurdo, quimera, aunque no mera
quimera, sino perjudicial. En cierta ocasi6n, estaba yo pre-

guntando a un filipino recien aprobado de bachiller por otro

filipino, hombre venerable por la edad, el puesto y la situa-

ci6n. Adema^ era insigne bienhechor del bachiller; no

obstante, al responderme, hablaba de el con tan poco res-

peto, como si hablara de un chiquillo cualquiera, llaman-

dole fulano a secas etc. En vista de eso dije a:! bachiller:

Pero Ihombre: Adespu^s de cinco 6 seis afios de estudio
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en un colegio Gat61ico no has api-endido mas ediicaci6ii

que esa?—(sNo ves como yo le trato de V. y si estaiido

ansente hablo de el le nombro el Sr. Pulano? El chico,

comprendi6 la indirecba; pero picado de amor propio (habfa

algunos testij^os), respondi6 muy ufano:—Dicen los ame-

canos (maestros) que ahora todos samos iguales. A lo cual

le replique:—iQue van a decir los maestros semejante dis-

parate! Tu lo habras entendido mal; pero aunque lo digan

todos los americanos del mundo, duo ves que es una gran

boberla? iSon iguales los dedos de la mano? ^Seras tu

igual jamas a tu padre en caUdad de tal? Que americano

hay que se pueda igualar al Presidente? A lo cual el

bachiller no respondi6; pero se fue convencido y despe-

chado, Uorando, no de vergtienza, ni arrepentimiento, sino

de rabia.

Pues, lo mismo te digo a ti ahora: La igualdad absoluta,

aunque difran lo contrario parte 6 todos los hombres, ni es

igualdad, ni es posible, mientras exista el actual orden de cosas

establecido por el Dios personal de los Oat61icos. Ni aiiu en el

otro muudo, donde reina la justicia, habra igualdad absoluta,

sino es en el sentido de que a cada uno se le dara, todo, y solo,

lo que hubiere merecido con sus actos buenos 6 malos,

sin distinci6n de rangos, razas, etc., ni iufluencia de ningun

otro genero.—iQuien es capaz de borrar las diferencias na-

turales eutre el hombre y la mujer? Y <iquien no sabe,

que a naturalezas distintas, no corresponde la igualdad, sino

ia equivalencia? Querer, pues, dar a la mujer la igual-

dad absoluta con el hombre, 6 a cualquier individuo res-

pecto de otro, es querer cambiar la naturaleza de las

cosas, lo cual no esta concedido a ningun mortal. Lo
mas que se puede hacer, y eso es lo que haceii los ma-

tematicos, es poner en lugar de un termino otro equi-

valente mas conveniente a las operaciones del calculo,

cuando es posible la sustituci6n. Pero eso mismo demuestra,

que en matematicas hay terminos 6 f6rmulas mas adap-

tadas que otras a un fin: y en la vida humana, que hay
individuos mas utiles que otros, sean hombres 6 mujeres,

para algunos fines, y menos para otros, 6 sea, que hay
equi Valencia entre el hombre y la mujer, pero no igual"
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dad, y esto aun considerandolos simplemente conio indivi-

duos, en cuyo concepto son ambos seres perfectos e inde-

pendientes: que si los consideramos en relaci6n d otros

puntos, ni que decir tiene, porque entonces ni siquiera son

equivalentes ni sustituibles. Son, no como malamente re-

pitea los novelistas, etc., las dos initades, sino un ser per-

fecto cada uno, de^stinado a pulimentar al otro, como dice

acertadamente el P. Weiss.

Con solo esta consideraci6n ya se vislumbra el tras-

torno general, que ocasionarfa el necio intento de la igual-

dad absoluta, ya en general, ya del asunto de que habla-

mos en particular, aun en el caso de ser posible tal quimera

6 fantasia, de ahf que el tal intento sea quipaera perjudicial, 6

sea que ni siquiera se la pueda llamar igualdad. No faltan

seres que predican la igualdad absoluta, aunque procuren

Uevarse siempre lo mas y lo mejor, en todas las agrupa-

clones humanas de cualquier clase y condici6n que sean;

pero, ademas de la experiencia en contrario, hace algunos

aflos que un te61ogo dijo ser eso la mayor desigualdad e

injusticia.

Ni hace falta que nadie lo dijera, para entender, que
a diversidad de meritos diversidad de premios; y que la

diversidad de merito muchas veces depende de la diversi-

dad de voluntades, y siempre de la diversidad de cuali-

dades; y hasta puede depender, en lo humano, del diverso

humor del premiante en diferentes tierppos.

Pues siendo esto asi como de verdad lo es, dque cosa

mas injusta puede ser, que dar el mismo premio a muje-

res y a hombres, siendo tan diferentes en cualidades, me-
ritos, coiidiciones, servicios, etc?. Y si, apesar de todo, asf

se consiguiera la igualdad, casi podrfa darse por bueno;

pero (ic6mo ha de haber igualdad, si a los privilegios, que

ya tiene la mujer por raz6n del sexo se' le afiaden los

del hombre? Y si me dijeres que en ese caso se supri-

mirfan los privilegios femeniles, te responder^, que estas

muy poco galante con las hembras, cosa que no puede ser

acertada estando como esta contra toda la naturaleza y
contra todos los usos y costumbres de todos los palses ci-

vilizados y no civilizados, ya que rare sera el pais donde
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la mujer, apesar de su estado de servidumbre, no tenga

algun privilegio, al meuos en los inomentos de exaltaci6n

en el var6n. Ademas, con tanta igualdad se elimima el prin-

cipal elemento de la belleza que consiste precisanaente, en
la variedad sujeta a la unidad de fin y de princi|)io. Su-

ponte tii un grande edificio de ancho y espacioso frontis,

pero en el que todo este liso como la palnia de la mano.

dTe parecerfa hermoso asi, 6 no serfa mejor el que se rotn-

piera esa tan mon6tona unidad con algiin saliente 6 adorno
debidamente combinado? Para responder a esto no tienes

noas que ver los editicios hechos por americanos y los he-

chos por europeos, especial men te franceses. Yo solo te dire

aqul sobre el particular, que habiendo muchos americanos
antiespatloles, cuando vuelven a Anierica por Espafia y ven
aquellos tan grandiosos y hermosos edificiosen Barcelona, Ma-
drid, Sevilla, etc., mudan de opini6n y vuelven hechos en-

tusiastas panegiristas de Espafia, de aquella Espafia de la

que antes por ignorancia hablaban tan mai; y a la que
ahora no tieuen reparo en igualar, y aiin sobreponer a

America, donde, si hay grandiosos y costosos edificios, el

arte y la hermosura brillan por su ausencia, si no es que
alglin ingeniero espafiol, italiano, franees, etc.. haya puesto

alll la mano.

Pues aplica el caso al edificio de la sociedad humana,
y hallaras que no es en el menos necesaria la unidgtd y
la variedad para la hermosura, que en el edificio material.

No tienes mas que fijarte en el efecto desagradable que
causa un hombre de esos que llaman afeminados, y en

que cada cual de los hombres tiene por injuria el ser

alistado 6 tenido por tal. (5 si quieres, vuelve la oraci6n

por pasiva y ffjate en la monstruosidad que es y repre-

senta cualquier mujer hombruna, mari macho, y conjparala

con el tipo de sefiora europea. espafioia, etc. En mi tie-

rra te puedo decir que las mujeres hombrunas gozan de

mala fama y poca estima, que nadie para requebrar a una
mujer tiene la ocurrencia de llamaria hombruna 6 marima-
chOj las cuales flores son un verdadero insulto aiin para

las que de verdad lo son; y que, las tales mujeres, asl

como pasan de mujeres sin llegar 4 hombres, asf tambien
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parecen ser un tertium quid indefinido, monstruoso, en

donde se pierden todos los encantos, y donde pegaii mal
todos los distintivos del hombre por lo que tienen de

raujeres, y los de mujeres por lo que tienen de hom-
bre. Solo en un caso se alaba a las mujeres llaman-

dolas, hombres por metafora; y es cuando a la gracia,

delicadeza y maneras femeninas, unen el valor, cons-

tancia, animosidad, energfa, de alma mds que de cuerpo,

la discreci6n, etc. que se consideran prendas de los hom-
bres. En este sentido se dijo de Sta. Teresa que pare-

ciendo mujer era mas que hombre, en la fe y en otras

cualidades morales. Pero has de saber, que ni Sta. Teresa

pens6 jamas en cambiar sus modales femeninos, y menos
sus arreos externos, ni las mujeres en general se hacen

accreedoras a elogios semejantes por montar a horcajadas,

guiar un auto, vestir pantal6n, llev^r polainas 6 botas de

montar, etc. No puede haber imagen mas exacta de lo

feo que resulta el monstruo mujer-hombre en la vida, que

el esperpento de una mujer con arreos y porte hombru-

nos, ya sea a pie, 6 montada sobre brioso corcel. Ya
hace tiempo que of yo cantar la siguiente copleja: «A la

sombra de los pinos-Me puese a considerarPorque montan

a horcajadas Las chicas de este lugar>. Para remate de

este pdrrafo te recordare el mal sentido que tiene la fra-

se de llevar el la los pantalones; y que seran muy conta-

dos los casos felices donde tal suceda.

Con lo dicho, creo queda bien asentado que en el

sistema igualitario no solo no hay igualdad, pero ni tam-

poco hermosura 6 belleza. Ahora para completar el cuadro

sera bien que examinemos si esa desigualdad resulta fa-

vorable 6 ^desfavorable a la mujer. Desde luego, ya da

que sospechar que sera desfavorable teniendo en cuenta

la clase de defensores de esa opini6n. Hay en ese grupo

bastantes mujeres, y por aqul acaso se pudiera creer que

tiende su opini6n a favorecerlas, como de hecho lo dicen,

ya que no es de presumir que ellas tu*en piedras a su

tejado. De esto habra ocasi6n de hablar dej^pues, por

ahora tan solo te hare notar que, por punto general,

las 'mujeres defensoras del igualitarismo absoluto, no siielen

ser modelos acabados, no pertenecen al grupo de las
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M6nicas, Mafcildes, Juanas, Isabelas, etc., si no que suelen

estar afiliadas al partido socialista; y si no todas tienen

marido, pocas seran las que no tenjjan socio 6 compafiero.

Muchas acaso defiendan esas ideas por no haber podido

tener uno li otro; de modo que no es parad6gico el que

mujeres militen contra su sexo en realidad, aunque en

apariencia sea otra cosa arrastradas al engafio por dife-

rentes causas. Aunque no sea del todo necesario, quiero

advertirte que no meto en este ^rui)0 a las mujeres ca-

t61icas defensoras, no del ij?ualitarismo, sino de la justicia

en pro de las mujeres. especialmente de las desgraciadas;

ya que por un lado es laudable defender la justicia y la

caridad; y por otro, es indudable que la Sociedad, aiin,

y acaso mas, en donde florece la civilizaci6n moderna,

es injusta con las mujeres, 6 por lo menos con alguna

clase de ellas sobre las que hace pesar leyes imperfectas

que debieran afectar tanto a ellas como a los hombres,

y que muchas veces las impiden ser buenas, siendo asf

que todo Estado perfecto debiera favorecer a todos, pero

mas a la mujer para ser buena, impedirla ser mala, y
facilitarla medios de mejora en caso de caida. Todo Gsto

y mas debieran hacer los legisladores, si les quedara

tiempo que necesitan para politiquear, etc., etc., 1<I cual,

dicho sea de paso, es uno de tantos favores como de-

bemos al tan decantado progreso moderno.

Lo mismo hay que decir de los hombres igualitarios,

los cuales no es de extrafiar defiendan la desigualdad

favorable para el los, y desfavorable para las mujeres,

apesar del nombre de igualitarios. No es fen6meno raro

en ningiin getiero de cosas, el ver que los que mas tienen

en la boca las palabras. v. g,, de alguna virtud 6 cualidad

buena, la tengan menos en el coraz6n y en la cabeza. San

Bernardo que no es de ayer, ni un hombre vulgar en el

conocimiento del coraz6n humano, decfa ya que <facilmente

habla del ayuno el que tiene la panza bien repleta>; la

historia de los politicos, especialmente modernos, se reduce a

abusar de la palabra patriotismo, y declamar contra el partido

reinante, cuando no son ellos los que reinan; pero todo

va a las mil maravillas cuando ellos son los que se chupan
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la breva del presupuesto. Los cabecillas heterodoxos de
cualquier partido se separaii por chupar mas y mejor, aunque
otra cosa digan; y en un librp reciente que acaba de Uegar
de Espafla, y del que hay inuy i)ocos ejemplar^s en Pili-

pinas, se dice esto ini.sino por un hombre coaipetentfsinoio

y aplisado a otro circulo de la vida en donde raenos se

pudiera sospechar que hubiera tales abusos de palabras.

F/jate en la clase de hombres ,que defienden el so-

cialismo, el igualitarisino, y algunos otios ismos y echa-

ras de ver que son rnuy pocos los que se afilian a

esos grupos por la pura defensa de los principios que
representan. No hace mucho lef en un diario americano
de no se que rico americano, el linico ejemplar que milita

en el socialismo por inclinaci6n, decia el peri6dico; aun-

que aquilatando las cosas es posible tuviera otras razones,

ya que es joven y creo no rnuy avenido con su familia.

De todos modos, ya ves que noes lo ordinario cuando tanto

llama la atencidn este ejemplar. Lo ordinario es que se afilien

a esos grupos hombres de poca fortuna como medio para

mejorar de posici6n, y llevados de la secreta envidia por

ver a otros en mejor sitiuaci6n que el los. De balento acaso

haya entre ellos algunos privilegiados, pero no hah dado
hasta la fecha muestras de ello y desde luego carecen del

grado necesario de cultura y civilizaci6n; de ahi el que en

los Congresos sus representantes defiendan sus errores,

no con razones de fuste, ni con galas oratorias, sino con

la exposici6n ruda de sus aspiraciones reales 6 aparentes

envuelta en palabras que no pocas veces rayan en los

Ifmites de la groseria. No busques entre ellos un Mella que ^

aportando a la defensa de una buena causa muchas y f uer-

tes razones expuestas con el arte que el sabe, arranca

aplausos y hasta el convencimiento momentaneo de sus

mas alejados enemigos 6 de su causa. Repasa la historia

de los Congresos sociales donde se reunen representantes

de todas las naciones y doctrinas, y veras que indefectible-

men te los defensores del igualitarismo se distinguen siem

pre por sus intemperancias; y que los cat6licos vencen y
triunfan siempre por la causa, por las razones y el modo
de enunciarlas, si bien en las votaciones no siempre ob
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tienen el resultado apetecido. pot-que los votos dependen

de la voluntad. la que no sigiie a la raz6n sino al deseo

6 capricho, raz6n ])or la cual la ley de la mnj^orfa, tui

))onderada por algunos, es de lo mas detestable que se puede

imaginar, al inenos eh la practica. Ademas, no snelen sei-

modelos de honradez, ni siqniera entendida esta en el sen-

tido mundano, antes bien snelen ser la C!-ema de la so-

ciedad, y gente que no se confiesa ni siqniera son cat6-

licos tibios. Y esta condici6n que acaso a ti no te parezca

de mucha monta, es acaso la de mas irn[)ortancia: no solo

porque el entendimiento suele discuirir se^run los deseos

de la voluntad, sino porque el los nnismos aj^recian en los

otros la cnalidad contraria. Y asf cualquiera de ellos que

no se ffa de sns correli^ionarios en un contrato. v. g., se

flara de uno que este reputado por buen cat61ico; y aun-

que sea uno de los que mas hablan en contra de los frai-

les y clerigos no tendra jnconveniente en fiarse de el, aiin

sin estar vestido de tal, c6mo pudiera probarte <5on mu-

chos ejemplos de esto. fin fin, que ni por sus ideas e

ilustraci6n, su grado de cultura y delicadeza, su posici6n,

y menos aiin por su vida practica son los igualitarios

hombres de quienes puedan esperar las mujeres igualdad

favorable a ellas; ergo, cogite, que decfa el otro.

No i^ere yo quien dude de que con la igualdad que ellos

proclaman saiga la mujer favorecida al parecer, como ya

te dije antes, es decnr que la dan, en a|>ariencia, un puesto

superior al que la corresponde haci^ndola superior al hombre

al que constituyen en esclavo de su compafiera. ^Qu^ mayor

esclavitud se puede imaginar que la de aquellos hombres que

para ganar el sustento de su persona y su casa ban de estar

sudando la gota negra en alguna oficina piiblica 6 privada,

6 quebrarse los cascos discuiriendo medios de buscar dinero,

para que su mujer lo gaste 6 malgaste en feos sombreros y
trajes de moda, en viajes de recreo, por no decir de disi|)aci6n,

en frivolidades de muebles, recepciones, etc. etc.; y todo esto

para recibir en premio de ello, no caricias que le hagan ol-

vidar los trabajos pasados y le animen a los futuros, no el

])allar la casa y la comida preparada al salir de la ofici-

na, ni la asistencia e!:i caso de enfermedad, sifio la sole-



CARTAS SOBRE EL FEMINISMO 587

dad, el desorden eii casa, y gastos para corner y vestir &

gusto en las tiendas y fondas porque su mujer necesita

el tiempo para ir de visiteo a otras casas? Francamente,

que no njerece la pena de casarse, si de la mujer que

hemes de elegir no podemos esperar mas que unos minu-

tos de conbento saao dados a fuerza de ruegos y por una

extraordinaria condescendencia; pero no el que nos haga
un cajdo en caso de caer enfermos, nos arregle la casa,

la mesa y la ropa y nos reciba-con la sonrisa en los

labios al volver a casa cansados de las faenas de la vida.

No yo, sino un celebre escritor araericano hace afios dijo

esto mismo quejandose amargamente de las americanas que

gastan en viajes a Europa los ahorros hechos pbr sus

7n;iridos a fuerza de sudores y economfas. Con que si esto

dice un americano que no conoce la vida de familia, dque

diria un europeo don(le la vida de familia esta en su

a"g^i y donde el ir al hospital en caso de enfermedad se

tiene como una verdadera desgracia? Y creo haberte dicho

en otra ocasi6n el parecer de un japones, el cual, respon-

diendo a un americano, le dijo clarito que lo qne se ha-

c(a en Europa y America con las mujeres modernas, no

era igualdad sino superioridad; y sin el valioso testimonio

de Jap6n y America, compr^ndese facilmente que dar a

la mujer todos los privilegios de su sexo, mas los, del

hombre, y librarla de las cargas anejas d su estado y con-

dici6n, no es igualdad, nicompensaci6n, sino desorden que

no puede producir cosa buena.

Ya te estoy oyendo decir, que conforme en que haya esa

desigualdad y hasta injusticia; pero que de ahf no se ve

como los igualitarios tienden en realidad a rebajar el nivel mo-

ral de la mujer, puesto que yO mismo acabo de decir lo contra-

rio. Poco a poco, hombre, poco a poco, que aiin no hemos

dicho a que precio consigue la mujer esa superioridad aparente.

Dicen esos Sres. que la mujer ha de ser absolutamente igual

.

al hombre, ha de tener, no ya permisi6n sino derecho de tra-

bajo y no se cuantos mds derechos, 6 torcidos; pero como

para mantener esos derechos estorba el matiimonio, la ma-

ternidad, la vida de familia. etc, etc.,se su prime todo eso.

y las relaciones sexuales entre el hombre y la mujer se
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regulan, 6 no se regulan, por la pasi6ii del motnento; ciiando

la necesidad 6 la conveniencia saria 6 insana la exijan,

se unen, no el hombre y la mujer, sino el macho y la

hembra; y pasado el momento, ae vuelven a separar para

volverse a unir cuando les parezca. y con qu^enes les agrade.

De esas uniones pasajeras y monstruosas no resultaran inn-

chos hijos, peio, si resultaren, el Estado cuidado de ellos;

los padres nada tienen que ver ya. Es decir, querido; qne
para llegar a esa igaaldad absoluta y en apariencia, tan

lisonjera para la mujer, se ha de convertir esta en mujer
piiblica; y se la privara del sentimiento tan natural de ma-
dre, tanto si no tiene hijos, como si llega a tenerlos. Yo
creo que pocas mujeres habra dispuestas a este sacrificio

tan costoso para ellas, al menos naturalmente y de propia
volundad; y aunque todas lo aceptasen, no te arriendo la

ganancia en moralidad del sistema que de esos principios

se desprenderia sin tardanza. Pero sobre todo, creo yo
no queda muy alto el nivel moral de la mujer, ni muy
distante de aquel que tenlan en algunas islas barbaras, como
las Carolinas 6 el que tenian en las iupeiccales de antafio,

que era lo que habia que demostrar. Ya creo haberte di-

cho en otra ocasi6n que, segiin el P.Weiss, la tiranfa de
la mujer en algunos hogares no religiosos modernos, y
aiin bajo las mejores apariencias, no tiene comparaci6n
con la de Atenas 6 Roma; pero la estima de la mujer
con la igualdad absoluta quedarla por debajo de la que
tenia cuando como nno de los mayores elogios de las

mujeres se decla asl era, «que no hablan tenido mas
que un marido.> Los privilegios y atenciones de que hoy
goza la mujer en las naciones influenciadas por el Evan-
gelio se derrumbarian por completo, sino es acasoen algun
momento en que se hicieran necesarios |)ara mejor atraeria

al fin de ella esperado. Con tanta igualdad venimos a pa-

rar al extremo de convertir a la humanidad entera en un
redil abierto de fieras, lo cual que, como dirfa un andaluz,

no es muy halagtieflo que digamos, sino es para aquellos tan

entusiasmados con el progreso, que prefieren la procedencia
del mono y de los atomos a la descendencia divina de

liuestra alma y aun mediatamente de nuestro cuerpo. Y
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inira tii c](^. que modo tan admirable hemos venido a parar

mas atras que los mas atrasados antiguos; pues de aque-

llos nn poeta dijo <ser' los hombres de linaje de los raismos

dioses> cuaudo hoy '^e nos dice en nombre de la Ciencia,

«qne los monos son nnestros inmediatos |>rogenitores>.

El V. P. Fr. Luis de Granada dice que los manda-
mientos de Dios son tales que mas deben los hombres a

fil, por haberselos dado, que fil a los hombres por la ob-

servancia de lo que manda, pues, dejado aparte, el galar-

(16n del cielo, ninguna otra eosa se podia raandar que fuese

mas para nuestro provecho, de tal modo quesin mas que

observar fielmente tales mandatos, quedarfa el mundo con-

vertido en un pai-afso. Pues lo mismo se puede decir de

la doctrina de la Iglesia, 6 de la revelada. Aiin cuando

no nos costara ser verdadera deberlamos atenernos a ella,

siquiera por lo halaguefia que es, y el buen concepto que

nos da del hombre.

Para terminar, te dire que aiin los libertinos hacen

mucho mas aprecio de las mujeres educadas segun la en-

seflanza cat6lica, y que a los encantos naturales afladen

los del recato, y mas cuando ^ste y el pudor adquier3n el

mayor exponente como en algunas clases; que a las educa-

das segiin el sistema igualitario. Caundo tii en dias no

lejanos trates de buscarte compafiera, haras muy bien en

elegir, no la mas rica ni la mas guapa de rostro, ni la

que este imbuida en ideas de igualdad, etc. sino una que

se asemeje al tipo de mujer cat61ica descrito por el poeta

Galan en una de sus mejores poesias algunas de las.

cuales, como la mencionada, bien merecen las aprendidas

de memoria, tanto por lo que tienen de arr.e, como por lo

que tienen de cat6licas, sanas, utiles etc. Otro dia que

venga a pelo acaso copie fntegra dicha poesia junto con

la de Vital Aza dedicada a las sefioritas eruditas... en todo

lo que no las importa saber, e ignorantes de sus obliga-

clones. Por hoy ya basta, y aiin sobra. Tu aflfmo. s. s.

G. P. MANRIQUE.



JOYAS DE LA PINTURA

RUBENS (PEDRO PABLO)

Si a las primeras dosis de un estimulante se consigiie

obtener que sus efectos sean in mediates y satisfactorios,

es cuando mas se admira la bondad de sus cnalidades y
los meritoft del raismo; ahora bien, por si el preseiite ar-

ticulo pudiera servir de eslimulo al arte filipino y en
apoyo del proyectadd Museo Nacional filipino y de Arte
Moderno, ahi van estas mal pergefiadas cuartillas, que
son fiel reflejo de la impresi6n que causan las obras del

gran maestro de la escuela flamenca en su mayor flore-

cimiento.

Cuando a traves de los siglos se pretende abocetar
de una pincelada la fisonomia moral de un grande ar-

tista, es necesario estudiar detenidamente desde el menor
detalle de sus apuntes hasta la totalidad de sus inspirados

cuadros, en donde queda indeleblemente marcado su ca-

jacter intimo y esencial, dotes, temperamento y cnalidades;

en una palabra, la energia de su genialidad. Basada en
estos estudios. la ciitica sabia ha dado relieve esplendo-
7-oso al retrato de las grandiosas figuras del arte, con la

iluminada aureola que el artista ha legado a la posteridacl

en sus obras. Por eso podemos atirmar sin el menor
asomo de exageraci6n, al tratar de la personalidad de un
hombre celebre como Rubens, que fue por excelencia el

artista mas genial entre los inmortales pintores que en
los siglos ban saludado al arte, a mas que, como maestro
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de la escuela flamenca, llev6 al mas alto grado de es-

plendor la inmortal escuela colorista de Amberes.
Fue pintor, grabador, arquitecto y humanista, todos

los generos de la pintura le fueron familiares, y, como
hacen notar sus bi6grafos, gran observador de la pintura

naturalista flamenca, teniendo ademas un dominio absolute

de la escuela idealista rafstica de Colonia-

Entre los varios generos de pintura que dominaba
este insigne aitista, ocupa el primer lugar la pintura mfs-

tica religiosa, como puede verse en la descripci6n que a

continuaci6n se hace de sus cuadros y que constan en los

catalogos de los Museos y he admirado yo personal mente,

en sus originales:

Alegoria de la iglesia militante. La Virgen con Jesus

Nifio en brazos se aparece. en lo alto de una escalinata

y en el vestibulo de un tempio en donde recibe la ado-

ra:ei6n de los princi pales santos, entre los cuales se dis-

tinguen Santa Catalina, San Juan Bautista, y Yds ap6s-

toles en la parte superior, y debajo se destacan, formando
un grupo admirable y magistral, San Jorge, San Sebastian,

San Agustfn, San Francisco, etc.

El rQagnifi(*.o boceto original de este grandioso cuadro

existe en el Museo de Berlin y el cuadro para el cual

se ejecut6 pertenece a la iglesia de religiosas agustinas

de Amberes.

Los doctores de la iglesia con Santo Tomas y Santa

Clara, la cual lleva una custodia en las manos, y repre-

senta el conjunto un tapiz pendiente del entablamiento

enguirnaldado de una rica portada arquitect6nica de estilo

borrominesco con dos columnas a cada lado. Este cuadro

de grandes dimensiones lo pint6 Rubens por encargo de

la infanta Gobernadora D^ Isabel Clara Eugenia, la cual

mando tejer una tapiceria en Bruselas de este cuadro y
otros cinco de iguales dimensiones que fueron llevados a

Espafia a petici6n de Felipe IV, quien los regal6 al

Conde-Duque de Olivares para decorar la iglesia del con-

vento de Dominicos que fund6 en Loeches.

El triunfo de la Verdad. Elevase majestuosamente por

los aires y en los brazos del Tiempo, la Verdad, sefia-
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lando con una mano la Hostia consagrada que se ve en

lo alto. En el primer termino de la parte baja yacen las

herejfas confundidas. El fondo se asetneja al del anterior,

con una columna salom6nica a cada laclo.

El triunfo de la Caridad. Representada por una bella

y hermosa naatrona que va en un carro tirado por dos

magnlficos leones y montado en uno de ellos un herrnoso

niflo, mas en torno de ella un coro de angeles jugueteando

.

acariciados por la benevola expresi6n de la mirada y la

dulce sonrisa de la Diosa Caridad. Pondo semejante al

de los anteriores con columnas borrominescas pareadas.

En estos hermosos cuadros, que son unas verdaderas

joyas de la pintura, no se sabe lo que adinirar mas, si

la gran correcc:6n de iineas, 6 la gradaci6n delicada de

los matices que en el fondo hacen formar un ambiente

ideal.

La adoraci6n de los Reyes. Presenta Marfa a su di-

vino hijo a los tres reyes magos que con sus dadivas

acuden al establo de Bel^n, acompafiados de una lujosa

comitiva luciendo esplendidos trajes. Las figuras de este

cuadro son de tamalio mayor que el natural, y foe ad-

quirido por Felipe, IV en la almoneda de D. Rodrigo Cal-

der6n a quien lo habia regalado la ciudad de Amberes.

Sacra familia. Sentada Marfa con Jose y Santa Ana,

esta tiene en su regazo de pie a Jesiis Nifio desnudo.

Piguras de tarpafio natural, la de la Virgen casi entera.

Otro tambien magnffico y notable cuadro es el San

Ildefonso recibiendo la casulla de manos de la Virgen.

Este cuadro de colosales dimensiones existe en la Galerfa

de Belvedere de Viena y el boceto original del mismo

Rubens se conserva en el Museo de San Petersburgo.

Otro de los cuadros de Rubens que mas llama la

atenci6n de los inteligentes es el de Cristo difunto en los

brazos de su santa mad re, con San Juan en el fondo y

la Magdalena en pie besando la llaga de la mano del

Redentor.

; Tambien es una soberbia obra La cena de Cristo re-

sucitado con dos de sus discipulos en Emmaus que a

juzgar por la expresi6n magnanima de! Salvador y la
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admiraci6n que se refleja eii el rostro de los discfpulos,

es lo bHstaiite para hacer la obra valiosfsima.

El notable Apostolado de Rubens es* una magnitica

colecci6n de cuadr-os valiosfsimos, cuya serie la fornaan

San Pedro A(>6stol, San Juan Bautista, Santiago el mayor,

San Andres, San Peiipe, Santo Tomas, San Bartolome,

San Mateo, San Martfn, San Sira6n, San Judas Tadeo y

San Pablo.

El caracter intimo que Rubens imprlme en sus obras

mundanas es estable y dominador, belleza juvenil y llena

de frescura, cabellos rubios, grandes ojos grises, rodeados

de un circulo osoui'o, lineas, sinuosas ligeramente ondulosas,

senos turgentes, talle flexible, caderas ainplias, abultando

ligeramente el vienti-e, y la pierna clasicamente modelada.

Asi Las tres gracias Aglae, Eufrosina y Thalia. Bstan

las tres desnudas y abrazadas, bajo una enramada que

forma dosel sobre sus cabezas al lado de una fuente.

Piguras de cueipo entero y tamafio natural aventajado. .

El juicio de Paris. Un joven pastor contempla las

tres diosas desnudas y abrazadas, y cerca de ellas Mer-

curio les muestra la manzana que ha de adjudicarse a la

mas hermosa.

Jja diosa Ceres y el dios Pan. Sentada la diosa en

actitud graciosa y delicada escucha las frases que pronun-

cia el dios Pan, con sardonica risa. El fondo es un es-

plendido campo con frutas de todas clases en el primer

termino.

La fortuna. Aleg6ricamente representada, segiin la

costumbre de los romanos, sobre una esiera diafana y

llevada por las olas a merced del viento. Pigura entera

de tamafio natural. Pintura decorativa.

La diosa Flora. Grandioso estudio de una bella flo-

resta en un lindo jardln de un palacio.

Lapidas y Centauros. Pasaje de la historia mistica

de Tesalia. Abalanzase el centauro Eurito hacia la her-

mosa Hipodamia para robarla interrumpiendo las bodas de

Pirithro e Hipodamia, hecho por el cual comienza la fa-

inpsa guerra entre Lapidas y Centauros. Piguras tie fca

mafto natural.
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El rapto de Proseroiiia. Despreciando las rpconven-

siones e iiistancias de Minerva, Plut6n se I leva a la ninfa

robada a su carro, guiado por el Amor.
Andr6mida y Perseo. Puertemente encadenada y su-

jeta a un pefiasco la hermosa Princesa etiope ve con

horror acercarse el mostruo rnarino para devorarla. Acude
a libertarla el heroe grieso sirviendo de emblema a la

empresa amorosa dos genios en la pai-le snperioi* del cnadro.

Atalanta y Meleagro en la caza del jabali de Cali-

donia. El fondo e^i un admirable paisaje frondoso, pro-

digio de colorido y ^jecuci6n.

Ninfas de Diana sorprendidas por satiros.

Ninfas y satiros junto a un arroyo, retozando y co-

giendo frutas de los arboles.

Existe tambien una soberbia cole(*ci6n de cuadros de

pintura decorativa, forraando la serie.

El dios Vulcano. Esta forjando los rayos cle Jupiter

ayyidado por un cicloi>e. Pigura entera de tarnaflo natural.

El dios Mercurio.

El dios Saturno devorando a uno de sus hijos.

Ganimedes arrebatado por Jupiter.

Heraclito llorando.

Deirj6crito riendo con una mascara en la mano.
Arqufmedes meditando con un globo en las man6>r
Hercules matando a la hidra de los pantanos de Lesna.

Hercules matando al dragon.

Apolo vencedor de Marsias.

Apolo persiguiendo a Dafne.

Amor dormido.

Un satiro con un canastillo de fruta y una bacante

abrazada a el.

En la pintura de genero tiene otros muchos y muy
notables, y entre ellos se cuenta la Danza de lugare-

fios. Aldeanos de ambos sexos bailan alegremente asidos

de las manos foroaando un coro, el cual pasa por debajo

de los palluelos que por las puntas sujetan dos mujeres

y dos bomb res.

El jardfn del Amor. En un lindo jardin de un palacio

en donde hay una fiieiifce coronada con !a estatua de Juno,
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se veunen, formando graciosos grupos, damas, ga lanes y
amorcillos. Pignran en esta herposa obra los retratos de Van-
Dyck, del antor y de sns esposas respectivas. En el Museo
de Dresde existe otro cuadro original semejante a esfce

pero menos brillante; el de Viena fciene una copia spberbia-

mente ejecutada poi* Van Baden; y por ultimo el sefior

Duqiie de Pastrana en Madrid tenfa hace poco en su

inagnffica galeiia de cuadro?^ ptra reproducci6n de este

inisino lienzo con algunas variantes. En la Casa Real de

Espafia denorainaban antiguamente este cuadro con el de

Sarao, luego se Ilara6 El simbolo del amor y tambien

simplemente Un festejo de campo.
Tambien en la pintura de retratos alcanz6 gran cele-

bridad, siendo los mas notables el retrato de la infanta

D^ Isabel Clara Eugenia, soberana de los Pafses Bajos y
del Franco Condado, mujer del Archiduque Alberto. Esta

sentada y tiene un abarjico en las manos; en el fondo

una balaustrada desde la cual se divisa una preciosa cam-
pifia con un magnifico Palacio. Mas de media figura ta-

mafio natural.

Retrato. El Archiduque Alberto, sobei'ano de los Paises

Bajos y del Franco Condado por su mujer. Sentado y
con los guantes en la raano izquierda junto a una ba-

Ifiustrada de una terraza, desde donde se ve una campifia

y un gran palacio, al cual rodea las aguas de una la-

gunal

Retrato de la Reina Gobernadora de Prancia, Maria
de M^dicis. Esta sentada con traje negro. Mas de media

figura de tamaflo natural.

Retrato de Felipe II a caballo. En un brioso cor eel

y en actitud victoriosa; sobre su cabeza se suspende una

corona de laurel y en el fondo se descubre el paisaje y
una batalla a lo lejos.

Retrato de Tomas Moro, gran Canciller' de Inglaterra,

a quien mand6 decapitar el Rey Enrique VII. Lleva un

rop6n con ricas pieles en el cuello y cubierta la cabeza con

una gorra negra y en la mano derecha tiene un papel. Mas
de media figura tamafio natural.

Rebrabo de una Princesa de la casa Real de Francia.
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SentacJa con traje negro y rica valona gimrnecida de en-

caje, apoyando la mano derecha sobre un manguito de pieles

y a) fon(1o un corfcinon floreado y la habitation inajestuosa-

mente decoiada. Mas de media figura de tamafio natural.

De estas y otras valiosisimas joyas de la |)intnra son

varios los Mqseos y galerfas particulares que se disputan

el honor de i)Oseer mayor niimero de obras del notable ar-

lisita Rubens (Pedro Pablo). Por la gran fecundidad de

Hu genio son sus innunjerables cuadros emporio de la

riqueza del arte y teslimonio inexcusable de grandezas

nacionales.

Por tanto, una inst)tuci6n de esta clase 6 Museo que
en sus colecciones de cuadros u objetos encierre tiadicio-

nales leyendas 6 la magia del pincel de grandes artistas,

es el medio linico con el cual se podria llevar el arte fili-

pino a beneficio del progreso nacional.

EusEBio DE Santos GONZAlEZ,

'The Fidelity and Surety Company of tiie Pliiiippine Island"

ISS—lsy, Hscolta. Telefono, ^38.

Fianzas de Fidelidad, Segnridad, Rentat Intenias, Aduana, Comerciales:

tambien Fianzas del Jazgado en Cansas Civiles y Criminaies.

F»RIlVfA.S RAZOINABUES.
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V.

Dkscribense i.os pueblos DE Inupakan, Kabalian, Kai-

BiRAN, Kalgara, Kawayan. Lilwan, Maasin, Malitbug,
MARiPTPf, Mekida, Naval., Ormoc (Ugmuk).

INUPAKAN:—Sa nombre oficial es Yiiopacan. Ynu-
pakan al decir de Juez Roinaaldez, es participio pasivo del

verbo Paj^-npak que en castellano significa descascarar:

de la raiz U|)ak que quiere decir cascara, corteza (*)

Pue fundado coiuo barrio en 1853, seDarandose de su ma-

triz Hindang eii 22 de O^tubre de 1885, y siendo erigido

como parroquia independieiite, dos ineses despues.

Conlina con Hindang, del cual le separa legua y media;

con Guadalupe, dos leguas; con Baybay, 16 kil6metros, y con

la isia de Pusun, de las Camotes, a seis horas.

Su costa es arenosa y pedregosa, siendo coinbatida por

el mar y azotada por la monz6n del N. y del SO. Sus

playas desabrigadas, carecen de puerto.

Hallase colocado el pueblo en terreno llano, pedregoso

y montuoso, observandose en el un clima agradable por

lo teinplado.

Cruzan el pueblo Iqs rios Binitiwan, Kagbu, Kunawn,
Tadiawn y Tahaud, adeinas del Ynu[)akan, el ma$ impof

tante, el cual desagua en el mar. con una anchura de 139, 7^)

metros, desconociendose su profundidad.

P] Asi puede verse en el NOLI Mii, Tanoekk, periodico leytenu,

corres])ondiente al 17 de Junio de 1009.
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Corresponden a este pueblo los tnontes llamado.s Butnan,

Maraw y Binitiwaii.

Posee los barrios de Gnadalupe, Kunahim, Malho, Taw-

tawn, Linaw, Maraw y Kabulilisan.

Guadalupe:—%^ denoinin6 en otros liempos Bintinan,

nombre dado porque a la orilla del rlo habia con bastante

abundancia culebras de las llamadas Boa 6 Bitin.

KumalU7ri:~Se denomin6 asf, porqne en epocas anlignas

sus habitantes con un valor indecible se resistlan a las

bandadas de inoros que pirateaban por este sitio, siendo

su actitud tan temida por los mindanaws, que en muchas

ocasiones estos salieron en precipitada fuga, echandose al

agua para coger su?^ |)ankus y huir a toda pi:isa.

Malliu:—Se llama asi, por haber en aquel lugar un

lago que despide nauy raal olor.

Tawtawn: -¥\x^ nombre dado a este sitio, por existir a

la orilla del rio dos ponos de Dakut, en los cuales tre-

paban los monos brincando de urio a otro

Linaw:—Se di6 este nombre al barrio, tornado del que

tenfa una laguna que aiin existe en ese sitio.

Maraw:—Derivado de Daw, nombre con quese conocen

unos arboles de gran tamaCo que hay en las montaflas de

este sitio.

Kahulisan:—De Bulf, nombre de unos arboles que allf

crecen con abundancia. Se fund6 en 1810.

KABALIAN: Nombre oficial <7rtJ<z/iflf72.—Compuesto del

afijo Ica^ la palabra hall que significa cortada y el sufijo

an. El monte Kantiiktuk, que en otra epoca fu^ un volcan,

qued6 rajado en una erupci6n, y de ahi el nombre dado a

este pueblo. Actualmente se ve en la cima ^e este, que

ahora es un volcan apagado, una laguna cuya formaci6n

data de la epoca eln que tuvo lugar la erupci6n que se

menciona.

Confina al N. con Hinundayan; al S. con Lilwan y al

E. con Sugud. y se halla situado en una gran ensenada

al S. de la provincia.

Fue fundado en 1620 por los religiosos jesuitas que

trabajaron por la construcci6n de buenos edificios, entre los
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cuale.s fiffnr6 nn baluarte de piedra provisto de falconetes

y lantakas.

8e separ6 de su mit.riz, Malithug, el 15 de Septiembre

de 1860, declarandose parroquia independiente, cuatro meses

despu^s.

Sns costas son arenosas las que estdn cerca del pueblo,

sieiido el resto de el las pedregosas.

Alia cuando no •()nede considerarsele como puerto, sin

embarjJTO, posee un bnen fondeadero, al que pueden acudir

buques_ de bastante (;alado, con la sola dificultad de que.

es combatido por las ohis cuando reina la monz6n del E.

El clima es frio y seco. y se halla enclavado el pue-

blo en terreno arcilloso y inontuoso, viendose pr6ximo al

vio Gitumulug un manantial de agua caliente,

Porman los inontes de esbe pueblo, el K^mtuktuk, Na;ba,

Mapahu, Bubun y el TabunaFi, cuya cascada es de 139,75

metros de altura.

Cuenta con la lajjuna de su nombre, que es de 279,50

metros.

Cruzan el pueblo trece rfos, siendo de el los los mas prin-

cnpales, el Gitumulug' que es de 19,56 metros de ancho; el

Nayunut de 16,77; el Titunf?aw, de 27,95; el Lunihan, de

13.97; el Gitangaw, de 8,38; el Tambakan de 36,33; el La^

nigan, de 33,54 y cuyas agnas tienen la cualidad de matar

a cuantos |)eces entran en ellas.

Pu6 uno de los mas hermosos pueblos de la provincia

liasta liltimos del siglo XVIL en cuya epoca (1780—1788)

se abrieron dos caminos vecinales y tres puentes rurales

para los anejos Hinundayan y Hinunangan, se restauraron

la Ijjiesia de piedra y la casa misi6n antigua, dotando de

Iglesias, visitas y escuelas a Himatayun, que se halla a 4

kil6m.de distancia, y a Lilwan que fiie la ultima misi6n

establecida por los Jesuitas en la Isia de Panamaw que se

encuentra d siete millas. Tambien se colocaron escuelas

entonces en Hinundayan, Inulinan y Pintuyan, enclavada^

en Panahun, en cuya isla se habfan realizado importantes

obras de fabiica.

Goiti f u^, puede decirse, el descubridor de este pueblo,

cuando en 1565 la flota legazpina arrib6 a estas Islas.
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Vi6 aqnel maestre de cainpo que habia en Kabalia-n un

fjcran no y bueiia pobhu;i6n que prodacfa ^raii CMutitlad

de arroz, tenieiKio adeinas ganado y galliiias en abundancia.

El Adelantado y jefe de la Armada, envi6 a tierra a

Pr. Andies de Aguirr-e, oon un niefco suyo, y se entrevis-

taron con un hijo delregulo de Kabalian, Ibunado Katna-

tuan con quien se 8anj?r6 el nieto de Legazni.

Hallabase falta de bastimentos la escuadra hisnana, y

se solicitaron provisiones, p<^ro el vecindario de Kabalian

recogi6 cuanto tenia y huy6 al monte. para evadir las

pretensioiies de los castilas. El hijo de Kamatuan y cuatro

princi pales mas fueron detenidos como medio de conseguir

provisiones, pero ni aiin con esta precauci6n, tograron los

hispanos que les llevaran nada, viendose precisados a

mandar que Goiti con cincuenta hombr-es armados saltara

en tierra y cogiera lo que le hacia falta, pagandose

iuego todo a buen precio. "^

La morisma que hasta fin del siglo XVII pirateaba

por los mares- de las islas bisayas, acos6 este pueblo

destrozandole casi cpmpletamente, sin que bastaran todas

las precauciones y medios de defensa que se ado[)taron

para librarse de aquellos salteadores, que destrozaron y

quemaron las iglesias, y cautivaron mucha gente, entre la

cual figuraron religiosos, por cuyo rescate se dejaron pedir

cantidades tan altas como mil pesos por cada uno.

Como pueblo costero, sus habitantes se dedican a la

pesca y cogen ademas bastante algod6n.

Pue en otro tiempo visita de Sugud.

Sus barrios mas importantes son:

Sua:—Palabra que en castellano quiere decir lim6n.

Este barrio se halla pr6ximo a Agay-ay. Ha tenido siempre

fama por los buenos limones que en el se crfan.

Luug y Timba: ~-%\x nombre oficial es Loog, Son dos

sitios separados por un riachuelo, que en la epbca de

calores se seca. Su nombre proviene de las aguas que se

estancan en (|.icho rfo.

Hlniatayum:Se halla al O. del pueblo, y esta dotado

de grandes Uanuras, cruzaiuiolo dos rios, uno de los cuales,

Dor cierto. es bastante caudaloso. ^
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Guindag-an:—Este barrio se encueutra al O. del pueblo.

Como hecho hist6rico, se rememora el de \^\\ tal Giliff,

que con verdadera heroicidad se defendi6 contra 300 moros.

Se conservan en una gruta de gran fama, los restos

de los primeios que poblaron este barrio, y cu.yos nombres
er-an Gerardo Bungkaras. Reinigio Kapua y Saloin6n Sal-

salio. Dicese que entre esos restos mortales figuran los

del valeroso Gilig.

LepaJito: -—l^sXjki es el nombre oficial, aiin cuando los

nativos conocen el barrio con el de Gipantug que en cas-

tellano significa vejiga, denominaci6n dada, porque desde

el mar parecen vejigas dos piedras que hay en la playa

frente al barrio.

El nombre actual fue dado por _er espaflol Toribio

Iturbe, que fue presidente del municipio de Kabalian. Este

ciudadano, viendo lo dificultoso que se le hacia pionunciar

Gipantug^ con vino con el (*.ura parroco en cambiar ese

nombre por el que ahora tiene.

Se estableci6 cotno barrio en 1882.
•

KAIBIRAN: Se estableci6 en 1828, hallandose encla-

vado en terreno llario, arenoso y arcilloso, siendo su clima

frfo casi todo el afio, por ser constantes los aires del Norte.

Confina por el Norte con el mar, y a gran distancia, con

Kalbayok; por el Sur con el municipio de Biliran hasta

el barrio de Kabukgayan hoy Bunga; al Este con el mar,

y a lo lejos, con el estrecho de Daran, y al Oeste con los

municipios de Naval y Almerfa, hoy este ultimo Kawayan.
Su nombre fue tornado de un rlo que pasa por la po-

blaci6n y que se denomina asf, derivandose de la palabra

[bid que significa Iguana,, por haber una buena cantidad

de e>»ta, que pasaron a ser caimanes {hiiaya) en el men-

cionado rfo.

La poblaci6n esta tJafiada por los rios Mapula, Kabibihaii,

Matinaw y Kalambis, cuyas aguas conocidas con el nombre

de Masapud tienbn pronunciado sabor de la piedra-lumbre,

empleandose para la cura de las enfermedades cutaneas,

y, el rfo Kaibiran, ya raencionado.

Posee mina.'s con abundante azufre y algunas de metal,
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siendo sus montafias mas princi pales las de Matinaw, Ipil^

Kalambis, Mapula, Kdbilihan, MapapaJc, Tanglias, Hahiihab,

Marikitdikit, Kuiiuk y el Kagpinlan.

Produce principalmente bastante al)aca de la raejor ca-

lidad que se conoce en la provincia, recoj^ieadose de este,

no menos de diez mjl picos al afio; en tieinpos noi'inales,

buen tabaco, copra, balau. bpjuco para fardos, y |)alay,

con el cual pueden sustentarse los de la isia durante cinco

raeses.

La princi|)a]la de Kuibitan solicit6 en 1883 el traslado

del pueblo al lado derecho del rio Tinagu, que se encuen-'

tra a un kil6metro 6 poco mas del sitio en que piiraiti-

vamente habia estado enclavado el pueblo, funiandose para

ello, en que, con motivo de los frecuentes baguios, sufrian

los perjuicios pi'opios de las avenidas, como aconteci6 cuando
tuvieron lugar los ciclones de 1882, y aiin los de alios an-

teriores, en cuyas fechas, no solo quedaron deteriorados

los principales edificios de la localidad, sino que, ademas,

se perdi6 el ganado, quedando destrufdos los productos agri-

colas en su mayorfa.

Por cierto, que entonces, surgi6 una controversia entre

el gobernadorcillo en ejercicio Bibiano Maderazo, y el pa-

sado Romualdo Rostata, acaso por esos piques tan frecuentes

en los pueblos, donde, desde tiempo inraemorial, existen las

banderias, que enemistan a ciertos elementos de la pobla-

ci6n, con otros que constituye»i el grupo opuesto.

El caso es que el citado Rostata present6 un escritb

con ciento seis firmas, oponiendose al traslado del pueblo,

en raz6n a que no vefa peligro alguno para elfuturo, por

haber sufrido arreglo la situaci6n que en afios anteriores

tenia el rio, cuya profundidad y anchura, se habfan au-
mentado a su vez, impidiendo con ello que el agua pu-
diera, en caso determinado, invadir la poblaci6n. Manifes-
tabase tambien que durante el baguio ocurrido el 26 de
Mayo de 1883 no habian tenido que sufrir las consecuen-
cias de una avenida en el pueblo, y sf, linicamente, en el

sitio de TiJiagUy donde se habfa tratado de levantar la igle-

sia, y en cuyo lugar el agua Ileg6 a subir hasta la al-

tura aproximada de un hombre, expresando ademas que
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en 1800 el vecinario con tern pl6 como, durante dos horas,

un monte que se hallaba frente, a Tinaiju habfa estado

airojando fue^o por su crater, y, en ese mismo lapso de

tierapo, con algiin horror, vieron que aquel crater, despedfa

piedras que paraban a grandes distancias.

La contienda entre ambos bandos, necesit6 ser exami-

nada personaimente por el gobernador de la provincia, quien,

al visitar el pueblo, pudo convencerse de que una de las

calles se hallaba socavada poi* las olas, comprendiendose

la necesidad de arreglar los edificios que habfan sido des-

trufdos durante el bnguio, y comprobandose tambien que

el escrito de Rostata tenfa todas las seQales de ser una

de tantas venganzas, por lo que se comision6 al goberna-

dorcillo de Biliran para que averiguara la verdad de los

h-echos y de ellos di^^ra caenta oor escrito.

Qued6 coinprobado que la oposici6n presentada para

el traslado del pueblo carecfa de fundamento, y por tanto,

segiin todas las indicaciones, era de conveniencia que se

trasladara el pueblo a otro I agar, para evitar las conse-

cuencias de los desbordamientos, y, se autoriz6 en 14 d^

Octubre de 1884, para que asi se verificara.

KALGARA: Este es el nombre vernacular, si bien ofi-

cialmente, se le conoce por Carigara.

Refiri^ndose a la etimiologfa de este nombre, dice el

Juez Romudldoz: (*) «Los natu rales lo llaman en bisaya

Kalgard, indudable origen de su actual denominaci6n,

Kalgard procede de Kan-Gard^^e Gard) habiendose la 72

de Kan transformado en I en Kalgard por leyes foneticas.

Kalgard puede significar lugar, terreno, sitio de Gara,

quizas uno de los primeros ocupantes de aquel la localidad.>

Hay sin embargo, algunos que discuten el origen de la

palabra y creen que proviene de Kal-garap, abreviaci6n de

Kali-garap, que significa un canal que abraza un espacio

considerable, mientras otros suponen que se deriva de

Gard, conao roanifiesta el Juez Romualdez antes citado.

(*) Asl se lee en el niimerp 8 del peri6dico leyteiio Xoli me tan-

(jere, correspondiente a) 30 de Mayo de 1909.
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Gard fue el primer ocupante de dicho lugar y de ahf el

nombre KanGcLTd.

Se encuentra situado en la parte N. de la Isia, en

terreno llano y en el se.no del raismo norabre, frente a

la Isla de Biliran (antigua PanamawYQ.o\\fi\\?^Vi^o \)Ov el ENE.
con Balngn; por el ESE. con Alag-alag; por el S. con Salug,

y por el NO. con Hiraete. siendo montuoso por el NO.
Sus costas son de arena y elevadas a una milla de

tierra, hallandose azotadas poi* los vientos del N. y del

O. que hacen peligrosa la estancia en la rada que posee,

abrigada solamente de los aires del S. y del SO.
La i)oblaci6n se halla eiiclavada en terreno llano y

arcilloso, teniendo un clima tennplado al par que humedo.
Sus rios son: Atipuluj Pasamituyan, Pinamutinan,

Nawguisan, Parugan, Piloto, Lindug, Kalgard, Hiraan y
el Kaghal.

Distfi de la cabecera cinco y media leguas.

Es uno de los pueblos mas ricos de la provincia, pro-

duciendo su terreno magnificas maderas, palmas, bejuco,

arroz, abaca, cacao y cocos, que aprovechan sus habi-

tantes para dedicarse a industrias y al comercio. ' Se fa-

brican algnnos tejidos, aceite de coco y articulos confec-

cionados con los tilamentos de las palmas.

Al puerto de Kalgard acuden buques de bastante ca-

lado, teniendo la ventaja de estar bastante resguardados.

Pue fundado en 1850 por el religioso agustino fray

Alonso Velazquez y en el piimer tercio del siglo XVII
la cabecera de la provincia permaneci6 en este pueblo.

El citado religioso dot6 a Kalgara de edificios ecle-

siasticos, al par que de escuelas provisionales, uniendolo

por una via de herradura con la misi6n de Hiraete.

Llegados a las islas los religiosos de la CompaQla de

Jesiis, se envi6 a Leyte al P. Gliirino, quien Ileg6 a la

entrada del rio de Kalgard, el 16 de Julio de 1595, acom-

pallado de los sacerdotes de su orden Padres Juan del

Campo y Cosme Plores,^ con el hermano Gaspar Garay

y el esclavo de Ternate llamado Martin, hospedandose en

la casa del encomendero Crist6bal Truxillo.

La impresi6n que al Pcidre Chirino lie produjo KalgarA,
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no pudo hal)er sido mejor, a juz^ar poi* lo que expresa.

Oigamosle:

«Este pu'3fto de Cari^ara fiie como dixiiwos el primero

donde coinenco la Compafiia las Doc.ti-inas defta Provincia,

aqui fne donde dixiinos la primera Miffa, hiziriios la pri-

inera fiefta a onra de la fantfi GrwA con niucha folenidad,

i en el la el pi'iiner baulifino. (*;

>Ya efba I^lefia era fervida, i freqnentada como fi fiiera

una de Europa con no tener mas de cinco alios taffados,

[>orque la Ca!)illa de niufica la autoriziva j<randeinente: en

particular las fieftas. no folo celebrando los di vinos oficios

a pun to de or*^ano, fino acoinpafiados con letras; i mote

tes en fu lengua Biflfaya cantados al mifmo punto; unos;

i otros al tone) i ufo de la tierra: que lo uno, i lo otro

atraia mucho la gente . . .
(**)

>. . . .en efta doctrina fe celebran con mas apar-ato (los

oficios), i puntualidad que en oti-as, p:>r la comodidad de
"tres capillas de Indios que hazen ventaja a muchos Ef-

pafioles. ,

(***)

Lo expuesto i)or el E^. Chirino en los parrafos trans-

critos suponnn al^o de prepar'aci6n en la gente que hall6

en Kalgara. dada la foi-ma en que se asimilaran cuanto se

les enseQo, y sin duda por eso el P. Diej^o Sanchez, ha-

blando de este pueblo, decla: «esta es la mejor y mas po-

blada>, peto lo que viene a confirmar nuestra idea del grado

de cultura de los habitantes de esa locaiidad son las si-

guientes frases de otro esclarecido sacefdote, del P. Fran-

cisco Encinas, que 1 lego a este pueblo en Agosto de 1596:

«En lo natural es gente a[)acible y de buena conversaci6n;

no hay minas de oio. i)ero hay el sustento en abundancia

por ser esta isia muy fertil y muy deleitosa por los rios

que tiene; el temple es muy apacible, casi siemj)re berano;

las casas y iglesias se han ya levantado; aqui en Oarigara

[*] I'ide cap. XXVI p. 64 de la lielacion que se cita en ia nota

n de la p. 60 de esta Helena.

{**) fide csip. LVIIl p. 124 de la Relacion a que alude la_ nota an-

terior,

[*^*] Vide cap. LXXIV p. 170 de la AW^/r/6>// referida en las notas

precedentes.



tenemos un inaesfcro que enselia a cantar y leer a lo.s nifio.s

y es cossa de ber la i)resto que aprenden>.

La Lsla .de Poro, perteneciente al jj^rupo de l«s islas

Camotes, que se eiunientran situadas enlre Suj?bu y U^muk
y de la cual se posesion6 Juan Salcedo a nombre de Es-

pafia en 12 de marzo de 1570, fue pueblo de la residen-

(ria de Kalgara en 1605 y el 22 de octubre de ese afio,

mientras el pueblo se hallaba en misa, /fue sorprendido [>or

los Karagfas que habfan lle^ado en 18 karakoas. La con-

fusi6!i y el temor de los habitantes fue indescriptible, sa-

biendo que wo podian hacer frente al enernigo.

Pusieronse todos en precipitada fuf?a, loj?rando salvarse

los que tuvieron la suerte de alcanzar lu^ares lejauos, mien-

li-as f^ran nuinero de vecinos fueron sacrificados en sus pro-

pias casas; otros eran victimas en el (•amino, y aiin en las

escabrosidades de la montafia.

El proceder adoptado entonces no puede ser ni mas
barbaro ni mas leprensible. El cuadro de desolaci6n de

que fue teatr-o de hecho aquella lsla es de esos que re-

pugnan a cualquier conciencia honrada y exciba a i^rotestar

I'onti'a aquel j?obierno que impasible .contemplaba el ci'imen

en su territorio, mientras por otro lado preocupabale la

propagaci6n del catolicismo.

Aquellas iiei'as canivalfstas, con admirable sangre fria,

arrebataban de los brazos de sus mad res, a infelices cria-

turitas de pecho, a qnienes cogfan por los pies, estrellando

sus cabezas contra las rocas; pero lleg6 su atavico proce-

der a mucho mas: arrancaban las entrafias de los muertos^

salaban el higado, y ex[)rimiendo sobre el, sumo de Iim6n5

comianlo crudo, mientr-as que llenaban buen niimero de
vasijas (tinajas se llaman en el jmiis) con la carne de las

victimas, despues de salarla.

No contentos con esto, prendieron fuego a los edificios

dejando el pueblo reducido a cenizas, talando el campo y
desfondando las bancas que hallaron en la playa, para mar-

charse luego con 160 cautivos, linicos que sobrevivieron de

aquella hecatombe.

Kalgard como los otros pueblos de Hiraete, Leyte, ha su-

frido varias irvrupciones de los ])iratas, citdndose entre el las
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una lealiy.ada en 1629, que, siendo desgraciada pai-a el pueblo^

sin embaigo, no fue ni con cnuoho, como la que acabamos
de referir.

Aqueila repetici6n de ataques tenia que poner en guar*

ilia a la poblaci6n para esfcudiar la manera de librarse de
los re{)udiables actcs de la morisnaa, y entonces, segiin nos

to refieie el presbitero Sr, Redondo, se pensd en la cons-

truccj6n de )>ahiarte>i y estacadas, siendo el P. Melchor
de Vera, Rector de la inisi6n de Jesuitas, el primero que
la puso en j>lanta.

Gracias a esa idea, *ei vecindario se encontraba con

una defensa, que resultarfa escasa, cuando, como decimos
despues, los religiosos agust'nos se aprestaron a construir

nuevas obras de defensa.

En Dicienabre de 1621 y mientras los religiosos de la

CompHfi(a de Jesus que misionaban en la Isia de Bohol
con los de otras localidades, se habian reunido en Sugbii

para celebrar las fiestas de la beatificaci6n de San Fran-

cisco Javier, inducidos por los^ de Bohol, algunos princi-

pales de Leyte exacerbaron a la poblaci6n, haciendo correr

la voz de que los Diwatas mandaban expulsar a los espa-

fioles y a los religiosos, proinoviendose un motfn que se

propag6 por varios pueblos, incluso Kalgard donde el anciano

)egulo de Limasawa, Bankaw, que hasta entonces habfa sido

tiel, que acompafi6 a Legazpi hasta Sugbii, que se habia

hecho cristiano y a quien Felipe II envi6 una real cedula

honorifica concediendole privilegios, sublev6 a los leitefios.

El jefe ejecuiivo de la provincia procur6 por medios per-

suasivos pacificar a los sediciosos, pero sus prop6sitos fra-

casaron, y entonces se constituyeron tres destacaraentos, el

primero de los cuales, capitaneado por Alcarazo, derrot6 a

los alzados, siendo atravesado Bankaw con una lanza du-

rante la refriega, pero despues de identificado, se le cort6

la cabeza para exponerla al publico, siendo ahorcados al-

gunos de los principales, y quemados los anitos de los Di-

watas.

Cuando los Jesuitas fueron expulsados de las Islas,

les sustituyeron los religiosos agustinos y hablando de esa

epoca, dice el P. Agustin Maria de Castro refiriendose a
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Kalgara: «Los postes rie la Iglesia son de molave, los

mayores que tengo vistos, maravillas de Filipinas. Su
Iglesia es grandisima y hermosa, dedicada a la Santa Cruz,

tiene mucha plata labrada, ex]|uisitos ornamentos y muchas
reliquias, entre el las un Lignum criicis mny antentico y
especial. La casa del Padre Rector es de piedra muy
grande y muy fuerte, con sns Baluartes bien armados de

caQones, fusiles y munici6n necesaria. Tiene por afiejo

rfo arriba tres horas, una visita llamada Hileybe, la. cual

era buena antes que los moros la destru.veran.>

Durante los alios 1768-1843 los religiosos agnstinos rea-

lizaron iraportantes mejoras en los edificios parroqniales,

asi como en las escuelas y tribunates municipales, cons

truyendo escuelas en los mas im|)ortantes barrios, y edi-

ficando una cota y cuatro baluartes de piedra, con obras

de defensa, coionadas por cafiones, falconetes, etc.

En el sitio de Binungtu-an se establecio el primitivo

pueblo que se encuentra al Sur y a un kil6metro de dis-

tancia del actual pueblo. Pueden verse aiin en ese lugar,

las ruinas de la antigua Iglesia.

Segiin i-elato que viene sucediendose de padres a hijos,

alia por 1600 existi6 un personaje, al cual se conocia con

el nombre, de Qailatan, de quien resultan proceder las mas

principales familias de Kalgara, comenzando por la de

Panganoron, de la que vienen los ai)ellidos Riel y Larraga.

Sibunghamoy, por ejemplo, es la rama primitiva de los

Hurmenetas, Lloren y Ra agas; de Ignacio, los Jabinis y

Kabilin; de Kahuraw, los Kaballes y Kayubit, de los que

son descendientes los Oael y Natuel; de Alvarado proceden

los Makaventa.
En 1856 estuvieron a pique de sufrir una revoluci6n

que afortunadamente no paso de ser un chispazo, un pe-

queflo raovimiento de [>rotesta popular, debido a los abuses

que venfan perpetrandose, y que culmin6 entonces, por el

excesivo cobro que se exigia destinado a un pintacasi que

debfa celebrarse para la apertura de un canal que di-

vidiera el rfo.

Como eras notables, figuran el rescate del Gobernador

Juarez eii el sitio de Daraupay, Kapu-ukan; la de la lie-

f



gada del [)rimer maestro Cris6stoino E^arena, que procedia
de la Escuela Normal (1879); lle^^da de los primeros ame-
ricanos al mando del capitan Poke (Febrero 1900); IIegad a

del primer general revolucionario Sr. Vicente Lukbaa
(1897); inHUguraci6n de la primera escnela intermedia por.

el «Speaker> Osmetta (29 Marzo 1911).

Kalgara cuenta con los siguientes barrios:

Libo: -^Noinbve oficial. Los naturales le denominan Libii

que sighifica en castellano sitiado. por haberse replegado
a este lugar los habitantes, para librarse de las dei)reda-

c:iones de la morisma.

Sinajja-wan:~lSiX\ castellano quiere decir sltlo donde se

ha bailado, Nombre que recuerda un hecho Kist6rico.

Cuando la morisma infestaba los mares bisayas, atac6 este

sitio, y un tal Lumbriano Niemes (a) LuMiig, realiz6 actos

tan heroicos, que con su valor logro triunfar, derro-

tando a los mindanaws, y para festejar tan seQalado ser-

vicio, se organiz6 uno de los mas afamados bailes, dando
lugar a que este barrio se denominara desde ent6nces,

Sinaya-wan, si bien oficial mente no figur6 como tal barrio

hasta 1904.

Kapu-uhni:—En castellano quiere decir campo obsta-

(^ulizado. El nombre nace de una cuesti que se encuentra
al lado del barrio.

Fu6 pueblo hasta 1904, en cuya fecha qued6 fusionado

a Kalgara, de quien le separa seis kil6metros. '

Makalpi:—Asl oficialmente. Antes de aceptar esa de-

nominaci6n, se le conocfa por Sadiapun nombre tornado de

un arbol de la familia de las naranjas, fruta esta, que
abundaba cuando su fundaci6n. Se estableci6 como barrio

en 1903.

KiilasUan:—Nombre tornado de un arbol que asi se

denomina. En este, barrio un tal Ulport mat6 a un moro
de los princi pales, llamado Idlopan, por intentar secuestrar

a su esposa.

Yugaban.'—^omhve derivado de Juiigaban, que en cas-

tellano significa lugar socavado par el agua. Se desconoce
la fecha de su establecinaieato, por remontarse a epoca
remota.
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Kanlanlpaij:--No\nhve compuesto del afijo Kail y de la

l)alabra LampdU, quf^ signitica platito, y cuyo apodo se le

})uso al primer poblador de este barrio.

Gira (in:—Asf oticiahnente, que en bisaya 8e escribe

Hiraan, contracci6n de Mag liira an que significa ellos solos

^

nombre dado a este barrio, porque a la primera fainilia

(jue to pobl6, llamada Bakunawa se unieron otras varias

de Salug, que apenas per/nanecieron en dicho sitio, temiendo

las tfopelias de los moros.

Este l)arrio esta dotado de canales y un buen sisteina

de riego, que se debe a la labor de Lucio Alfabete.

/^r/r/7^</;—Palabra derivada del verbo Pag parina, que

quiere decir zahuniar los artefactos de la caza con ohjeto de

exorcisarlos. Desconocese la fecha de su establecimiento,

por ser de tiernpos remotos.

jSauang:—Eisle es el nombre oficial, si bien debe escri-

birse en bisaya Sawang que significa centra del pueblo

^

Como el anterior, se remonta su establecimiento a tiempos

muy antiguos.

Camansi:—La ortograffa oficial en este barrio, como
en otros, no acaba de entrar poi- lo que verdaderamente

se tisa en el idioma. Debe escribirse Kamansiy woxi\\^Vi^ de

un arbol que asf se denomina. Se estableci6 en 1903.

Tagac\—^ovcihv^ oficial. Antes se Ilam6 Bagal-ad^ con-

tracci6n de Baga-Alad^ yy^vecAAo a un corral, forma que afecta

el no que pasa por este lugai- y que antes se conocfa por

Bagal-ad, Tagak, que a si es como se escribe, es contrac-

ci6n de Tagakan, voz anticuada, que quiere decir sitio que

infunde terror.

Pouong:—Derivado de la palabra Punu que significa

principal li origen, ()orque de aqui provino el pueblo, en

una fecha que no se ha logrado conocer.

Cagbu-aya:—En bisaya se escribe Kagbu-aya, palabra

compuesta del atijo Kag y de buaya qxxe significa caiman.

Kagbuaiia^ quiere decir, sitio donde se encuentran caima-

nes.

8u fundaci6n se remonta a tiempos antiguos.

Barugujajj.'-^'EiSid, es la denominaci6n oficial, si bien con

a 1 regie a la ortograffa bisaya debe escribirse Baluguhajj, di-
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minutivo de BalUffU (enredadera, cuyo zurao es nsado por

las mujeres para limpiar el cabello,

)

Balod:—Balud en bisaya. Nombre con que se conoce

a una pa lorn a montes.

Cagjalo:—Se escribe Kaghalu, aun cnando este barrio

es conocido con el nombre BalajjUJig. Kaghalu esta com-

pnesto del afijo hig y Jialu que significa anfibio. Balayung

es corno se denomina a un arbol que allf existi6.

Mauloy:—Se escribe Mauluy\ OiScialmente se estableci6

en 1903.

Pinamudpuan:—Derivado de Pinamupu an, sitio en el

(Mial le coi'taron las patas a un cangrejo de tamafio extra-

ordinario, que se cogi6 en el rio que vi^.ne a moiir en

este barrio.

Se estableci6 en 1903.

Sogdd: Se escribe Sugud, que significa interior de un rfo.

Binibijan:—^n bisaya Binihihan, nombre dado al sitio

en que se crfan en el rfo las almejas, Derivado de bihi

(almejas de rfo).

Se gstableci6 en 1903.

Caridad:—Este es el nombre oficial, aun cuando se le

(ionoce con el nombre primitivo Tigbau, como se llama a

una planta de la familia de las cafias, que se criaba con

bastante abundancia en este barrio,

Se establecid en 1903.

J{auguisan:—Derivado de Uguis que significa bianco, nom-

bre que proviene de la creencia entre los nativos de haber

existido en este sitio un gallo de color que se volvi6 bianco,

Se estableci6 en 1870.

Sagcahan:—Se escribe Sagkahan. Antes se denomin6
Dangsalan que significa subida, 6 Dangsalan, que quiere

iX^QAv sitio d donde se llega por casualidad.

Se estableci6 en 1904.

Esperanza:—TdA es oficialmente el nombre de este ba-

]rio, que se conoce entre los nativos con el nombre de

Kan-Digahub, derivado de Garhub, que significa voz cavernosa,

apodo dado a uno que aquf vivfa.

Se establecid en 1904.



Tolibao:~S^e escribe Tulihaw, nombre con e) cual se

conoce una planta de la familia de la cafia-d\)lce, que se

cria con abundancia en este sitio.

Se estableci6 en 1904.

San Maieo:— Este es el nombre oficial. Los nativos

lo llaman Guiiidapunan que significa sitio donde se esta-

blecen person as de otros pueblos.

Cogon:—^e escribe Kligun nombre dado a una planta

herbacea.

Se estableci6 en 1905.

Tinagul)an:—Tinag-uban es como se escribe, y significa

sitio que infunde terror. Llamase tambien a este lugar,

Biibua que cjuiere decir lanzdn.

Se estableci6 en 1903.

Gayad:—QontYKQ,it\6\\ de Kagayaran, que significa sitio

de mejor perspectiva.

Uyauan.'—En bisaya es Uyawan 6 Ifyahan, que signi-

fica sitio en el cual se llama con cierto tono d los animates

dom^sticos.

Al lado del rlo que |)asa por este barrio, se fundo

el primitivo pueblo de Kalgard, a cuyo sitio se denomina

Binung buan.

Balucanad:—Se escribe Balukanad, nombre dado a un

arbol que creci6 en este sitio.

Se estableci6 en 1901.

Santa F6:—Actual nombre con que se conoce oficialmente,

pero antes se ilam6 Patung, palabra con que se denomina

a una planta de la familia de la cafiaespino.

KAWAYAN: Tomado de las palabras bisayas Ayz«^«-

yan ihalas, que vertidas al castellano, quieren decir Caflas

silvestres. Hasta 1907 este municipio se denorain6 Almeria.

Varias familias de moros expulsadas de su territorio

marcharon a la provincia de AntiJce; y allf aceptaron el

cristianismo, bautizandose, despu^s de lo cual se dirigieron

a la isla de Maripipi, donde permanecieron algunos dfas,

mas no hallando el confovt que buscaban, decidieron buscar

un apropiado sitio, y entonces tropezaron con Kawayan,

que ha sido barrio de Maripipi, hasta despues de haberse

declarado Kaval como pueblo, en cuya fecha pas6 a ser
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de la comprensJ6n de ^ste, y luego qued6 como dependietite

del de Almerin, cuando este barrio se hizo municipio in-

dependiente.

Esta situado al NO. de Almerfa y a 6 raillas de este,

fi-ente a Maripi[)i.

Ell la epoca de la revoluci6ii y fundandose en que

Kawayan distaba de Almeria apfoxiinadameute cinco leguas

por mar, • tardandose ties horas de iin sitio a otro por

tierra, teiiiendo que atravesar uniontafias, el general M6xica
dispuso que fuera Municipio independiente y nornbr61e je-

fatura local de San Clemente, en recuerdo a un hijo suyo

que asl se llamaba.

Pertenece a la jurisdicci6n de este pueblo, Biiialayaii:

Nombre dado por haberse edificado en este barrio varias

casas.

En la epoca de la invasi6n mora durante, los primeros

ttempos de la dominaci6n hispana, un vecino llamado Leon

fne fusilado por los hijos de Mahoma, llevandose a Jol6

A la mujer de aquel, que no pudo ser j-escatada, por mo

poseer los vecinos dineio bastante para realizar esta buena

obra.

La principal industria de este barrio consiste en la

fabricaci6n de ollas, introducida por un ta4 Mariano Luiiga,

Maripipi.'—DntB. la fundaci6n de este barrio d^l aflo

1765. Anteriormente se llam6 Lsla-Mesa.

En tiempos remotos fueron quemadas todas las casas

de este barrio, dando esto margen a que sus vecinos aban-

donaran aquel lugar hasta pasados cinco afios, en que vol-

vieron algunos y fue de nuevo habitada la Isla.

Sabese ademas, que en 1768 los moros que se ha 1 la-

ban refugiados en el sitio llamado Guiyiin^ de la provin-

cia de Masbate una vez a la semana atacaban a Mari-

pipi, cautivando a muchos de sus habitantes.

Hartos los de Maripipi de las depredacJones de la mo-

lisma, acordaron declarar guerra a muerte al enemigo, y

en el sitio de Aivajig, socavaron la tierra unas tres varas, co-

locando en este lugar cafia hoja, con objeto de que se hi-

cieran daCo los moros al caer en la emboscada, y ptidieran

ademas ser prisioneros. como asf aconteci6, pues fueron
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muertos quince hijos del profeta, huyendo Ips demds despues

de sangrienta lucha.

Para vigilar a los moros, habfa en el sitio llamado ^a-

gonoy un baluarte que fue edificHdo \^ov el vecindario de

Maripipi, habiendose |)uesto al frente, de los guerrilleros

en esa ^poca los capitanes Valle, Rosanto, Toraldo, Rubio,

Antonio Radam, Plorentino Gahudo 6 Ignacio Curut.

Almeria:—Este es el nombre oficial del barrio, pero

antes de esa denominaci6n, se le co?ioci6 con el de Ba-

(jonghong, llamado asl por un no k quien se llamaba con

ese nombie, debido a estar rodeado de unas bierbas asl

denominadas.

Pue declarado municipio en 1866, y antes de esa epoca,

al igual de otios lugares, la naorisma cometi6 en Alraerla

varios excesos, dando lugar a que el vecindario edificara

un baluarte donde se resguardaban las mujeres, siendo de-

fensor del misino un tal Sini6n Esprigant.e. En este ba-

luarte ocurrieron dos refriegas. En la priinera los moros

que habian llegado en once />«72>^;^5, se lanzaron a la lucha

con desgracia, pues fue muerto el que los capitaneaba y
otros mas, huyendo el resto, perseguido hasta el rfo por

el antes citado Simon.

Por segunda vez los moros atacaron a Almeila, pero

en esta, el numero de paiikus ascendfa a quince, lo cual,

sin embargo, no fue motivo para que vencieran, y, como
en la primera embestida, quedaion triunfantes los del pue-

blo, si bien lamentando el que Sim6n fuera herido en un

brazo, por lo que Jose Tukbas ie sustituy6.

Mapuyo:—Las primeras casas de este barrio se cons-

truyeron a mediados de Junio de 1873.

Este barrio, como los otros, fue victima tambien de

la morisma, pero el vecindario desp!eg6 gran civismo para

rechazar a los mahometanos, mereciendo en esto especial

menci6n Gregorio Rosalado, Ignacio Escal y Francisco

Panglaw:
Balakson:—El verdadero nombre de este barrio es Ba-

nakun nombre derivado de un pefiasco que hay hacia el

Noroeste del lado de la poblaci6n. 6 sea en Manglag.

Se establecid este barrio en 26 de Junio de 1859, y en
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la 6|)Oca en que el Padre Inocentesi desempellaba la parro

quia se sustituy6 e\ nombre BalaJcson por el de TeUgrafOy

teiiiendo en cuenta (jue este sitio habfa sido el refugio de

la morisma, y desde allf vigilaban al resto de la poblaci6n.

De ihievo, sin embargo, se le volvi6 a llarnar BalaJcson.

Tdbunan:—El nombre de este barrio se deriva de la

pal a bra TabuJl dad a a un pajaro.

Se comenz6 a construir casas en este sitio el 6 de

Enero de 1816.

LILWAN: Situado al.N. de la isla de Panahun y a la

orilla de una ensenaia que comunica xon el mar por e5

estrecho de Panahun. Esta ensenada es un punto seguro
para refugio de embarcaciones en tiempos malos. Lilwan
se deriva de Lilw (remolino), por los fuertes remolinos que
formaban las aguas en el estrecho. Data de mas de cien

aflog. Los primeros pobladores fueron oriundos de Maasin.

Se fund6 en 1851, aiin cuando desde 1718 se construyd
su Iglesia, y se halla enclavado en terreno pedregoso y
llano, teniendo las costas compuestas de arena, y el clima

frlo y seco.

La ensenada no esta combatida por el mar, y se halla

dotado el pueblo de un buen puerto de dos millas de
extensi6n, donde pueden fondear buques de bastante calado.

Sus princi pales y mas elevados montes son el Kam-
buralaw y el Nalankapan, si bien el pueblo cuenta ademas
con el Bagaklin, Elihan, Gabi, Kalapian, Kaliyanyan,

Kapaa, Kinayanyan, Maluya, Nabubung, Nalang, Pagsa-
lilum, Punitan y el Tigbawan.

Tiene nueve rfos, entre los cuales figuran Kalwan, de

19,56 metros de ancho y 2,19 de profundidad; el Kan-
liling, de 41,92 y 5,19 y el Masayak, de 22,66 y 2,79.

Estela-Kalapy-an: Por hallarse cerca de un rfo en
cuyas orillas habfa plantas de Jcalapi (bejuco). Se fund6
por tres famUias oriundas de Bohol, y en 1904 el gober-

nador Peter Borseth, los constituy6 en barrio, y desde

entonces se llam6 Estela de Borseth.

Malopolos—Se constituy6 en 1904 poi- el concejal Jorge

KapilJ, y fue poblado desde 1886. Se deriva de Pulu
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(isla) por tener en frente dos islotes de piedra flotante-

Hlmayangaii: Se deriva de Himaya (felicidad) por ser

la tierra iiiuy rica y expoifcar sus productos a diferentes

sitios. Data de mas de cien alios. Fundador lo fue Gre-

gorio Dago-o.

Santa Paz: Se llamaba kiiuinliiajiy derivado de Kaiihi

(venir), por la abundancia de pescados que flotabaiv casi

a la orilla del rfo, y atraian mucha gente. Data de mas
de una centuria. Se constituy6 hace treinta afios.

San Francisco:—K^^i oficialmente. Antes se Ilam6 Jean-

liluff dei'\vs.do de Li-ug (cuello) por un rio profundo, cuyas

aguas llegan hasta el cuello del bafiista. Data de mas de

60 afios.

En 1899 se declar6 municipio por el gobierno lilipino,

y fue jefe local Miguel Tio. Hace 50 afios las tercianas

causaron estragos en casi la totalidad de sus vecinos.

Marayac:—^Kymh\'^ de un rlo. Derivado de Marayaw
(hermoso) por tener aguas cristalinas.

Se pobl6 hace mas de 40 afios. Se cultiva el abaca^

coco, camote, taylan, maiz, palay, ube, ' gabe y otros tu-

b^rculos alimenticios, produciendo maderas secundarias de

varias clases, asi como miel, bejuco y otros articulos.

Antiguamente los piratas causaron muchas depredaciones,

Entonces Lilwan era refugio de gente de mal vivir.

MAASIN: Nombre compuesto de la i)artlcula Ma y
Asin que significa sal. MAASIN, quiere decir salado.

Se halla situado en la costa S, de la provincia, con-

finando con Macrohon, Kahagnaan y Ubay, enclavandose

el pueblo en terreno montuoso y pedregoso y siendo are-

nosa la costa E. hasta Macrohon, mientras que la del

O. es de piedra con un mangiar que continiia hasta

Kahagnaan.
Poi* lo regular el clima es calido, y se goza en la

poblaci6n de buena salud.

Cuenta con un pequefio fondeadero que posee buenas

condiciones, aiin cuando durante los meses de Junio a Di-

ciembre esta azotado de los aires del S. y del SO,

Sus montes mas princi pales son e) Basay, Butuan,
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Guilumun, Han|iiian, Kabadyangan, Kambuk y el Numuk,
encontrdndose ballado su terreno, por los rfos Abgaw, Ka-
badyangan, Pulat, Tamis 6 Ibag.

Se fund6 en 1700 por Oos religiosos de la Compaflla
de Jesiis, que misionaron en este pueblo hasta 1768, en
cuya 6poca la administraci6n espiritual pas6 a manos de
los PP. Agustinos, quienes & su vez entregaron la pa-
rroquia en 1843 d los religiosos franciscanos, permane-
ciendo 4stos hasta 1896, 6poca de la revoluci6n, en que se
les oblig6 k abandonar el pueblo y la iglesia, pasando
6«tos & poder de cl^rigos nativos.

En la ^poca de los Jesuitas, existfa un baluarte de
piedra con cuatro caflones de mediano calibre.

Suffud y Matalum estaban en el siglo XVIII adscritos

d este pueblo, que hasta 1768 no cont6 con edificios pa-

rroqtiiales, estableci^ndose ademas en esa fecha un ce-

menterio, escuelas municipales y de barrio, asf como una
via de comunicaci6n para Matalum.

En 1884 estall6 un incendio en este pueblo, siendo
pasto de las llamas la iglesia y la casa parroquial. El
cementerio que hoy posee ha venido d sustituir al an-

tiguo con que contaba en esa epoca la poblaci6n.

En sus terrenos se coge bastante algod6n y coco, del

cual hacen vino los naturales, arroz, y cacao, asl como
maderas de buena calidad. Hay adeipds bastante pescado,

que constituye uno de los principales alimentos de la po-

blaci6n,

Sus barrios son los siguientes:

Bato\—Debe escribirse Batu^ nombre derivado de una
piedra grande que existe en este barrio, cuya fundaci6ti

data del 1.^ de Enero de 1911.

CaJ)adlanga7i:—^e escribe Kahadiaiigan, nombre tornado

del que se da d un i;fo que pasa por este barrio. Se fund6
el 1.^ de Diciembre de 1906.

JW/ztf^^*:—Nombre tornado de un drbol que asl se de-

nomina. Se estableci6 en 8 de Enero de 1905.

Tighawan:—Asi se denomina un rfo que pasa por este

lugar, y cuyo nombre di6 origen al con que se conoce el

barrio, cuya fandaci^n data de 1 de l^nero de 1903.
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Lima^s.'—T^omhre derivado del con que se conoce un rlo

que atraviesa este barrio. Se estableci6 en 1 de Eiiero

de 19G6.

Hinajni:—Este es el nombre de un rfo qne atraviesa

el barrio, que fue fundado en 18 de Enero de 1903.

Dungu7i:—l>iomhve derivado de un arbol que hay en la

poblaci6n y que asl se denomina.

Santo jRosario:—Asi oficialmente, acaso por ser nombre
del patr6n del barrio, que antes se denominaba Luuk^ que
significa ejiseiiada, por estar situado en una ensenada.

Manilu:—Voz que quiere decir venenoso, por haber en

las playas de este barrio un pez llamado Maiigsi, que es

venenoso. Hasta 12 de Pebrero de 1909, que se le reco-

noci6 como barrio, habfa sido sitio de Badiang.

Badiang:—Nombre tornado de una paimera que abunda
en este lugar.

Matln-aw:—Sombre que en castellano significa crista lino,

Se le llam6 asf por un manantial que hay en aquel sitio,

denominado con ese nombre por los naturales.

Masag:—^omhve dado a un rfo que pasa por este barrio.

Kanturing:—B?.Yv\o establecido en 1 de Enero de 1904,

y cuya denominaci6n fue tomada del nombre de una tnn

jer que vivfa cerca de aquel lugar.

Guadalupe:—K^i oficialmente, aiin cuando con anterio-
ridad se llamaba Kandwan nombre dado a un rfo que pasa
por el O. del barrio, si bien hay quien supone que pro-
cede del nombre Maniwang que significa fiaco y con el cual
se denomina a unos peces que con abundancia se recojen
en el barrio.

Bactul\—Se escribe BaUul, nombre dado a un rfo que
pasa por este barrio.

Tomoy-to7noy:—DQhe escribirse TumuitumuL Nombre
con el cual se conoce la estremidad de un mo ite. Tumui
significa ajjudorse mutuainejite.

Buncanag:—^n bisaya debe escribirs.e Bunkanag, nom-
dado a un arbol que se crfa en este barrio.

.l/^/^/;?^cr.-—Oficialmente se llama asf, pero en bisaya debe
escribirse Malapulc, que significa lodo, con cuyo nombre
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se conoce iin rfo que pasa hacia el N. del barrio, y cuyo
cauce es un completo lodazal. Se estableci6 en 1899.

Hantag:—En castellano quiere decir llanura rodeada de

moiitaflas. Se estableci6 en 1 de Jiinio de 1910.

Bugo:—Se escribe en bisaya Bligit, con cuyo nombre
se conoce un drbol que hay en este barrio, cuya funda-

ci6n oficiai data de 1.^ de Enero de 1901.

Ahgao: — ^e escribe Abgaw, Nombre dado a un arbol

que abunda ^n este barrio. No se conoce la fecha de su

fundaci6n, por remontarse a muchos alios.

Oamboc' — Se escribe Kavibuk. Nombre dado a una per-

sona que allf vivfa y que indudablemente fue de los pri-

mitivos pobl adores. Se estableci6 oficialmente en 1899.

Centro:—Este es el nombre oftcial, aiin cuando los

natu rales le conocen con el nombre de Tuiiga-timga que
en castellano quiere decir Centro de la poblacidn. Su fun-

daci6n es de tiempo inmemorial.

Hangiiiaii:—Derivado de ffaiigiii que quiere decir en

ca.^tellano vieiito. Se encuentra situado en la cima de una
montafla conocida con esta deiiominaci6n. Se estableci6

como barrio en 1772.

Maria Clara:—Antiguamente se le Uamaba Sumandaw
palabra compuesta del subfijo Mo y Saiidaw, que significa

esterUizarsey con cuyo nombre se apod6 a alguno que se habia

defendido con bizarrla contra la morisma. El nombre actual,

rememora a la figura mas saliente de la obra del Dr. Rizal

.yoli Me Tangere.

Ysagani:—Nombre oficiai, en recuerdo, sin duda, de la

inmortal Blblia Fllipilia^xxn^ de cuyas personalidades se

denomina asi. Antiguamente se llamaba este barrio Puga-
ling tornado del nombre de una personal idad que, sin duda,

debi6 ser de las primeras que vivieron en este barrio.

Asuncion:—Este es el nombre oficiai, aiin cuando se le

conoce con el nombre vernacular de Paku, que en caste-

llano significa una esi)ecie de hortaliza que sirve de en-

salada.

Ibarra:—Antiguamente este barzio estaba compiiesto de
dos sitios llamados Gumbas y jSagpun, uomhres ambos de
rjos que Dasan por aquel lugar. Ibarra^ debe haber 3149
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puesto para rememorar al pvothgomstQ, del JVoH Me Tanffere

del Dr. Rizal. Se estableci6 oficialoaente eii 1830.

Zib/io:—Sombre dado al Kiiffiin, que es, una yerba alta

y aspera, especie de zacate.

MantahaJi '.^Devweido de Magatalian, y por corrupci6n tal

corao ahora se escribe, cuyo si*fuificado en castellano es

empatado. No se conoce la fecha de su establecimiento ofi-

oialmente, por remontarse a epoca inuy antigua.

Taqnipa:—Nombre tornado del de una personalidad que
vivi6 en este lugar en los principios de su fundaci6n, cuya

epoca no se recuerda.

Santa C^z-z/^:;—Este es el nombre oficial, si bien se le

conoce con el de Bantig. Antiguamente habia tres sitios:

llamados •/^/^//i^J//, que se encontraba en la parte E. y S.

del barrio. Nombre tornado del rfo, cuyo significado en
castellano es tiirbio^ por tener asl sus aguas dicho rlo.

Otro de los sitios se llamaba Maasin y se hallaba al O.,

tomando su nombi-e de un rlo, y cuyo significado en cas-

tallano es salado^ y el ultimo barrio era conocido por Til-

bunan que se encontraba al N. Nombre dado a un pajaro

que deposit6 sus huevos en este sitio, cubriendolos con

tierra despues. Se estableci6 oficialmente como barrio, en

1907.
•

Labo on:—Frase ilonga cuyo significado en castellano es

hundir un anna blaiica en cualquier cuerpo. Se llam6 asi,

por haberse peleado en tiempos antiguos un ilongo y un

maasino, clavandole el primero un puttal al ultimo. Se
fand6 oficialmente en 1 de Eiiero de 1900.

San Jose:—EiSte es el nombre oficial, aiin cuando antes

de haber sido denominado asi se conocfa por Kanlitid^ nom-

bre dado a un rlo que pasaba por este lugar. Fue decla-

rado barrio en 1 de Enero de 1903.

Gauisan:—'En bisaya debe escribirse Gawisan, con cuyo

nombre se conocla un rlo que pasaba por este lugar. Se

estableci6 oficialmente en 1 de Enero de 1911.

San Rafael:—A^i oficialmente. En tiempos anteriores

se le~ denominaba Bantig, nombre dado a un rlo que pa-

saba por este lugar. Fu^ fundado oficialmente como barrio,

ea I de Julio de 1902,
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MACROHON: E&te muDicipio era hace 54 afios una
pequefia pobIaci6n compuesta de los barrios de Katuiigan,

(hoy Santa Filomena) y Kubkubun (hoy Santo Rosario) ha-

llandose al frente tie ellos un teniente del tribunal muni-

cipal, hasta 1859, en cuya epoca aument6 el niimero de

habitantes, y se le anexionaron los barrios de Paiiagsaaiiy

(hoy San Roque) y Hiligatlgaii (Amparo) inmigrando muchos
de ellos de la provincia de BohoK Se separ6 de Maasiii,

que era su priuaitiva matriz, y antes de verificarse esto, se

llamaba Manliaon^ nonobre dado a un pajaro que en grandes

bandadas pasaba por aquel lugar. Desde 1859 se le deno-

mina Macrolion^ en recueiido de un comandante general de

la armada de este apeliido. En 1904 se fusion6 kMaasln^

y cinco afios despues volvi6 a ser de nuevo declarado mu-
nicipio independiente.

^, Pertenecen a este pueblo, los siguientes barrios:

San Roque:—Este es el nombre oficial, aun cuando
anteriormente se le conoci6 por Panagsaan^ q\\e en caste-

llano quiere decir punto donde se estrellqn las olas. Es
pueblo marltimo y su playa se halla formando una ense-

nada. Se estableci6 como tal barrio, en 1873.

San Roque Viejo:—Se denomina asf, porque sus pri-

mitivos habitantes se trasladaron al barrio de Sail Roque.

Data su reconocimiento oficial, como barrio, del afio 1843.

Flordeliz:—Antiguamente se llamaba Katung, contrac-

ci6n de Katungan que significa Centro. Se le di6 el nombre
actual en recuerdo de un ilustre y bizarro comandante
de la revoluci6n que asf se apellidaba. Se estableci6 como
barrio, en 1898.
^

^^<^/i/7/a/^^.'—Antiguamente se llamaba Bai-pagui, que
significa madriguera de peces llamados pague, de tina de

cuyas especies se conocen muchas variedades. Cambi6 su de-

nominacidn por la actual, en recuerdo del que fue presi-

dente de la extinguida Repiiblica Filipina, Sr. D. Emilio

Aguinaldo. Se establecid, como barrio, en 1870.

Molopolo:—Asf oficialmente, si bien en bisaya se es-

cribe mulupulu, que significa en castellano teunidn de is-

lotes. Se le did este nombre, per levantarse ceica de la,

playa un monticule de piedra y varies grupes de arbeles
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marines que, a larga distancia simulaii ser islotes. Se

estableci6 como barrio en 1845.

Santa FilomeJia .'-^^omhve oficial, aiin cuancio en ^poca

anterior, se le denominaba KatuJlgaii que signitica sitio de

mangles bachaw. Nombre que in'oviene de liaber existido,

desde hace mas de 80 afios, muchos mangles cerca de ese

lugar. Se estableci6 como barrio eh 1831.

Santo y?^6Yzr/(;;—Antiguamente se llaraaba Kubkuhun que

signitica aliondar la tierray por que los baflistas que acu-

dian a la playa, abrian agujeros en ella, para sacar agua

potable, con la cual se bafiaban. Se estableci6 en 1831.

Rizal:—Antiguamente se llamaba este barrio Ballw-baliw^

nombre con el cual se conocia una clase de palrnera que

abundaba en este lugar, y de la cual se fabricaban este-

ras. Se establecid en 1858. Su nombre actual, obedece

al deseo unanime en el pueblo filipino, de r»vne)iu>tar mI

iiisigne var6n que supo derramar su sangiv para rediinir

a Pilipinas.

San Joa(juin:—Ant\f;:uRmente se le conocia con el nom-

bre de Luiik^ que significa ensenada, por sor su playa eu

esta forma. Su poblaci6n se estableci6 en 1775, siendo con-

siderado oficial men te como barrio, en 1896.

Amparo:—Este es el nombre oficial dado para rememo-

rar a la Patrona de este lugar. Con anterioridad se lla-

maba Hirigatigan, que significa cosa que tiene batangas, Se
deriva de Katlg. Se le di6 este nombre, por ser esa la

forma que afectaba un rio que cruza por este barrio. Se

le consider6 oficialmente como tal barrio, desde 1813.

Iclion:—Nombre que rememora a Emilio Ichon, secre-

tario que fue de la comandancia militar de Leyte durante

el gobierno revolucionario. Antiguamente se llamaba Kipa-

un que significa sitio donde crece la nipa, especie de pal-

rnera que se utiliza en la industria. Pue considerado ofi-

calmente como barrio en 1898.

MALITBOG: Se escribe Malitbug, Pueblo marftimo que

se encuentra situado al sur de la provincia, hallandose en

una especie de depresi6n de la costa que forma el seno

de su mismo Dombre. Confina, por el Norfce^ coo la isla
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"(ie FiUKihan que esta separada de la de Leyte por uu
estrecho; a I Oeste, con la islita de Limasawa, Malitbug
signifioa embroilo, Nombre dado para rememorar las desa-

venencias surgidas eiitre dos baados, al elegir sitio en el

cual se edificara la Iglesia y el caserlo.

Se erigi6 independienbe de Maasiri en 14 de diciem-

bre de 1849, y cuatro meses despues se le declaraba pa-

rroquia aparte de su matriz.

El pueblo esta enclavado en terreno llano y arenoso

y su clima es frio y tenoiplado.

Sus principales montes son Alkali, Hinapu,, Kapinahan
y Sampufigun.

Pertenecen a este pueblo los siguientes barrios:

Padre Burgos: --l^ombre que rememora al naartir de la

revoluci6n de 187:i. Ai fundarse este barrio en 1851, se le

denoinin6 Tanmhaydg. r*ombre cornpuesto de la interjeccion

ta y biilajjag, f^ue significa vamos d escapar, frase nsada

cuando se divisaban lus nioros, para dar la seflal de alar-

una y que el vecindario pudiera resguardarse en el inte-

rior de las montafias.

Santa Cruz:—B'AVvio antiqufsimo, que en sus primeros
tienapos se llairi6 Talusan, nonoibre que se daba a un rfo

que atraviesa aquel lugar y que es ramificaci6n del Binaha-an.

Cainbi6 de nombre desde 1908.

Tugup:—]^ombre dado a un arbol que existe en este

lugar. Esta considerado corno barrio, desde 1901.

l^alulura:--^ombre dado a una clase de bejuco de la

mejor calidad, que en abundancia crece en este barrio.

Binulu\—Nombre de un arbol que crece en este lugar.

San jRo(/ue:—Este es el nombre oficial desde 1861. An-
tes de esa/ fecha, se le llamaba Tabulc^ por estar al lado

del no Bukid.

IIaelagan:-En este barrio abri6 en 1875 el Gober-
nador Jose Fernandez Terdn, una carretera que pasando
por el monte Arribaw comunicaba con Tolosa, Dulak y
Abuyug,

Kalugkug:—Nombre de una cuerda de la cual se valeji

los vecinos para atravesar el rlo Binahan que pasa por

este barrio.
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Malagiiikay:—^^ estableci6 en 1902.

Boiitoc:^^^ escribe Buntuk. Fue barrio de Sugud.

Se funcl6 en 1850 en el hoy sitio de fSaliiff, cerca del rio

de este nombre, en cuyo punto se edificaron una Iglesia

y un baluarte. Sus vecinos tenian la costumbre de no

comer mas arroz que el producido por sus semenberas, y
cuando no podfan recolectarlo, se alimentaban de legum-

bres. Los pobladores no se vestfan mas que con telas

de abaca y de sinamay tejidas en el mismo lugar. En
1852 se traslad6 al sitio de Kalapitkan, si bien se hizo

conservando su primitivo nombre. En 1901 y con mdbivo

de la revolucion, los americanos entraron en este barrio,

y lo redujeron a cenizas.

Frente a Malitbug se registro el 22 de Abril de 1900,

un hecho hist6rico que prodnjo consternacion en el vecin-

dario* Eii esa fecha, el vapor Escaflo qued6 sepultado en

el mar, entre Tainutawa y Limasawa, siendo asesinados

dos vecinos prominentes del pueblo, conocidos con los

nombres de Isidro L6pez y Francisco Escafio.

MARIPIPI: Antes se llam6 Isla Rosa. Se estableci6 en

1765 y tres afios despu^s los moros causaron gran alar-

ma por las depredaciones cometidas con los habitantes de

la isla que se defendieron heroicamente. Los pifatas te-

nfan su guarida en el sitio de Giliyum de la isla de Mas-

bate, y una vez por semana haclan sus incur^iones a Ma-
ripipi, cautivando buen numero de vecinos, no obstante de*

fenderse estos en un baluarte que adificaron en el sitio de

Hagonoy.

Hartos ya los vecinos de Maripipi, discurrieron esta-

blecer zanjas de tres varas de profundidad, colocando e^n

ellas cafias afiladas, para que sirvieran de trampas y fue-

ran heridos los que en ellas cayeran. No fue mala la idea,

cuando se sabe que posteriormente los moros sufrieron

grandes bajas y con el fracaso optaroa por abandonar su

madriguera de Masbate, no volviendo desde entonces a pro-

porcionar nuevas molestias.

Oomo tal pueblo, qued6 constituido en 1867, habiendo

sido antes anejo de Naval, de quien le separa por el NO.
22 mi Had.
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La poblaci6n est4 enclairada en terreno pedregoso, siendo
de la misraa condici6n su costa que no esta abrigada y
la combate el inar cuando reinan los vientos del E. y del

NE., siendo de clima templado.

El monte inas principal es el Elihan y sus barrios, los

signientes:

Almerla:—Se llam6 antiguamente Bagonghon, nombre con-

qne se conocfa a un rfo del pueblo, alrededor del cual Gre-

cian Unas yerbas a que se denominaba con igual nombre.
En 1866 se declar6 Municipio.

Antes de la fecha citada, Bagonghon sufri6 las fecho-

rfas de la morisma, y como medio de defensa sus vecinos

construyeron un baluarte, que servfa de resguardo a las

mujeres y niflos, designando como Primer guerrero^ tltulo

equiparado al de jefe de las fuerzas, a un tal Sim6n Espri-

gante, quien ademds de ser hombre de pelo en pecho era

muy diestro en el manejo del sable y de la espada.

Once paiigkus conduciendo k buen ntimero de moros al

mando de un Dato^ arribaron a este sitio y desembarcaron
trabandose la lucha cuerpo a cuerpo con los de la islat

cuya resistencia fue tan tenaz, que lograron matar al jefe

pi rata y a muchos de sus secuaces, poniendo en precipi-

tada fuga al resto de la fuerza, que perseguida muy de

cerca por Sim6n y los suyos, cogi6 sus embarcaciones y
huy6 mar arriba.

Los moros volvieron a la carga segunda vez, llegando

quince paiigJcus al frente de los cuales iba un Data, deci-

didos a vengar la vida de los que sucumbieran durante el

primer ataque; esta vez como la anterior, pudieron mds
los valientes y sufridos vecinos de la isla, siendo tam-

bieii muerto por Sim6n el jefe de la morisma, si bien

tuvo que lamentarse un accidente desgraciado. Como la

lucha se verificaba cuerpo a cuerpo, al caer muerto el Dato

f rente a Sim6n, el alfanje del jefe moro cogi6 al insigne

defensor de Bagungbagun en la clavfcula, separandole un

brazo y producieiidole una herida de muerte, al cabo de al-

gunos dfas.

Lo cierto del caso es que el ardor demostrado por

los habitantes de aquel lugar aterroriz6 de tal poodp i|
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la raorisma, que esta no reincidi6 en sus ataqnes, vieiidose

asf libres los del pueblo, de tan temible eneraigo.

Jfapu7/o:—Se estableci6 en 16 de Junio de 1873.

Tambien fue muy castigado por la moristna, que sin

embargo, no pudo hacer aquf de las suyas, gracias al

valor indomable de sus vecinos que se defendfan con bi-

zarrfa, descoUando en la defensa Ignacio Escal (a) Kurilt,

a quien tomaron tal terror los piratas que cuando arri-

baban a este punto, lo primero que averiguaban era si el

tal Escal, que ya tenia bastantes aflos, vivia aiin.

Balalcsuii: -Significa pefiasco. El nombre se deriva de

un pefiasco que hay en la parte NE. de la poblaci6n,

que se estableci6 en 26 de Junio de 1859.

Tabunan:—\i^v\v^^o de Tabun, nombre dado a un pa-

jaro que pernoctaba en este sitio. Es un terreno arenoso,

colocado a la vera de un rfo que se denomino Tcibiinaii,

extendi^ndose luego el nombre al barrio, que se fund6

en 6 de Enero de 1896.

MJ^RIDA:—Antes se llam6 Siapuii, nombre con' el cu^l

se conocla un rio que atravesaba la poblaci6n. Fue esta-

blecido como pueblo en 1860.

Su costa es arenosa, y durante la monz6n del E., se

encuentra combatida por el mar, mientras que la parte N.

de esa costa es pedregosa, y se halla llena de manglares

que llegan hasta su linea exterior.

Esta provisto de un buen fondeadero en Biasang, ha-

Uandose cruzado de los rios Sihapung y Guinubatan.

Por lo general se observa bastante humedad.
Hallase en este pueblo el monte Magsafiga ademas de

pasar por el la cordillera de Ugmuk.
Pertenecen a el como barrios, los siguientes:-

BaJitigui: -S\y nombre se deriva del que se le daba
a un arbol de bastantes proporciones, que habia en este

lugar cuando se fund6 en 25 de febrero de 1851.

Miihalig: Barrio situado entre dos i)equefios rfos, y
que se estableci6 como tal, en 1.^ de enero de 1908;

CaliinaJigajK'—fiQ escribe Kahiiiagan, y se fund6 oficial-

mente como barrio, el 15 de febrero de 17QJ..
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Toli7iffon:—'Dehe escribirse Tuligiin. Se denomina asf,

por estar situado en una punta de aquel lugar. Se esta-

bleci6 el 19 de enero de 1908.

Matlang:—Su nombre proviene del que se daba a un
renorabrado manantial que existla en ese lugar, cuando se

fund6 d principios del siglo XVIII.

Llbas:—Nombre dado a un arbol que habfa en la po-

blaci6n. Se e.stableci6 como barrio en diciembre de 1902.

Puerto Bella:—Asf oficialmente, aun cuando entre los

nativos fue conocido con el de Biasmig, nombre que/ se

, daba a un pintoresco arbol cuando se estableci6 como
barrio en 1811.

Quiot:—Se escribe Kiut, y le denominaron con este

nombre, porque en determinados arboles de la localidad.

cierta clase de bichos haclan agujeros huecos, en los que
depositaban recina de la clase llamada Kdbuay, y miel

parecida a la de abeja. En la antigtledad se le denomin6
Dupwig, con cuyo nombre se conocia una clase de ser-

pientes que abundaban en este lugar.

. Cuando la morisma pirateaba por los mares de Bisa-

yas, uno de los puntos que atacaron fue este barrio, en

el que vivfa un tal Ant6n, miembro de una de las pri-

meras familias que lo habitaron, y que fue caudillo prin-

cipal contra las depredaciones de los mindanaws y kara-

gas. Sus hijos, despues de algiin tiempo, marcharon a

Sugbu, no quedando desde entonces restos de la familia

de aquel hist6rico personaje.

Se fusion6 a Merida en 1904.

NAVAL: Situado en la playa y al O. de Biliran, te-

niendo al S. al pueblo de San Isidro del Campo. Anterior-

mente fne un barrio de Biliran, y era conocido con el

nombre de Bagasiifiibul, que significa erribarazo d /os ejiemigos,

Fu^ erigido como parroquia independiente en 26 de sep-

tiembre de 1869.

Han sido anejos suyos, el pueblo e Isla de Maripipl,

que se encuentra a 22 millas al N. E., asl como el pue-

blo de Almerfa al O. y la visita de Kawayan al N.O.
En 1830 y cuando aquellas tristemente celebres expe-

diciones de moros^ karagas y kan^ukunes, los pirata^ vsi^-
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rias vecGs secuestraron d los habitantes de este, que en-

tonces eia barrio, defend iendose con bizarria los que lo

ocupaban, que en aquella ^poca usaban lanzas, bolo de

un metro de largo, pufial, oris, y taming (rodela.)

Gambi6 de nombre para ser conocido con el que hoy

tiene, en el afio 1859, siendo a la sas6n gobernadorcillo,

Severino Saberon.

Sus barrios princi pales, son los sigiiientss:

0(itmo7i:—Se escribe Katmun, que significa agiia crista-

Una, y con cuyo nombre se conoce a un rio que atraviesa

la poblaci6n y en el que abundan los cairaanes.

Jamurawon: '^omhve que se da a la madera conocida

por Molave y de la cnal habia mucha en este banio.

Talostosun: Olicialmente se escribe en esa forma, pero

con arreglo a la ortografia bisaya debe leerse Talustusun,

que significa niontafloso, nombre dado al lugar por no ha-

berse |)odido arrastrar, dado lo montaftoso del sitio, un bote

que en el mand6 construir el gobernadon^Jllo Agustin Garcfa.

Gigatangan:—V/d.Vdhv'd. que quiere decir refugio de moras.

En otras epocas se llam6 Ataflgan,

Logso on: -H^h^ escribirse Luksu an, que significa ^r///^/r.

Atipolc:-lSi\\ bisaya se escribe Atipulu, con cuyo nom-

bre se conocia un arbol de grandes dimensiones que hab(a

en aquel lugar.

Lico:—Debe escribirse Liku, El primero que cultiv6 los

terrenos de este barrio fue un tal Agnohan Mantica^ ca-

zador de javalis, qnien le dr6 el nombre que hoy tiene.

Circulan por este barrio yarios rios.

Agpangi:—Con este nombre 'se^ conoclan dos arboles que

habfa en aquel lugar.

Carajjcaray:—l>Qh^ escribirse Karai-Karai, nombre dado

por lo ruidoso de un rio que cruza este barrio, y en el

que abundan los cai manes.

ORMOC: Asi oficialmente, aun cuando su verdadero

nombre es Ugmuk, que significa sitio bajo, deprimido

Ifgmuky segun el Juez Romualdez, debe ser la raiz

original 6 variante de Dugmii, Dligmuk 6 Rugmuk . ISA

lugar que ocupa esta poblaci6n esta mas bajo que la ma-
yoria del terreno que lo circunda. Casi de N, a vS. por
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el lado E., se extiende una dilatada pendiente por la que
descienden las aguas hasta el rio que corre por el extremo
Noroeste del pueblo.

El P. Combes, dice que es coiitracci6n de LumU'luku
que significa pueblo nietldo en el foiido de la enseiiada.

Ugmuk fue el i)riir)er surgidero de Magallanes, donde
estuvo algunos dias en el mes de Marzo de 1521.

Se halla colocado en una ensenada de la costa occi-

dental de la provincja. Confina por el NE. con Salug,

Albuera y Merida; por el O, con la isla de Pusun de

Camotes y por el N. con Kiut.

Su costa es liana y arenosa, y cuando reina la monz6n
del SE. es bastante combatida por el mar. Estd provisto

de una rada muy limpia que podria ser mas beneficiosa,

sino fuera azotada por los aires del Sur y SSO. Sin

embargo, a tres millas se encuentra Puerto Bello, lugar

-al abrigo de todos los vientos, y donde puede anclar sin

dificultades cualquier embarcaci6n.

La poblaci6n esta enclavada en terrcno arcilloso y
montuoso, siendo su clima humedo, acaso por los vientos

que dominan y su situaci6n topografica.

Posee en el barrio de Balu, situado en el termino de

la poblaci6n, un manantial de agua caliente de 2.79 metros

de extensi6n, y una laguna navegable conocida con el

nombre de Asliuii con longitud de 5.57 kil6metros, 1.39 de

latitud y 15 brazas de fondo.

Atraviesan la poblaci6n los rios Talamban, Kaundien,

Kabulan, Bantiki, Ipil, Tinag an, Balud, Parislahan, Bi-

nulua, Linaw, Halubun, Aslung, siendo los de mas impor-

tancia por la fuerza de sus corrientes y caudal de agua,

el Malbalag, Panalian, Bayumbung y Punilahan, que se

encnentran al S. del pueblo, y el Anilaw y Pagsanya al N.

Tiene una Cordillera de montaflas que dividen el B.

de la poblaci6n del O.

Han sido anejos, el pueblo de Baybay que se halla

delante de la playa, y el de Merida al NO. a distancia

de Unas nueve millas.

En 13 de Noviembre de 1850 se separ6 de su matriz

Palumpun, y al mes siguiente »e erigi6 en parroquia.
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En Agosto de 1596 lleg6 d este pueblo el P. Chirino

acompatlado de los misioneros de su orden Padres Alonso
Rodriguez y Leonardo Celsi, a quienes dej6 en este lugar,

saliendo a recibirles el principal de Ogniiik^ quien se mostr6

desde un principio afecto a las doctrinas de|l cristianismo,

aprendiendose de memoria las oraciones que le enseflabaii

y escribiendolas para conservarla.s.

El Padre Chirino que ha sido quien escribi6 sobre Ugmulc
antes que nadie, dice: «Tiene en la mifma If la mui buena
comarca, i adjacentes otras tres' menores que llaman Polo

toda buena gete, docil, i que recibio a los nueftros con

noiucho amor, i gufto. Cupole aquefte puefto al Padre Alonfo

Rodriguez con otro compafiero, i parece que la fuavidad,

1 buena gracia defte Padre Influyo en eftos Indios antes

q. le viefen, como lo a hecho defpues que le an vifto, i

tratado. Salieronle a recibii* con mucha alegria a lamar

el Gobernador dellos, i otros: el qual fin dilatarlo trato alii

de fu coversion, i tomo por efcrito las oraciones para apren-

derlas. Imitaronle los demas, no folo en efto, fino en dar

luego todos fus hijos de que hizo una mui hermosa efcuela.

En la qual avia niflos abiliffimos aunque mui pequeflos, que
era maravilla ver fervir la Miffa con deftreza, i gracia a

nifio, que a penas podia mover el Miffal. An feruido tam-

bien mucho eftos nifios de ayudarnos acatequizar, i do-

trinar a fus mayores, difponerlos para el fanto bautifmo,

i aun darles priffa, que lo reciuan. Como lo hizo un nifio

de foios quatro afios, con fu padre, que viendole algo

tibio en efto, le infto co tan fuerca, que lo metio en calor,

i le hizo pedirlo con inftancia.>

Retiriendose a como ensefian la doctrina dice: «Como
buenos eftudiantes, no folo efcriven las liciones con fus

letras los mas; (ufando de un cafiuto por libro, o carta-

pacio, i por pluma una punta de hierro) fino que llevando

fiempre con figo fu carta pacio; qualquier rato que ceffen

de obra, fea en cafa, o en el campo: por defcanfo echan

mano del para eftudiar.un rato.>

Como se v6, los jeisuitas celebraron bastante aquel

status que hallaron en este pueblo, Uamandoles muy mucho
la atencidn el principal que sali6 a recibirles, acaso por^
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que vieran en su estado de cultura los mejoras sfntomas

para la labor de progreso que luego habrian de desa-

rrollar.

En UginulCj pues, no hallaron estos religiosos un pueblo

selvabico; alli se conocia la escritura y sus nativos sabian

leer, lo cual era el signo mas palrnario del progreso en

que se hallaba aquella localidad.

IQue ejempio tan elocuente para los que a sabiendas

faitaron a la verdad cuando se referlan a la primera etapa

de la dominaci6n hispana!

Aquellos chiquillos no tuvieron necesidad de aprender

a escribir. Ya sabfan hacerlo con su propio alfabeto, y
c5n el trasladaban al caUuto (dice Chirino) las lecciones

sobre rezo que recibian.

Pero es que en todas partes acontecfa igual. Veamos
ahora un hecho que demuestra ese progreso.

La bajilla del Rey de Butuan - dice Pigafetta—toda es

de oro, y aflade: «E1 rey que nos'habia acornpafiado ^nos

dijo que en su isla se encontraban pedazos de oro conao

nueces, y aun como huevos, mezclados con la tierra, la

qual se cernia para encontrarlos, y que todos sus vasos

y aun algunos adornos de su casa eran de este metal.

Se hallaba vestido muy aseadamente, segun la usanza de
su pais, y era el hombre mas bello que he visto en estos

pueblos. Sus cabellos negros le caian sobre la espalda,

un velo de seda le cubria la cabeza y dos anillos de oro

le pendian de las orejas. Desde la cintura hasta la rodilla

le colgstba un pafio de algodon bordado con seda; Uevaba
al costado una especie de espada 6 daga, que tenia un
largo mango de oro y cuya vaina era de madera muy bien

trabajada. Sobre cada uno de sus dientes se veian tres

pintas de oro, de manera que se hubiera dicho que tenia

todos sus dientes ligados con este metal. Estaba perfu-

mado con estoraque y benjui, y su piel, aunque estaba

pintada, se veia era de color olivaceo. Se llamaba Ko-

lambu.> (Col. de Medina T. II, p. 450.)

Ademas los nativos cuidaban de su agricultura que

era bastante productiva en arroz, cacao, cera y miel, hecha

por las abejas en los irboles, y gran niimero de cocales*
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UgniuJc no podfa, sin embargo, progresar a la aiedida

de las aspiraciones de sus habitantes, por hallarse some •

tidos a la agresi6n constante de la morisma, que en esa

6poca pirateaba por los mares de Bisayas, sin la menor
dificultad para cometer toda clase de depredaciones.

Fueron tantas y de tal genero las felonlas de la mo-

risma que la Real Audiencia de las Islas comprendi6 la

necesidad de salir al encuentro de aquellas hordas feroces,

y decret6 en 1605 que saliera una armada para casti-

garlos, pero desgraciadamente uada se logr6 entonces, y
la expedici6n se malogr6.

Precisamente en ese afio de 1605 los karagas, duellos

y setiores de los mares, realizaron en la Isla de Pulu
como ya se dice al hablar de Kalgard, los actos mas cri-

minales que pueden registrarse, y en Ifgmuk mismo en-

traron los mindanaws despues de haber llevado a cabo

actos vandal Icos en Baybay y otros pueblos que dejaron

arrasados.

Los kamugmukanus se vieron atropellados, y sin que
les valiera su valor. Todo fue iniitil para contrarrestar

la barbarie del enemigo que se llev6 a noventa cautivos

de este pueblo, despues de haber hecho una verdadera

carnicerfa y dejar en el campo gran niimero de cadaveres.

El Padre Crist6bal Ximeuez, religioso jesuita que rai-

sionaba en este pueblo, fue avisado por un nativo de que

los moros se acercaban por el lado de Baybay, y acora-

pafiado de un lego de su orden, march6 hacia el bosque

con buen niimero de tieles que le siguieron, permaneciendo

en esa situaci6n durante tres dias, en cuyo lai)so de

tiempo solo pudo alimentarse con frutas silvestres. Gracias

a saberlo con anticipaci6n, se salv6 este sacerdote de las

garras de aquellas gentes.

En 1634 Cachil 'Corralat, despues de haber hecho las

paces con los espafloles, envio una expedici6n compuesta
de 22 embarcaciones, que se dirigieron a la provincia de

Leyte; saqueando e incendiando los pueblos de Sugitd,

Ihinaiigan, Kaballan, Kaiiamukan, Baybay y Ifgmuk, sufriendo

los mayores perjuicios este ultimo, a donde llegaron 18

caracoas el dfa 3 de Diciembre de aque! alio. Oincaenba
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vecinos de UgmuJc intentaron resistir aquella agresi6n, pero

convencidos de que el enemigo era mayor en numero se

repiegarori a ua fuerteoillo donde se defendieron con ver.

dadera heroicidad, aiin cuando sus esfuerzos se malograron,

pues los mores que conocian el escaso numero de los

kamugmukxnus, se batieron logrando atravesar el campo
hasta llegar a la Iglesia, desde donde se dominaba el

fuerteciilo, pero no les bast6 hallarse en sitio tan estra-

tegico; hicieron mas en su deseo de exterminar a los

habifcantes. Prendieron fuego a la cerca del fuerte donde
habfa depositada una buena cantidad de arroz y abaca, y
con el humo producido buen numero de los defensores

del fuerte y algunos niftos se ahogaron, decidiendo en-

tonces entregarse al enemigo en vista de la imposibilidad

de continuar la resistencia.

Tan pronto divisaron los moros al Padre Carpio, con-

vertido en victima propiciatoria de aquella horda de sal-

vajes, se observ6 gran movimiento en* el los, disputandose

quien habria de realizar los intentos que persegulan de

darle muerte, encoraendandolo al que hacla de cabo de la

Armada. El religioso, que habfa escuchado con gran re-

signaci6n su sentencia de muerte, se arrodill6, y con sus

propios zapatos le dieron golpes en el rostro, acabando

[)or descargarle un campilanazo en el hombro, que cort6

instantaneamente la vida del P. Carpio, a quien luego hi-

cieron pedazos cortandole la eabeza,

APENDICE

MartIn Goiti—Pag. 292:—Era bilbaino y fue gran figura

en los comienzos de la dominaci6n espafiola en estas Islas.

Puede afirmarse que su nombre empieza k darse a

conpcer desde el momento en que Luis de Velasco da la

orden de que forme parte de la comitiva del Adelantado

Miguel Lopez de Legazpi, y embarca con el, favorecien-

dole la suerte desde los primeros momentos. Muere el

capitan Bielma en Mejico,
, y Goiti asciende en su lugar,

y luego se impone a los conjurados de] buque en que

embarcaba, creando con esto no pequella fama.
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Fondea la flota legaz|)ina en la rada de Siigbu el 27

de Abril de 1565 y Goiti, acoinpafiado del Padre Urdaneta,

requiri6 de paz a los del pais, los ciiales embarcaron en

bankas, con [>rop6sito de asaltar las naves hispanas, dando

esto rnargen a que el Adelantado dispiisiera que se dis-

pararan los arcabuces y caflones. Ent6iices fne cuando

Martin Goiti y Jnan de la Isla con sns respectivas com-

pafiias, entraron en Su^bii, sirviendo de vangiiardia a las

tropas espaflolas que tras el los desembarc.aron en aquellas

playas.

En ese mismo aflo de 1565 y a principios de dicieinbre,

visita Dapitan, la Santa Elena de nnestro gloi-ioso Heroe
kalambeflo. Dos aJlos mas tarde, marcha a Masbate con

el maestre de cam[)o Mateo del Saz y los habitantes de

aqnel Ingar hu.yen.

Disp6nese que marche a Panay. y desde alli le ordenan
que saliera con el capitan Juan de Salcedo el 18 de Mayo de

1570. Ya era ent6nces maestre de campo, cargo al cual le

ascendieron desde 1567, por defunci6n de Mateo del Saz.

Embarca en esa fecha con 120 espafioles y unos 500

bisayas pasando por Sibuyan, Bantun, Mindoro, Lukban
y Balayan para, dii'igi rse a Manila.

Temese que los de Mindoro rechacen la dominaci6n, al

saberse que posefan ua fuerte de consideraci6n y [)rovi.

siones de guerra eu bastante cantidad, pero Goiti no se

arredra, y casi sin compallia, llega hasta el pie del cerro,

y logra al tin, sin derramamiento de sangre, que los rain-

dorefios pacten con el y le presten tributo.

Ya en la capital de las Islas, aiin cuando sus regulos

Soliinan y Lakandula le recibieron amigablemente, las cosas

no fueron todo lo bien que se hubiera deseado. Germi-
naba entre los que habitaban cabe al Pasig, ideais nacio-

nalistas, y no transigian con rendir parias al extranjero.

La gente de May-Nilat (*) rompi6 el fuego, y Goiti

provisto (le mejores elementos que los naturales de estas Islas,

(^) Kl naturalista Gaertnez. clasific6 ^ un arbolito que con el

nombre de .Yilat cr^ce aiin en los fozos cie la ciuclad muraclaj con el

nombre boianico de Srt/phipkora fiydrophi/Kacea
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deiTota a los de la ciuclad capitolina, les toma la fortaleza

y caflones con que contabail, y se posesiona del pueblo.

En ese tnismo afio a{3acigu6 a los de la Pampanga
con cien sold ados, y su nonabre es respetado entre las

tro|)as hispanas. concediendosele ademas por Legazpi, en
el repaito de dadivas, en 25 de Julio de 1571, el sefiorlo

sobre 8.000 nativos de la Laguna, asf como del rfo de
Bornbon.

Las cosas parecfan marchar de perlas para los nuevos
dominadores en los comienzos, pero luego surgieron incon-

venientes.

Cuando el 30 de Novienoibre de 1574 las fuerzas del

bravo japones Sioco, segundo del celebre corsario chine

Li-Ma-Hong, entrai'on en la ciudad murada por la puerta

de Bagongbayan, que luego se denomin6 Real, en la hoy
calle de la Muralla, pr6xima a la calle de Palacio, Goiti

vivfa muy pr6ximo a la que fue Iglesia de la Coinpafila,

6 sea donde hoy se hallan los pabellones de los jefes y
oficiales americanos, en la extremidad de la citada calle

de Palacio, y en la parte que mira a la calzada de las

aguas. El maestre de campo se hallaba .enfermo, y le avi-

saron que venian moros de Borneo, cosa a la que did

muy poco credito, si bien dispuso que salieran diez sol-

dados, que fueron victimas de las fuerzas del corsario.

A las 8 a. ra., las voces de la calle denotaban la

presencia del ejiemigo, y los centinelas avisaron a Goiti;

este pudo convenc^erse por sf mismo, asomandose al bal-

con, del peligro que se corrfa.

La iraprevisi6n del maestre de campo, le habfa colo*

cado en tan diffcil trance, y comprendiendolo el asf, dis-

puso que se cerrara la puerta de la casa y que los cen-

tinelas se ^ prepararan a defenderla, mientras el se colo-

caba su cota de malla y se provefa de la espada y su

rodela, dispuesto a vender cara su vida y a luchar como
lo habia hecho otras veces, pero una indiscreci6n de su

esposa doQa Luisa del Cornal, trastorn6 sin duda, los

planes de Goiti.

Aqueila seJiora llevada acaso del amor propio hispano,

se asom6 al bai.con y en aita voz dijo en el momenfco en
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que pasaban las liuestes del c.orsario Andad, perros, que

todos Tiaheis de morir hoy, frases que fueron interpretadas

para que Sioco las entendiera, y dieron lu^ai; a que orde-

nara el derribo de la puerta, entablandose' lucha entre la

guardia de la casa y las tropas corsarias quieiies, despues de

matar a los centinelas hispanos, acometieroii a Goiti que
baj6 las escaleras para defender a los suyos. El valeroso

maestre fue muerto, si^ndole corbadas la nariz y una oreja

que fueron llevadas a Li-Ma-Hong como trofeo de guerra.

Asi termin6 sus dlas una de las mas prominentes

figuras de aquella colonizaci6n.

Legazpi, tenia alto concepto de Goiti y en 12 de julio

de 1567 desde Sugbii se expresaba en una carta, en estos

terminos, ai referirse a ese martir de las tropas de Sioco:

<....hombre muy prudente y justiciero.... en las guerras

ha mostrado ser practico y aniuioso y de graades ardides

como quien es soldado viejo que muchos afios ha servido

d V. M. en Italia, ha sido el primeio siempre en todos

los trabajos y peligros que se han ofrecido, muy diligen-

temente y cuidadoso y ha atraido a muchos de los natu-

rales a que sean va^sallos de V. M.>
Dicese que con su esposa no tuvo heredero alguno, pero

en cambio se sabe que tuvo un hijo con una bisaya, po-

niendole por nombre de pi I a Martin. Por cierto que se-

giin vemos en Medina (*) este joven Goiti fue encausado

por la Inquisici6n cuando tenia catorce aQos de edad.

Francisco EsCA5fO: Pag. 317.—Recientemente el fiscal

Villamor, quien con plausible empeflo viene dedicandose al

estudio de nuestras cosas, en su muy interesante confe-

rencia celebrada €l 23 de Agosto de 1913 ante numerosa

y selecta concurrencia en el Liceo de Manila, y bajo los

auspicios de la Sociedad de ConferencianteSy con el tltulo

El prohlema de liacer hombres. Filipinos que se han hecho

ilustres con sus propios esfuerzos, nos hablaba de Escafio,

de esa gran personalidad de Malitbug, de esa figura lei-

[] Vide El Tribunal del Santo Oflcio de la Inquisicidn en las Mas Fill-

pinas, Santiago de Chile. Imprenta Elceveriana 1874-.

Curioso trabajo hecho sobre los dbcumentos oliginaies que regis-

tro en el Archivo de Simancas.
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tefita, pues como tal puede ser considerado, aun cuando
hubiera nacido en Bulinaw (Sambales), por haber pasado
lo mejor de su vida en Hiraete.

Una verdadera casualidad, recuerdos de familia, p6-

nenme en condiciones de conocer a uno de los hombres
mas laboriosos que registra el comercio filipino. Escafio

habia sido dependiente de iin tfo mfo, de Manuel Cara-

ballo, que residi6 muchos afios en Leyte, avecinddndose al

principio en Takluban y luego en Tanawan, donde se afinc6

y aiin hay personas que le recuerdan. Yo no puedo ol-

vldar los rabos tan agradables que pasaba eutre guaya-
bales, a-tnacandome de esa rica fruta y de las pepitas asa-

das de la nanka, alia en el terreno que tenia cerca de

la playa de Tanawan.
No fue tan desconocido Escafio, no, pues ya en 1894

eran de su propiedad los vapores FUix Melliza y Escafio,

y ya en el comercio su nombre era acreditado, igual en

Leyte, que en Sugbii y hasta en Manila, donde gozaba

de gran respeto entre los armadores, y su cr6dito era

bien s61ido en las casas de banca.

No se trata de una de esas figuras que ban pasado

inadvertidas como err6neamente se ha dado a entender.

Quizas algunos de sus rasgos caracterfsticos hayan quedado

en silencio; es posible que se desconociera lo noble de su co-

raz6n y aquel espiritu industrioso que tanto nombre le diera.

Ya hemos dicho que era sambalefio, atin cuando su

nifiez la pas6 en Leyte, por ciertp con grandes apuros,

pues, por no hallarse nada sobrante de recursos, se vi6

precisado & buscarse los medios de subsistir. General-

mente la pobreza no esta refiida con la honradez, y a

veces hasta es la de donde proceden nombres gloriosos,

y en este caso se di6 a conocer un joven de gran por-

venir, por las actividades y energfas que en 6\ concurrlan.

Mi tfo Caraballo, cuyos negocios le tenlan en relaci6n

con un espaflol adinerado, don Manuel Reyes, se encon-

traba en Takluban, como hemos dicho, y alia fue & parar

Escafio que no tard6 en inspirar confianza por su pro-

ceder, modestia, y el sentido prdctico que posefa para el

negocio.
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Sabia ahorrar, y con una muy apreciable inteligencia,

loj<r6 lo que todo liombre honrado alcanzn: un pequefi^

capitalito que sumado al credito que le dieran los que
sabian su manera de trabajar, le puso en condiciones de

negociar independientemente de sus antiguos jefes, que no

solo recOnocieron este derecho, sino que adeinas aplau-

dieron ^su actitud, ofreciendole apoyo.

En esa epoca, el abaca era und de los mejores nego-

cios, y como a el se dedicaban Caravallo y Reyes, y allf

adquirieia practica, Escalio no dndo en hncer de esa libra

la base de sn porvenir, aceitando en pensar asf, pues la

diosa Portuna lo favoieci6, y deseando ensanchar mas sus

negocios. se traslad6 a Malitbug, donde recibi6 no solo de-

(*idida protecci6n del rico comerciante de Maasin D. Ma
nuel L6pez. sino que tHinbien, una muy respetable suma,

y al poco tieinpo era socio del Sr. Lopez, copquistando

una cuantio-a riqueza que le periniti6 dedicarse a armador
de buques, teniendo ademas de los vapores que hemos men-
cionado, algunos barcos de vela.

Podia considerarsele el CHrnegie leit^fio, porque tenia

el negocio de abaca montado como nadie. Magnlficos ca-

marines de dep6sito y maquinas ad hoc para facilitar la labor;

pero hizo mas, que fue invertir parte de su dinero en ga-

nado, y como en los otros negocios. en este sali6 tambien
airoso.

Lias cualidades que adornaban al ya cai^italista, qne-

daban ?nas realzadas, al observar que sn fiebre era el tra-

bajo. Aquel hombre era el movimiento continuo, y su in-

teligencia se desarrollaba mas y mas. y aumeiitaba su

lal)or, a medida que el capital acrecfa. Escalio era siempre
el obrero, el hombre que en fnerza. de ser un completo
self made man, no descansaba, dedicandost^ a la vez, a rea-

lizar importantes trabajos que beneficiaban a la provincia,

y a procurar aliviar desgracias p^rsonales, con sus bonda
dosos sentimientos.

Un peri6dico filipino hablando de el hace algun tiempo,

se expresaba en estos terminos:

«EI mas rico comerciante de la provincia de Le.vle

(jue teni'a establecido sn centre de operaciones en Malit-
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bug, donde, ademas de su casa antigua y dos camarines,
estaba terminando una casa grande y magnffica; en los

pueblos de la costa Sur y Occidental de la isla, contaba
con varios representantes y abonados. Tenia los vapores
EscaTlo y Victoria.

>Casado ya, se estableci6 en Malitbug, donde sigui6

progresando y agrandando su comercio. Por ^1 t6m6 im-

poitancia el pueblo y lo d]6 a conocer al mundo mercantil:

a el se debe el nombre que hoy tiene.

>Habla prestado sefialados servicios al Gobierno es-

])afiol y al filipino: ultimamente era Delegado de la colo-

caci6n del Emprestito y habfa sido capitan del puerto de

Malitbug. Por su conducto se habfa hecho un giro im-

portante para el gobierno central.

>

Refiriendose a su caracter emprendedorj el fiscal Vi-

llamor decla: «Cuentase que acababa de arribar un vapor

a Malitbug—no habfa entonces telegrafo—y los oficiales es-

pa&oles y viajeros cenaron con el Sr. EscaQo. De sobre-

mesa, se coment6 la perspectiva de los negocios. Gontras-

tando con la vivacidad espafiola, el duefio de la casa ca-

llaba. Durante la noche, cuando todos crefan a Escafio en-

tregado al suefio, el habfa cogido a sus mejores remeros,

y en un bote recorrfa sus principales agendas del seno,

repartiendo instrucciones sobre las probabilidades columbra-

das en la conversaci6n de sus huespedes. Aquel trasnoche

le represent6 varios miles de duros.>

Ideas malaventuradas; acaso prejuicios politicos mal en-

tendidos, dieron lugar a la niuerte de ese comerciante acre-

ditado. Viajaba el vapor EscaTlo el 22 de Abril de 1900

entre Tamutawa y Limasawa, cuando una mano criminal,

posiblemente una conjuraci6n del personal de a bordo, hizo

que allf quedara sepultado el buque, en el que muri6 el

Sr. Esca&o, cuando tenf a mas de 60 afios, dejando varios

hijos, cinco de ellos ya casados.

ISTDRO Lopez: Pagina 317.—Hijo del ^caudalado comer,

ciante de ese apellido y que tanto apoyo prest6 al sefior

Escafio, era nacido en Maasin. Gomo su padre, fu^ gran

propietario, y ise habfa casado con la hija mayor del alu-
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dido Sr. Escalio, con quien le unlan relaciones amistosas

y mercantiles muy estrechas.

Viajaba con su suegro cuando el vapor EscaTlo se fue

d pique, corao ya decimos, entre Tamutawa y Limasawa,

y alll muri6, cuando contaba cuarenta y cinco alios.

El p. Alonso Rodriguez: Pdg 323—Bra natural de C6r-

doba. Embarc6 en Marzo de 1596 en Nueva EspaOa con el

Provincial Padre Paez y los religiosos Francisco de Vera,

Pedro Li6pez, Manuel Martinez, Valerio de Ledesma, Juan
de Torres, Gabriel de Sdnchez, Miguel G6mez, Juan de

Sanlucar, Francisco de Encinas, Diego de Santiago y Leo-

nardo Selsi.

El P. Chirino lo envi6 a Ugmuk, estando despues ea

Alag-alag.

En 1601 los mindanaws y terrenates piratearon en Palu

que entonces se denominaba San Salvador, y allf sufri6

los rigores de un estado tal. Desde KalgarA visit6 Layug,
pasando por Baibai. Fu6 tambien superior de Lubuk,
Bohol, donde en Junio de 1602 intentaron matarlo.

Cuando llevaba quince aflos misionando eh la provincia

de Leyte, muri6 en 1610 en Kalgard d la edad de 40 afios.

Cristobal Ximenez: Pdg 325—Naci6 en Prexamo,
Salamanca, ingresarido luego en la Compafila de Jesiis,

para pasar d estas Islas en 1596, donde permaneci6 32

afios que invirti6 en Bisayas.

Su principal misi6n consisti6 en enseflar la doctrina,

de la cual daba lecciones a los viejos un dfa a la semana.
Lleg6 & ser una verdadera eminencia en el idioma

bisaya, y refiriendose a esto dice el P. Murillo: «La ha-

blaba mas como propria, que como adquerida, y fiendo

iguai a los Indios en la extenfion, les excedia en la ele-

gancia, defuerte que ellos mifmos conocian, y coafefaban
las ventajas que en efto les hacia el Padre, que lleg6 a

tener tal gufto en efte eftudio, que fi padecia algun dolor

de cabeza, fe le quitaba trabajando en la lengua. Bra tal

fu facilidad, que componia en Bisaya qualquier genero de
Poefiia Efpafiola con mas elegancia, y mas alto eftilo, que
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en la lengna propria. No fue efteril effce eftudio, y ciencia,

fino (ie Angular provecho para la coriverfion, y enfeQanza
de los^ indios, inftruccion, Inz. y alivio de los Mifioneros,

pues compufo fiete Toinos en efta lengua. Traduxo la

docti-ina del Car.ienal Belarmino con tanta proi)riedad, ele-

gancia, y dulzura, qne firve a vn tiempo para, predicar a

los Indios, y para aprender lengua a los Minifbros Efte,

y el arte de la lenj?ua Bifaya, y vn Confefofiario fe im-

primieroii. Efcrivio muchos Sennones para todas las Do-

rainicas del afio, y muchas fieftas. Vn tratado de la Pa-

fion, otro de la inmortalidad del alma, y otros muchos
tratados, que firven para enfeSanza de los Indio^ y gran

focorro.a los Miniftros, que mientra^^ mas faben, mas los

admiian, y aprecian.* Muri6 en Alag-alag el 3 de Di-

ciembre de 1628.

Sali6 con el P. Encinas de Nueva Espafia en 1596.

Siendo Vi(*.e-Provincial el P. Raymundo del Prado, lo

mand6 a Dulak. si bien donde mas misiono fue en Palu.

En 1596 hubo en Palu una epidemia y el P. Ximenez se

concert6 con los mas famosos herbolarios, y con unas hiervas

que daba gratis, hizo muchas curas, al par que atraia A
la gente para que se bautizase.

Terminada la enfermedad se dedic6 el P. Ximenez a

reducir a los nativos a pueblos, y asi en Palu, donde solo

habia dos casas, se hizo un famoso pueblo, convento e

Iglesia que se termin6 en Agosto de 1598 y en ese dia

el P. Alofiso Humanes que residia en Dulak, bautiz6 al

famoso principal Kan^janjj^a que vivia en Malirong siendo

su padrino el alferez Francisco Rodriguez de Ledesma
que d la saz6n era Corregidor de la Isla. Con la ayuda

de Kan^anga que era el Gobernador de toda la doctrina,

se redujo e^ta a 5 [)ueblos: Palo, Malirong, Dagami, B ma-

yon y Malaguikay donde se hicieron Iglesias y casas misiones.

El 24 de Mdrzo de 1600 llego a Batiian el P. Ximenez.

A fines de Mayo de 1600 y acompafiado del P. Va-

lerio de Ledesma hizo ikn^i excursi6n apostolica por las

serranias de la isla de Bohol con el fin de atraer a po-

blado a los que vivfan en las sementeras. Reem|)laz6 en

la residencia de IBohol al P. Miguel G6mez que fue lla-
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mado para inaugurar el curso de Artes en el Colegio de

Manila. Qued6 el P. Ximenez en Bohol como Superior,

6 meses, teniendo que retirarse d Sugbu por estar enfermo.

El Padre Carpio: Pdg 326—Fue hijo de Riofrfo,

Avila, donde naci6 en 1583, estudiando gramdtica en Oro-

pesa,

Cuando el P. Humanes fue designado Procurador de
la Provincia para conducir misloneros d Pilipinas, el Padre
Carpio se le present6 interesando que lo llevara con ^1,

como asf sucedi6. Embarc6 de seglar en Cadiz, y al llegar

d Mexico fu^ admitido en la Compafifa de Jesus, envian-

dosele al noviciado de Tepozotlan. Lleg6 d Pilipinas en

1615, estudi6 moral, japrendi6 la lengua tagdlog, despues

le enviaron d Bisayas, donde estuvo 18 afios y muri6 el 3

de Diciembre de 1634.

Manuel ARTIGAS y CUERVA.

(Se continuard.)

•^-<Er>^M^
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35.* CATECISMO / DE / DOCTRINA CRISTIANA / EN
/ LENGUA BISAYA, / COMPUESTO / POR EL M. R.

P. PR. ALONSO DE MENTRIDA: / Ex-Provincial de su

Provincia del \ Santisimo Korribre de Jesus del Or- I den de

jV. p. S. Agustin en estas / Islas Filipinas / CON SUPE-
RIOR PERMISO. / MANILA: / Impieso en el Cole^no de

Santo Tomas, por | D. Manuel Rodriguez. Aflo de 1847.

En 129 port. (v. en bl.). Texto. Pags.: 187, eu junto
(v. de la lilt, en bl.). A partir de la pag. 26 comienza la

Doctrina Gristiana por preguntas y respuestas y desde la

158 va el modo de rezar el Santo Rosario, seguido de otras
varias oraciones piadosas. Regular impresi6n, en papel de
arroz.

V. nums. 891 y 1284 de Adiciones etc , donde se des-
criben las ediciones de 1838 y 1789, respectivamente, apun-
tandose otras varias que del mismo se ban hecho, de ellas,.

la presente. Traspapel6se este niimero y no va d6nde de-
biera ir y era su lugar. Va aqul, que es lo principal y
que por ahora mas nos importa y hace al caso. Lo mismo
sucedi6 con la siguiente.

36.* ESCALERA / DEL CIELO / (La Cruz sobre nu.

bes y el sol) CON SUPERIOR PERMISO. / Establecimiento

Tipografico de los Atnigos del Pais, / a cargo de D. M»

Sanchez / 1848.
'

.
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Ell 129 port. (v. eii bl.). Texto eiu5ai)e/.;u}() (*')!i una
Kvan Cfuz, eii ne^i-o. A los lados van jacnlatoi-ias eti bi-

saya, 6 invocaciones; a hi Orwz. Pa^s. 20, en junto
Al pie (le la snsodicha Cruz se lee: «Verda(lero re-

trato de la Santa Cruz encontrada en el afio de 1846 por-

D. Ramon Sahlibaflez, cabeza pasado de Jaro en Pulao
frente a siete pe(*a(los, en(]onada por dicho cabeza a la

Iglesia y venerada er\ el la desde el 16 de Enero de 1848
con algunas devociones.> Y un poquito mas abajo aflr^de:

«En Idioma Panayano i)or su Padre Gura Ex-Dilinidor y
Comend^dor D. Pr. Jose Alvarez.

>

Hermosisiuja impresion, que puede competir con las

. mejores de cincuenta aJios despues. He visto varios ejem
plares de esta obrita. pero s61o uno completo y en per
fecto estado.

Por un descuido involuntario esta paneleta no va en
el lutrar que le corresponde, set^iin el afio, pero va aqui

y esto me basta.

37.* CATON CRISTIANO, UG TURUTDUAN / SAN
NGATANAN RGA TAUO, / BASI SINMABUT / SAN
MA^TGA CATUNDANAN / ^GA Al5^GAY SAN PAGCA-
CRISTIANOS / IGUINSUGO | Sin pagoamolde ' liuat san

Excmo. UiT 111,no. Sr. D. Pr. Romualdo Gimeno, Caba-

llero /Gran Cruz ni Isabel la Cat61ica, tacus ^ud / nga

Obispo sa Sugbo. / Sa gagiil, flgan sin pagaraniniot san iia-

sahi na / Ilga Excelencia Llltna. ag manga Guras Pdrro- \ cos

san iguinasuy na nga Obispado. / CON SUPERIOR PER^
MISO. / MANILA: 1850. / Imprenta del Colegio de Santo

Tomas, / d cargo de D. Manuel Ramirez.

En 129 port. orl. (v. en bl.). Texto. Tigaraan san manga
sayop nga |)agcahimtang sin letra san sini nga librohay
{Erratas), Pags.: 2, s. n., +149+ 1, s. n. Dividido en 19
capltulos; a partir de la pag. 60 comienza Oracidn, son va-
rias, y desde la 72 van diversas com povidones en vei'so,
letrillas, g(jzos. liimnos, etc., etc., dedicados a la Sma. Vir-
gen y a algunos Santos. Todo en bisaya (*.ebualio. Nada
se dice del autor 6 colector. Muy esmerada impresi6n, en-

papel de hilo de mucho cuerpo.
Catdn crisUano, d sea, libra que explica las obligaciones

de todo fiel cristiano, mandado relnurrimir por el Excmx), d
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Ilmo. Sr. D, Fr. Romualdo Grimeno, Cahallero Gran Cruz
de Isabel la Oatdlica, dignisimo Obispo de Cebii. Costeada
la reimpresion par su Excelencia lima, y los Curas Pdrrocos
del mencionado Obispado.

Reimpresidn ya, no conozco otra e<iici6ii de la obrita
descrita. Conozco sf uri Catdn Cristiano, cuya descripci6a
publicare al^iin dia, acaso al fiiializar est i.s papeletas, pero
de mucha menos lectura que el aqal desor-ito. De ser este

reimpresi6n de aquel esta muy afiadido. y se habran irv

troducido no pocas variantes en la traducci6n 6 dialecto.

38. DICCIONARIO / BISAYAESPA^TOL. / FORMA-
DO / por el P. Pr. Juan Pelis de la Encarnaci6n, / Pro-

vincial de Agustinos Descalzos, de la Provincia de f S. Ki-

colds de Tolentino, de Filipinas, / LO DEDICA / AL ESCMO.
ILMO. Y RMO. SR. D. FR. ROMUALDO GIMENO, /

DE LA SAGRADA 6rDEN DE PREDICADORES, DIG-

NfSIMO OBISPO / DE LA DidCESIS DE CEBlJ. /CON
SUPERIOR PERMISO. / MANILA: / Imprenta de los

Aminos del Pais, d cargo de M. Sanchez. / 1851.

En 4.^ port. (v. en bl. ). Escmo. Ilmo. y Rmo. Sr.,

dedicatoria suscrita por el autor. (V. en bl. ). Al Lector.

Advertencias preliroinares, X en junto, (fndice de las notas

que se Jian insertado en este diccionario en particularidades

que conviene tener presentes etc., etc.). Fe de erratas en los

terminos marginales. Texto d dos coluranas. Apendice al

Diccionario. Pags. : 12, s. n., +634 + varias hs. en bl. El

Apdndice comienza en la 619, s. n.—La misma port, con las variantes: \ ESPANOL-
BISAYA. .... / 1852.

Port. (v. en bl.). Excn)o. Ilmo. y Rmo. Sr., ded. sus

crita por el autor. (v. en bl.). Al Lector, (v. jen bl.).

Texto a dos columnas. Fe de erratas. Pags.: 6, s. n.,+

573 (V. de la ult. en bl.).

En el Al Lector de esta parte, 6 Diccionario, llama a

la primera Diccionario Bisaya-EspaUohCebuano. Por reves-

tir cierta curiosidad y no estar exento de originalidad sui

generis^ creo, voy a trasladar alerunas Ifneas del Al Lec-

tor del Diccionario Bisaya-EspaUol. Son estas: «Hasta la

publicaci6n de la presente obra, los Parrocos que admi-

nistran las islas de Cebii, Bohol, Negros, Mindanao y
otras, ban carecido de un diccionario impreso, donde poder
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consultar el verdadero y geiiiiino sif^iiificado de ios t^rmi-
nos [)ropios de la len^ua bisaya. Falta tan trascenden-
tal hizo concibiese yo el proyecto de dar a la prensa uno
que lleiiase este vac.io;

. . . . No respondo vaya exento de
errores e inexactitudes:... La practica de veinte aflos de
administraci6n espi ritual en un pueblo bisaya, con pocas
y cortas interru|)ciones: y una asidiia obseryaci6n, son las
bases sobre que he fundado mi empresa, y las que me
ban servido i)ara concluir la obra de un rnodo si no satis-
factorio, a lo menos reg^ular,

. . Lejos de mi la idea de
arro^arme el honroso titulo de aiitof. Conozco que no lo

soy, porque para haber aspirado a serlo, debi haber reu-
nido al talento que no tengo, mas tiempo libre que aquel
de que he podido disponer, y el meiito de ser el primero
en forn^ar un diccionario sin el auxilio de manuscritos
Una sola cosa |)ido en justicia. y es la propiedad de mi
obra: la reclamo apoyado en la ley, y no tenfi:o f)or con-
veniente se reimprima, mientras el Seflor me conserve en
este mundo, sin pievia licencia mfa. X esto solo se reducen
mis deseos, fuera de esto nada exijo, qiiedando suficiente-
mente remunerado con solo que tii cotejes este diccionario
con otros, y recojas de la comparaci6n alguna diferencia
favorable para el, bien sea en la apropiaci6n de las voces
y significados, 6 bien en el artefacto y mecanismo 63 las
oraciones. . Corrige cuanto yo haya dicho mal, explica
lo que yo no haya comprendido, adiciona lo que falte,. . . . :

entonces adquirira mi obra la perfecci6n que necesita, y
que yo no supe darla.> En las Advertencias etc. «I. Sobre
el alfiibeto primordial de la lengiia bisaya>. escribe: «Con-
siderando excusado gastar el tiempo en teorfas innecesarias,
no hacemos menci6n del alfabeto de la lengua bisaya, ni
explicamos el valor que tenfan sus craracteres segun sus fi-

guras, conforme a las notas 6 j^untos que los acompafiaban
y atendido el lugar diferente que en la escritura ocupaban.
Las razones en que nos fundamos son las siguientes: la
sospecha muy fundada que tenemos de que las noticias que
la tradicci6n nos ha legado, referentes a las letras bisayas,
no sean tan exnclas como debieran ser, ni merezcan pleno
asenso, sin el correspondiente dilucidamiento, y la mas po-
derosa, la firme persuasi6n en que estamos de que jamas
tendremos en nuestras manos libros escritos en caracteres
bisayas primitivos, a no ser algun fragmento 6 alguna carta
que la curiosidad haya conservado en ta! cual archivo, y
cuya inteligencia nos sera desconocida, si al pie no esta
su traducci6n, la misma que tendremos que creer por solo
el motivo de que se halla alii. Las letras que en la ac-
tualid-dd asan los bisayas son la.^ que se h-dtlan en este
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dicccionario por orden alfabetico, . . . .> Este P. cort6 per lo

sano y ni siquiera leg6 el alfabeto bisaya, tal cual le cO;
?iociei-a, a las disputas de los hombres. Continiian las ad^
vertencias sobre el uso de algunas y sietlaladas jetras,

y en la VII afiade: «Henios procurado reunir en este dic-

cionario los lerminos propios de todos I03 puntos del bi-

saisino, inclusas las Islas de Rombl6n, Sibuyan, Bant6n,
Pa»i-ay, Leyte y Samar, pero siendo la mira principal que
lieino^ benido, coino se ha dicho al le^'-tor, el alivio de
los Parrocos de Cebu, Boh6l, Negros, Mindanao y adya-
ceiites, hemos colocado en printer lugar las significaciones
pi'opias de sus pueblos, arreglando al modo de hablar en
el los las composiciones, segun la fuerza y valor de las par-
ticulas y pasivas. Dicho esto, nadie se extrafiard queen
varios terminos se hayan pnesbo significados en un todo
diferentes, y algunas veces diamebralmente opuestos: resul-
bando de esta amalgama que cualquier bisaya puede servir
se con fruto de este libro.>

Solo un ejemplar, el descrito, he logrado registrar de
estos libros, honra y prez de la recolecci6n agustiniana,
en los que el P. Encarnaci6n, aprovechandose de los ma-
nuscritos ya existentes y a que hace referenda en su Al
lector, sometiendolos a examen, corrigiendolos y depuran-
dolos, y consultando con otros PP. Recoletos y Agustinos
Calzados, segiin noticias que han Uegado hasta nuestros
dias, leg6 a la posteridad. esta obra magna, enriquecida
posteriormente con terminos y frases que la hacen mas
apreciable y digna de estima. El que tenga oportunidad
para ello y quiera puede parangonar lo que en la Biblio-
teca Filipina (niims. 204, 29 y 173 Ms) escribi6 su redactor
alia en 1898 con algo de lo consignado por el mismo en
el Aparato Bibliogrdfico (niims. 793 y 217) redactado siete

afios despues. Poner frente a frente esto y aqu^lloy parar
mi^ntes en juicios y apreciaciones de ayer y de hoy de-

jolo para los crlticos. Para los que s61o se atienen a lo

liltimamente firmado, olvidando 6 no queriendo consultar
lo antes escribo, fuera iniitil todo :>aralelo; para otros serfa

enojosa semejante lectura y para ml es tarea sobrado pe-

sada en estos premiosos momentos. Bastame con apuntar
las citas. He reunido estas dos papeletas, impresas en dis-

tintos anos, en un niimero, porque^ hermahas, pareceme
conveniente vayan juntas para evitar citas 6 referencias,

y porque no es mi animo multiplicar los niimeros, si des-
cribir, segiin mi saber y entender, las piezas 6 curiosidades
bibliogrdficas.

Ya bendremos ocasi6n de describi]?'' otras dos ediciones
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de esta obra, apundando acaso algun particular que ahora
omitamos.

39.* VIDA Y MILAGROS / DE / SANTA FILO
MENA / VIRGEN Y MARTIR / LLAMADA / LA TAU-
MATURGA DEL SIGLO 19. / Traducido del Ca.stellano

al Visa.va. / CON SUPERIOR PERMISO. ,
MANILA:

1852. / Estableco. Tipografico de Santo Tomas. d cargo

de D. Manuel Ramirez.

En 89 port, orl A la v. Est. de la Sta. Sa nianagbasa.
(Al que leyere). Texto, cuvo encabezamiento es: VIDA
UG MASTGAMILAGRO NI SANTA FILOMENA VIRGEN
UG MARTIR. Pinasugdan sa pag-asoy. Pags.: 267. en
junto (v. de la tilt, en bl.). A partir de la mitad de la

pag. 254 da principio la novena, con este epigrafe: LAIN
NGA NOVENA GANG SANTA FILOMENA.

Sin que .yo pretenda restar m^rito alguno, privar a
nadie de lo que es su.yo, aunqiie este nadie sea un an6-
nimo, y sin que intente atribuir y adjudicar a alguno lo

que no le pertenece, he de consignar al pie de este numero
que el an6nimo traductor al bisaya cebuano de la Vida
etc. es el agustino P. Fr. Carlos Mielgo, segiin referencias
que han llegado a inf noticia. referencias que no s^ cudnto
y que valor tend ran, pero que ine fueron trasmitidas como
fidedignas. V. Adiciones, Ap^ndice, pag. 506.

40.* ANG PARGADIUN / SA MARGA | BISAYANG
CRISTIANOS / CON SUPERIOR PERMISO. MANILA: /

IMPRENTA DE LOS AMIGOS DEL PAIS, / d cargo de

D. M. Sanchez, i \Qh2.

En 329 port. (v. en bl.). Texto. con el epigrafe: Ang
pagpangudus. Pags.: 55 (v. de la lilt. en bl.), contandose
la cubierta en bl. A partir de la pag. 33 dan comienzo
Las preguntas. Ed. 6sta en todo iguai a la del 1876 des-
crita en otia papeieta; acaso sirviera de modelo la presente
para la reiin|)resi6n de la liltiuaamente citada.

Doctrina Crutiana para los bisayas cristianos. Segun el
Catdlogo de los Religiosos Agustinos Recoletos del P. Fr. F.
Sadaba, de la mistna Orden, el autor de este *CateckmO
en bisaya-cebuano, muy extendido en todo Bisayas, espe-
cialtnente en Bohol, Ctimigui!] y Negros Oriental> es el
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P. Fr. Antonio Ubeda de la Sma, Trinidad, Pu6 autorizada
su iii)|)reci6n t)or ciecreto del Ilmo. Sr. Arantruren, Arzo-
l)is|)o de Manila, en 7 de Julio de 1852. De forma que la

pre>ente edici6n descrita ^^ primera ^ habiendo sido reim-
presa, coino tendra ocasi6n de leer el que me siguiere.

Son tres (?) los Caiecisnio 6 Dodrina Cristiana que es-

taban en bojj^a en la regi6n bisaya cebuana, dos ultima-
njenfce, ,v, si facilfsiri)o es confundirlos, es dificii, por no
decir injposible, catalogarlos y describirlos cumplidamente.
La dificultad sube de punto si se tiene en cuenta que cada
editor quitaba 6 afiadia, cercenaba por demasiado extenso
6 por innecesai-io, 6 ponia de su cosecha preguntas y ora-
ciones, que otro supi'imla 6 aumentaba mas tarde, corregfa
y enmendaba, claro que con la censura subsiguiente, siendo
hoy todo un problema saber las ediciones 6 reimpresiones
que ha tenido cada uno. Ilnicamente teniendolas todas sobre
la mesa y cotejandolas cuidadosamente se pod lia saber lo

alladido 6 quitado y lo que en cada una puso el editor.

• 41.* LA TERESA / DIAlOGO CUN PAGPOLONG PO-

LONG / SA USACA FAMILIA CUN BANAY SA / MA-
ONG GINICANAN, NGA NAGATUDLO / SA DAGHANAN
NGA CATUNGDANAN, / NGA UALA MAILX SA DAG-
HANAN / NGA MGa BISAYANG CRISTIANOS. / UG
DAGHANAN NGA MGA SALA DILE MA- / DAYON PAG-
BUHAT, CUN DAO TUTUMA- / NON ANG MGA GIT-

UDLO NING LIBRONG BINUHAT SA USACA PARENG
AGUSTINO / DESCALZO CUN RECOLETO. / CON LAS
LICENCIAS NECESARIAS. / MANILA: 1852. / Imprenta

de los Amigos del Pais, j a carjfo de D. Miguel Sanchez.

En 12.^ port. orl. A la v.r^Textodel Salmo 118, v.

1J2, en latin y bisaya. Texto. Indice sa mga capitulo. Pe
cie erratas cun sayop. Pags, : 104 en junto. Texto bisaya.

cebuano.

La Teresa es un diaiojfo cuyos interlocu tores son Juan,
Maria y Maria, Isco y JosL En el se ensefian con sen-

cillez y amenidad las maximas de la moral cristiana e in-

siniian muy discreta y oportunamente los preceptos y con-
sejos evangelicos.

El itsaca Pareng Agustino Descalzo cun Recoleto, 6 el
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autor del Dldlogo, es el P. Fr. Antonio ubeda, parroco de
la isia de Bohol y de otras durante rnuchos afios, en la

primera mitad d^l siglo pasado.
Dldlogo 6 conversacidn eutre varios individiios de una fa-

ndlia en el cual se explican nmchas obllgaciones que no estdn

(tun bien arraigadas en muchos cristianos bisayas, y mucho^
j)ecados que 'no se conieterian si se cumpliese lo que se en-

sefla en este libro,

Algnien ha esciito que este es una novelita; nada', creo,

tiene de novela. Es sf un Didlogo moral, iiistrnctivo, que
por estar en forma dialogada hare mas amena y distrac-

tiva sn lectnra al par que eusefia lo que he escrito y re-

tiere la portada.

42.* PANABANG / SA MANGA MASAQUIT, / ARON
MAGAGAPLAG / SA MAAYO NGA CAMATAYGN. / Ug
maggapulus man usab sa dili ma- / saquit, ug sa pagan-

dam sa maay- / ong pagcompisai hasta sa Buluhaton / nga

icapulu ug nsa nga nahamutang dinhi. QUINUHA / ANG
UBAN SA RITUAL "ROyiK^O. ug ang uban sa librito ni

PADRE BALTAZAR EOCH DE CENTELLAS,, ni Don

Miguel j Kicolas Carmelo, Cura Pdrroco sa \ Santa Iglesia

Cathedral^ ug Ciu- / dad sa Sugbu, Exdminador Syno- \ dal

sa mao nga Obispado, ug Pro- \ motor Fiscal sa Curia Ecle-

siastica. / CON LAS LICENGIAS NECESARIAS. / MA-
NILA: 1852. Iinorenta del Colegio de Sto. Tomas, / d

cargo de D. M. Ramirez.

En 12.^ port. v. en bl. Hinungdan ning diotay nga
buhat; susciito con las iniciales del autor. A la ult. v.:

Est. orl. de Jesiis crucificado. Texto cuyo encabezamiento
es: Buluhaton nga una. Pags.: 48, e*n junto. A partir de
la pag. 40 empiezan las Oraciones del Camarero^ de las que
tantas veces he escrito, concluyendo con Pahamatnguu sa
magabantay sa masaquit, con que principia el \\hY\\>o Pana
bang etc., traducido al bisaya panayano y que ha salido
con el nombre del Ilmo. Sr. Cuartero;

V. otra ed. mas adelante, aunque invertido, en parte,
el texto, 6 mejor, advertencias a los que velan y asisten
a los enfermos,

Modo de ayudar d los enfermos para prepararse a una
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hiiena muerte. Que aprovecha tambUn d los que no lo estdn
ik los sanos), y para dispojierse d hacer una buena confesidn^

hasta el capitulo unddcimo de esta obra. Una parte se ha to-

made y traducido del Ritual Romano y otra del librito del
P, Baltazar Eoch de Gentellas, par D. Miguel Kicolds Car-
melo, Cura Pdrroco de la Santa Iglesia Catedral y de la

Ciudad de CeM etc., etc.

Tpxto bisaya cebuano,
Por :iisi)Osici6n del Ilrao. Sr. Romnaldo, en carta a los

KR. y DD. Curas Parrocos del 16 de Agosto de 1853,
esia mandado corregir este librito en las pags. 25 y 26,

«no siendo mi intenci6n dice, ni querer por ningiin tftulQ,

el que alguno de los fieles crea cosa algtina que est6 con-
denada por la Santa Sede; he juzgado conveniente que se
debe corregir ))ara mayor claridad ^ inteligencia. . . . Es facil

que algunds Padres y Curas Parrocos de esta isla, tengan
el expresado IHSfito para repartir a los fieles y les pido,

luego y eiicargo a todos y a cada uno, que antes de re-

partirlo lo corrijan segiin esta en el adjunlo*.... a fin de
saber el «sentido en que deba entenderse cuando a San
Jose se le llama Padre de Jesus.> La indicaci6n de los

conceptos equfvocos 6 err6neos, segun el librito, fue hecha
al Sr. Obispo por el M, R. P. Provincial Pr. Antonio
iJbeda, recoleto.

Debo advertir para lo sucesivo que al traductor de
este opiisculo unas veces se le da el apellido Xicolds y
otras Bellas, segiin las portadas que podrd ojear el cu-
rioso lector. Tengo para ml que es una misma y sola
persona, sea Miguel Nicolas Gartnelo 6 bien Miguel Nellas
CarmelO; Averlgtlelo quien tenga vagar para ello y medios
tambien.

43-* SEMANA / NGA MARIANHON, / UG PAGDE-
VOCION GANG / MARIA SANTISIMA / Nga binahin sa

nagacalainlain nga mga / Oraci6n nga dinaclit sa tagsa ca

ad- / lao sa Semana, nga himoloslan sa pag- / dangat tungud

niana sa maayong ca / matayon. / NGA GUIBUHAT SA
LATIN SA TALAHORON NGA / PADRE NGA SI /

CONSTANTINO ARSONIO, / CLERIGO NGA RELIGIOSO
NI /SAN PABLO, / Ug guihubad sa quinachila / sa usa

ca devoto nga alagad / ni Maria. / Con superior permiso. /

MANILA: A^TO DE 1852. / IMPRENTA DEL COLEGIO DE
SANTO TOMAS, / d cargo de D. M, Ramirez.
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Kn 12.^ port. orl. A la v.: Estampita de N?* S^ del

Rosario y abajo, coiicesi6n de indul^encias de] Ordinario
de Cebii. Calag nga devota. Texto. Pa^s.: 30. No puedo
afirmar si asf e>ta completo el ej., ine incliiio a juz^j^nv

que sf.

Semana mariana, 6 sea, devoci&n d Maria Santlsinia. con-

sistente en varias orac'iones para cada una de los dias de la

semana, aproposito para alcanzar par este medio una buena
muerte. Compuesta en latin par el Edo. P. Constantino Arzonio,
cidrigo religioso de IS. Pablo, traducida al espaflol por an
siervo y devoto de Maria.

Nada se dice del traductor en cebviano pero al^o he
<Je afiadir de mi propia cuenta. De la obrita se ban hecho
varias edicioiies, coiiio puede leei'se en el Suplemento de
Adiciones etc

, , pag*. 601, y mds adelanie en estas.

El traductor es el aj^ustino P. Pr. Pr6spero Puerto,
cura de Sibon^a o Bolhon, Cebii, desde el 1833, por mu-
chos alios.

44.* ANG PURGATORIO NGA / INOCBAN SA CA"

LO GY SA Ma:N^GA BUHI. / Lactiid nga tolomanon sa matag

ad- I lao sa pagtabang sa manga calag sa Pitrgatorio. I Nga

guibinisaya sa usa ca Padre sa religion / ni San Agustin,

ug gui paimprenta sa laing ^ Padi*e sa rnaong religion nga

devotos sa manga calag sa Purgatorio. / Manila: 1854. / IM-

PRENTA DEL BOLETIN OPICIAL DE PILIPINAS.

En 12.^ poi't. orl. A la v.: Conce.si6n de indulgencias
de los lUiios. Sres. A!-zol)is[)o de Manila y Obispo de Cebii.
Texto, que comienza: JESUS MARIA Y JOSJ^. Ang pur-
gatorio etc. (Introduccidn). Pags.: 19, en junto. A partir
de la pag. 16 comienza el Decenario s\\, \yd.s\on (Decenario
de la pasidn.

El Purgatorio abierto a la piedad de los vivos!" Breve
ejercicio para cada dia para auudar a las almas del Pur-
gatorio, traducido en bisaya por un P. del Orden de S. Agus-
tin 6 impreso por otro P. de la misma Orden. devoto de las
almas del Purgatorio. Obrita esta editada repetidas voces
en castellano, como tendremos ocasi6n de leer.

Si no se quien fue el P. Agustiuo, editor, menos me
es dado afirmar quien fue el P. Agustino que la tradujo
al cebnano, Los PP. Soriano, Puerto, Bermejo, Encina y
M. Perez, con algiin otro, entre los Agustino>, son los que
se lievan la palma como traductores en cebuano en la pri-
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mera mitaci del si^flo XIX y ultimo tercio del XVIII. Se
conocen algunas obras que dieron a la prensa, otras que
en sn tiempo dejaron in^ditas; pero no se sabe [)Ositiva-

mente cnantris y cuales tradujeron y si se han dado 6 no
despiuis a la irni)renta. Hay quien afirma, porqne ha visfco

y poseido tradncciones manuscfitas nada modernas y si

basta!)te anti^uas, que alguna que otra obra y obrita im-

i)resas en el Seminario de S. Carlos de Cebii, despues del

1898, no son del los autores cuyos nombres van estao}-

pados en las portadas respectivas, y, si son an6nimas, no
pertenecen a quien las ha mandado imi>riinir. La afirma-

ci6n es demasiado grave para haceria mla. aunque estam-
pandola aqui nae haga eco de ella; y, falto de pruebas
mas positivas, concr-etas y fehacientes. me eximo de re-

velar los nombre o nombres de los autores. y los tftulo

6 tltulos de las obras u obritas a que me refiero.

45.* MISTERIOS / Y OPRECIMIENTO / DEL SANTO
ROSARIO DE LA VlR-^^/z jnaria, / conceUda sin pecado ori^

ginaL / Eji los unos se hahla con la dicha NTRA. SE^S^ORA /

con la Letania que se le dice en Loreto. / EN LOS OTROS
SE HABLA CON DIOS PADRE. / UN MO DEL EJBR-

CICIO DEL VIACRUCIS. / La protesta de la fe, que

debe hacer el Cristiano. / cuando se le administra el Via-

tico, ya para morir, / Y UN MODO MUY NECESARIO /

PARA AYUDAR A BIEN MORIR. / TODO EN LENGUA
BISAYA, DE MUCHO PROVECHO PARA LAS ALMAS, /

Por el P. PR. JUAN DE LA ENCARNACI6N, Prior que /

ha sido en varios Conventos, y Ministerios de Bisayas, /

Definidor y Vicario Provincial en esta Provincia de San / Ni-

colas de los Descalzos de nuestro P. S. Agustin. / RE-

IMPRESO: / En la Imprenta de los Arnigos del Pats, j a

cargo de D. Miguel Sanchez. / 1854.

En 12? port. (v. en bl.) Texto. Tabla de todo lo con-

tenido etc. Pags.: 119 (v. de la lilt, en bl.). Esmeradi-

sima impresi6n.
V. Adiciones etc, niims. 601 y 704, de los que es tie!

reimpresi6n. Esta es, por lo menos, cuarta edici6n; la

primera debio hacerse en vida del autor, o mejor, de 1725

a 175L
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46.* NOVENA / DE S. FERNANDO / REY DB ES
PAf5iA, / PATRON DEL PUEBLO DE LILOAN / DE LA
PROVINCIA DE CEBlt. Impresa a expensas de sn cum
parroco el R. / P. Pr. FRANCISCO GOTOR DE STA
LUCIA. / CON LAS LICENCIAS NECESARIAS. / Im-

preiita de los Amigos del Pais, \ d cargo de D. Miguel San-

chez. 1854.

En 129 port, orl., v. en bl. Novena can S. Fernando
nt^a hari sa Castilla, (Kovena d S. Fernando rey etc.) 6
Texto. Pags.: 20 (en bl. la v. de la lilt.). Texto bisaya
-cebuano.

La port, no dice qne el P. Gotor sea el traductor. y
el P. Sadaba en su Catdlogo, pag, 433 no le atribuye
obrita alguna; mas aun, ni expresa que tradujera- algo.

Quiza sea un filipino del noismo pueblo de Liloari.

47-* NOVENA / SA PAG—AMPO SA DIGS \ nga

atong Gainoo tungud sa / mga Santos nga CALAG SA
7 PURGATORIO, ug tungiid / sa mga taong anaa sa sa-

lang / mortal. / CON LAS LICENCIAS NECESARIAS '

MANILA: 1855. / Imprenta de los Amigos del Pais, f a

cargo de D. M. Sanchez.

En 129 port! orl. (v. en bl.) Catigayunan sa pagbuhat
con uagpangadye sa novena {Modo de hacer 6 rezar la no
vena). Texto. Pags. : 24, en junto.

Kovena para rogar d Bios nuestro Seflor por las bendU
tas almas del Purgatorio y por los que estdn en pecado mor-
tal. Al pie de la ult. pag. afiade, en bisaya: Traducida
al bisaya por un P. Cl^rigo para que rueguen a Dios por
el los que hagan esta novena. CebiS 12 de Octubre de 1854.

F. Velez y M, del jRosario. ^Serd este el traductor, 6 sim-
plemente editor? El texto bisaya de la nota finaknada ex-
presa claramente; pero me inclino a creer que el es el

traductor y no otro cuyo nombre se calle.

48.* NOVENA / SA MAHIMAYAON RGA VIRGEN, /

UG MARTIR / SANTA FILOMENA / RGA BANTUGAN
|

SA MAlitGA MILAGRO. / J\rga guiUnisaya ni D. MIGUEL
NELLAS ; CARMELO, Gura Pdrroco sa Cathedral I ug
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Giudad sa Zebil, Examinador Sinodal / sa mad nga Ohispado^

ug Promotor Fiscal \ sa Curia Edesidstica. I CON LAS LI.

CENCIAS NECESARIAS. / MANILA: 1858, / Tmprenta de

los Amigos del Pais, / 4 cargo de D. Miguel Sanchez.

En 12.^ port. orl. A la v.: Est. de la Sta., muy ori-

ginal y herraosa, sin igual en nada a las varias que de
la misma Sta. he visto en otros impresos aqnl desoritos.

Dinaclit etc,* Pahamatngon y Texto. Pags.: 26, en junto.

Xovena de la Menaventurada Virgen y Martir Sta. Filo-

mena llamada la taumaiurga. Tradttcida en hisaya (cebuanoJ

por D. Miguel Kellas Carmelo etc.y etc. (como ya he es-

crito en otras ports.). L^ese aqni Bellas al par que en
otras obras se le da el apellido Kicolds: t^ngase presente

16 escrito en otro niimero de los precedentes.

49.* NOVENA / NI / SECTOR SAN ROQUE. / CON
SUPERIOR PERMISO. /MANILA: 1859. / Imprenta del

Colegio de Santo Tomas, / d cargo de D. Juan Cortada.

En 129 port, orl., v. en bl. Texto. Pags.: 17 (en bl.

la V. de la lilt.). Ignoro quien sea el traductor de esta

Kovena^ en bisava-cebuano, 6 alitor acaso de la misma.
Kovena al Seflor S. Rogue.

50.* NOVENA / NGA / CALAGNON SA SERAPIN /

NGA AMAHAN TA / NGA SI SAN FRANCISCO / nga

hinuad sa binisaya, sa gui— / sulat sa quinaehila ni P. PR.

AN / TONIO ABRIOL, nga sacop sa ca
/
parian sa maong

Patriarca nga /Santos uyamot. / CON SUPERIOR PER-

MISO. / MANILA: 1859. / Imprenta del Colegio de Sto.

Tomas, A CARGO DE D, JUAN CORTADA.

En 129 port. orl. A la v. {Advertencid) y concesi6n de
indulgencias del Sr. Obispo de Cebii. Manga tulumanon
etc. Texto. Pags. 29 (en bl. la v. de la lilt.).

Kovena (espiritual. afiade la edici6n castellana) d Nues-
tro Serdfico Padre S. Francisco traducida al Usaya (cebuano»

de la que escribid en castellano el P. .... religioso fran-

ciscano, 6 de la Orden fundada por el dicho Santo Patriarca.

No me es dado estampar el nombre del traduqtor: en
castellano la escnbi6 el P. Pr. A Pi.hv\o] AArbiol, se lee
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en otras |70its.). V". Suplefnento de Adlclones etc. nutn.

1300, donde se des(5ribe algmia ed. castellaua y se apiin-

taii otras en castellaru) y en otros dialectos del Archipi^-

lago. El P. Arbiol, 6 Abriol, no estuvo en Pilipinas.

51.* NOVENA / SA OLAY UYAMOT IJGA PAG

PANAMCON / CAN MARIa SANTISIMA. / HINUAD
SA POLONG RGA BINISAYA / sa Padre eX-provijiclal

Fr. Juan Felix de la Eucarnacim. ' SAGUI SULAT SA

QUINACHILA / NI PADRE PRAY JOAQUIN DE COMA.
sacoi) sa caparian ni S. Francisco / UG CUR A PARROCO
SA LONGSOD / SA SAMPALOC. / MANILA. / IMPRBNTA
DE LOS AMIGOS DEL PAIS, \allede Palacio num. 8. 1860.

En 129 port. V. en bl. Pag hiniatfigon {AdveHeHcia).

Texto. Pags.: 44. Texbo l^isaya-cebnano.

JSl'ovena'a la Purisima Concepcidn de Maria, traducida al

idioma Umya por el P. J. de la Encarnacion, de la escrita

en castellano por el P. Fr. J. de Corla, del Orden de S.

Francisco, y Cura Pdrroco del pueblo de Sanipaloc.

Entre las papeletas en castellano, Dios inediante. y en

su Ingar, tendre oca.si6n (le describir la eiiici6n castellana

de la que la presente es traducci6n.
El P. Encarnacion no se concretd a traducir libritos

de devoci'in para foinentar la piedad de los tieles, sino

que, como ya habra advei-tido el lector, nos leg6 su magna
obra, el Diccionario hisaya-espaUol y viciversa. ,

Pue cura

parroco de Bislig Siqnilior y Dumaguete durante mas de

treinta y cine© aQos.

52.* AVE MARIA. / NOVENA / SA LADING MA-
AMYON NGA ROSAS / SA PARAlso SA DIOS / NGA
MAO / SI MARIA NGA SANTOS UYAMUT / SA RO
SAIUO; / NGA GUI-BINISAYA / ni D. MIGUEL NELLAS
CARMELO, Cura Parroco sa Santa Igle.sia Gated ral |

ug

Ciudad sa Cebii, Cai)ellan sa Rosario / etc. CON LAS

LICENCIAS NECBSARIAS. / MANILA: 1860. [
Imprenta

del Colegio de Sfco. Tomas, / a cargo de D. JUAN COR-

TADA
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En 129 port. orl. A la v.: Est. de N^ S^ del Rosario;
al pie: Concesi6n de indulgencias del Sr. R. Ximeno.
Pag-halad sa napulo ug lima ca mga Misterio sa Rosario
etc. {Ofrecimiento de los quince misterios del Rosario etc.)

Pahamatngon. {Advertencia) y Texto. Fags. 27; en junto;
en bl. la v. de la lilt.

Kovena a la mds fragante rosa del paraiso de Dios,
Maria Saiitisima del Rosario, traducida al hisaya (cebuano)
par D Capellan del Rosario etc.

V. en Adiciones, niims. 797 y 859, descritas dos eds.,

en castellano, de 1824 y 1833, respectivamente, de las que
la presente es traducci6n.

53.* NOVENA / SA MAHIMAYAON ^GA VIRGEN
UG MARTIR / SANTA FILOMENA STGA BANTUGAN
SA MGA MILAGRO I^GA BINISAYA NI / D. MIGUEL
NELLAS CARMELO / Cura Parrocosa Gated ral ug Ciudad

^a / Cebu, examinador sinodal sa mao nga / Obispado, ug

Promotor Fiscal sa Curia / eclesiastica. / CON LAS LI-

CENCIAS NECESARIAS. / MANILA; 1860. / Imprenta

del Colegio de Santo Tomas, / d cargo de D. Juan Cortada.

En 12.^ port. orl. A la v.: Est. de la Sta. y al pie:

Concesi6n de indulgencias del Sr. R. Ximeno. Dinaclit nga
pag-asuy sa vida ni Sta. Filomena. {Breve relacidn dela
vida de Sta. etc.). Pahamatngon. Texto. Pags.: 20, en
junto. Los Gozos, que van al fin, estan en castellano* V.
niim. 48.

Kovena de la gloriosa V. y M. Sta. Filomena ^ cMebre
par sus milagros, traducida al hisaya por D. M. Mellas,

C. Fdrroco de la catedral de Cedu, Examinador sinodal del

mismo Obispado y Promotor Fiscal de su curia eclesidstica.

Esta es ya segunda edici6n. Se repite Melius, que antes

fue Nicolds, como ya he advertido.

54.* NOVENA / NI / SAN ANTONIO DE PADUA,
|

NGA GUIBINISAYA / ni D. LAUREANO RIVERA, Pres-

bf- i tero, Lector sa Filosofia sa Real Colegio / Seminario

ni San Carlos sa Ciudad sa / Cipbu, etc. /CON SUPE-

RIOR PERMISO. / MANILA: 1860. / Imprenta del Co-

legio de Sto. Tomas, / a cargo de D Juan Cortada.
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En 12.^ port. orl. A la v.: Est. del Sto., y al pie:

Concesi6n de indulgencias del Sr. R. Ximeno. Buluhaton
sa mangadye niining novena {Modo de hacer esta Kpvena).

Texto. Pags.: 36, en junto. Texto bisaya-cebuano.
Novena de S. Aiitojiio de Padua^ traducida al bisaya

par D. L, Rivera, Fbro., Lector de Filosofia del R. Colegio

Seminario de S. Carlos de la ciudad de QeM.

55.* MGA PAG PALANDUNG, / NI / SAN IGNA-

CIO DE LOYOLA / I^GA PAKGULU SA COMPAl5^IA

NI JESUS, / 5JGA GUISULAT / ni Padre FRANCISCO
DE SALAZAR sa / inao 4iga Compaiiia. / SA OLAHI
ANAA ANG PAG-ISIPAN SA MGA SALA. / Quining

Maong mga Pag-palandung guibinisaya ni Padre ] JOSEPH
JAVIER SAMANIEGO sa maong Compania. Ug sugu

sa Excelentlsimo ug Ilustrlsimo Seflor Don Prey / RO-

MUALDO XIMENO, tacus uyamut Hga Obispo sa Sugbu /

guiusab, guisauay, ug guihinpit ni DON MIGUEL NE-

LLAS CARMELO, Cura Parroco sa CQ^tedral, ug Ciudad

sa Sugbu, / Examinador Sinodal sa mao Qga Obispado, ug

Promotor | Fiscal sa Curia Eclesiastica / CON SUPIilRIOR

PERMISO. / MANILA: 1860. Reimpreso en la Imprenta

de Sto. Tomas, d cargo de D. Juan Cortada.
'"p-

En 12.^ port. orl. (v. en bl.). Oraci6n, Ilga igaandam
sa pag-palandung. Mga tugon nga tutumanon sa manag-
oracion, arun mamaayo ang ilang pag-palandung. Ang
uban nga mga tugon, figa tigayon, etc. Texto. Indice.

Pags.: 252, en junto, + 3, s. n., (v. de la lilt. en bl.).

V. niims. 586, de Adiciones etc., y 34. Es fiel reim-
presi6n del liltimamente citado, donde va la traducci6n de
la port.

Fr. CECII.IO GUEMES.

(Se continuard.)

•^-<2r^2>-^
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TRINIDAD H. PARDO DETAVERA.

Hablando de la porfia entre el ingles y el castellano,

representadps por la generaci6n que se va el primero, y
por la que viene el segundo, dice Pardo de Tavera que,

aunque nadie objetaria que pertenecia a la generaci6n que
se iba, hablara en castellano, ya para demostrar que toda-

vla no se habfa ido, ya porque el castellano lo compren-
dfan y hablaban sus oyentes educados en Norte-America,

ya
,
porque crefa que el castellano seguiia siendo durante

largos afios <la lengua tambien de los que vienen Ue-

gando^. Pestivas y pocas palabras, pero de mucha miga

y decisivas en la materia. La querella por la preponde-

rancia de uno y otro idioma debe cesar. Ambas pueden

y deben coexistir en Filipinas. Los filipinos que quieran

profundizar el castellano^ necesitaran de ciertas edicionea

inglesas de obras castellanas y de los subsidios de la

literatura inglesa, para el iraparcial juicio, sino de toda

la literatura castellana de algunos generos importantes

de la misma. Y el americano que desee perfeccionarse

en su propia lengua, no poco se sorpreridera al ver que

los principes de el la tomaron a manos Uenas lo mucho
bueno que enconfcraron en la civilizaci6n espafiola.
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• She! ton tenia traducida la primera parte del Quijote

desde 1612. Digges, colaborador de Ben Johnson en The

first folio de Shakespeare, y que, segtin Wood, era «gran

oiaestro del idioma ingl^s» en aquel siglo de oro de la

prosa inglesa, al grado de que no falt6 crltico que cali-

fic6 la prosa de As You Like It^ de Shakespeare, de ser

inejor que la parte versificada del mismo; Leonard Digges,

tradujo el Poema Trdgico . . d^ C^spedps y Meneses en

1622,

Tamb:6n James Mabbe tradujo Quzmdn de Alfarache

en 1623 y Celestina, en 1631, y muchos otros, por cier-

to, egregios escritores, estudiaron y vertieron al ingles

los monumentos literarios de Castilla, porque, segiin el

lenguaje piiitoresco de la 6poca, estos monumentos eran

cooio el exterior de las cortinas de brocado, que no se

veria tan hermoso sino fuera por los nudos del rev6s, que
eran las traducciones inglesas, Southey, Mackintosh, Ma-
caulay, Gladstone, etc., son nombres harto conocidos como
hispan6filos. Los hispanistas ingleses componen ya una
Iegi6n, y si no llegan al numero y al fervor de los ale-

manes, de algunos franceses, y tal vez de algunos italia-

nos, son de tal importancia en la literatura inglesa que
no hay bibliografla seria que no haga m^rito de sus nom-
bres. Bastard decir que los trad nctores del QuiJote hhrieni

barriada. Los principales, ademds de Thomas Shelton,

Mary Smirke. Alexander James Duflfield, Henry Edward
Watts La mejor traducci6n, por lo tnenos hasta 1901,

es la de John Ormsby.
Los nortesamericanos no ascienden al niimero de

ios ingleses, pero son tantos y de gran valer y resonan-

cia en la literatura mundial que precisa la menci6n si-

quiera de algunos.

La primera History of Spanish Literature d^bese k
George Ticknor, colega del patriarca de Concord, Emer-
son. Esta obra es excelente jaiin hoy dfa como manual
bibliografico, y mereci6 el honor de ser traducida al cas-

tellano por Gayangos y Vedia, y al aleman, por Julius

y con un suplemento de Fernando Wolf.

Longfellow, el mas dulce y cosmopoHta de los poe-
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tas norteamericanos, y que pretendi6 y hasta cierto punto con*

sigui6 reunir f»?i su ej^sMlo rasgos de teniura alemana. viva-

cidad fraiice^ia y |)asi6ii espafiola. nnidos a su innato buen
sentido, no solo era asiduo lector de la Floresta de Bohl

de Faber, sino que bajo la inspiraci6n espaliola escribi6

The ChaUenge, Torquemada, Santa Teresa Boole's MarJc,

Castles in Spain, The Eviperofs Glove\ puso en verso las

le.vendas jndaicas espafiolas de Ben Levi, Kambalu Azrael y
Scandemb^rg; tradnjo a Piancisco de Aldana, Lope de Vega,

alpunos fragmentos de Berceo en Outre-^Mev y las c6le-

bres Capias de Jorge Manrique. Tan familiar le era la

literatura y ambiente de Oastilla que The Spanish Student,

para un critico americano, constituye el naayor tinabre de

gloria de la armadnra dranaatica de Longfellow.

History of Ferdinand and Isabella de William Prescott

y Life of Columbus de Washington Irving son bambien obras

tan conocidas que excusa mencionarlas. Se omite tambi6n

a los bibii6filos y bibliografos, aunque Henry Harrisse

sea muy digno de loa, porqne estos tienen el deber pro-

fesional de conocer, aunque no sea mas que los tftulos,

de todo monumento literario.

Los hispaiiistas norte-americanos son realmente de Ips

mas distinguidos y espl^ndidos. Solo en la decada de

18'^0-1900, se encuentran tales nombres como John DriscoU

FitzHerald, Prank Wadleigh Chandlei-, antor de Romances

of Roguery; e\ profesor Rennert autor y editor de7^>^^ /?/%z-

nish Pastoral Romance, de La Isla Bdrhara y la Guarda

Cuidadosa, Some unpublished poems of Ferndn Pirez de

Guzmdny y editor, ademas, de 49 cotnposiciones in^ditas de

G6ngorH en Revue hispanique y dn la Ingratitud por amor,

de Castro, etc.; el Prof. Ponger de Haan es autor de

Barlaan and Josaphat in Spain, de cierta importancia para

los tagalos, porqne. tenemos aqul dos versiones al tagalo

muy populares y clasicas, y autor tambi^n de Picaros y Ga-

napanes, monografia que Ruben Darlo, a quien daban

dentera los idiotismos y la prosa robusta de Pereda,

menta. sin embargo como <escrita con erudici6n insupera-

ble y en un castellano castizo>.

Stewart Tulin y Archer M:. Huntington son C, de la
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Real Academia de la Historia de Madrid. Este ultimo es

autor de A Xote book in Northern Spain, y hasta perso-

naje de una novela de Retana. Abundan las sociedades y
clubs de hispanistas norte-americanos, pero la principal es

The Hispanic Society of America, bajo cuyos auspicios es-

cribi6 dos (».onferencias notables sobre el Romancevo espa-

Tlol Ram6n Menendez Pidal, sabio espafiol que con sus

, Infantes de Lara, tambien de al^una imj^ortancia para los

fili[)inos, es considerado coino nno de los rnf^joi'es fii6logos

del rnundo por Gaston Parfs y Morel-Fatio.

Es conocida aqiiella afirmaci6n, no contradicha niia

por nadie, del histoiiador norte americano Weathon deque
<Las Universidades espaflolas produjeron en el siglo XVI
una inultitnd de escrilores notables que cultivaron aquella

parte de la moral que enseila las leyes de la JUSTICIA>;
y por esto, extracto, entre oiras, Releetiones de Francisco
de Vitoria. quien, con Fr. Bartolome de las Casas, con-

den6 la esclaviiud de los indios y \\\ trata de negros, apo-
yados en este principio de Domingo de Soto: neque discre-

pantia, ut reor, est inter christianos et infideles, quoniam
VIS gentium cunctis gentibus aequele est.^^ «A|)enas acierta

un hombre de niiestros tienipos, (Jice Mackintosh en Pro-
gress of ethical philosophy, k tribntar tod os, los elogios que
merecen estos excelentes religiosos que defendieron los

derechos de hombres que jamas hablan visto, contra las

preocupaciones de su Orden, el su|)uesto interns de la

religi6n, la ambici6n de su jj^obierno, la avaricia y el orgullo

de sus compatriotas y las o|)iniones dominantes en su tiempo.>
No debe olvidarse tampoco que Norte America ha side

un buen mercado para las novelas contemporaneas espa-
Qolas, y que vertidas al ingles tuvieron curso las de Gal-

d6s, Valera y otros. Armando Palacio Valdes parece ha-

ber sido el favorito de los lectores norte-americanos, pues,

E. G6mez Cari-illo refiere que el poeta y ciftico Howells
asegur6 que Estados Unidos habria hecho mejor en dar k
Espalia los 20 mi Hones de dui'os por la cesi6n de Ar-
mando Palacio Valdes, que por las Filipinas. iEl colmo
del entusiasmo por una literatura y lengua, que deja tama-^

fiito al propio Oarlyle!
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Cierto que en esta pleyade de escritorps .no habrlan de

qiiedar d la zaga los fil6sofos y los crfticos. Emerson, por

ejemplo, sea por la inflnencia de Ticknor. sea por su afi-

ci6n a la Lit.eratura Oriental, bien que al traves de Plat6n

y Plotino, sea por su culto a Montague, fil6sofo e ingenio

de la familia del celebre exceptico espafiol Francisco San-

chez. Emerson, tiene prendido y por modo original y genial,

en su imperial cortina de brocado, el oro de la literatura

del renaciraiento es[)afiol del siglo XVI, incluso el del cul-

teranismo del siglo de 0alder6ii. Y desde Emerson hasta

William Dean Howells y Edmund Clarence Stedman la

magnifica corriente de la influencia castellana en la lite-

ratura norte-americana e^ visible para los ojos de los

buenos lectores.

Y de los crlticos, James Russell Lowell descuella segu-

ramente entre todos. Sin dejar de ser poeta y escritor

idiomatico muy nacional, como puede comprobarse por The

Biglow Papers y Gommemorative Ode, y a despecho de su

polisilabismo y cierto defecto de proporci6n, reune consigo,

formando maravilloso conjunto, la sensibilidad crltica y pri-

morosa de Saint-Beuve, el aticismo y gran sentido de

'Mathew Arnold, la comi)etencia hist6rica y poligrafica de

Men^ndez y Pelayo y la adivinaci6n y sagaz vista retros-

pectiva del prfncipe de los crlticos, Lessing, a quien, le

i-eprocha. sin embargo, cierto desconocimiento del teatro de

Calder6n. Tirso de Molina y Alarc6n, y cierta relativa

inadaptabilidad para sentir el extraCo encanto del drama

mas simb61ico de Calder6n La vida es sueUo {His mind was

hardly yet ready to feel the strange charm of this most

imaginative of Calderon's dramas).

La literatura norte-americana, en general, es de las

mas ricas. Ha hecho tributarias de ^ella a las de los otros

palses. Su turismo y caracter aventureio le permitieron

hacerse de ricos presentes en beneficio del hogar domes-

tico. Por esto Stedman traspasa casi los Ifmites del diti-

rambo cuando habla de su lengua nativa:

<Nuestra hereucia es una lengua, relativamente, el

legado mas 6pimo de las literaturas del orbe: a par Se

la mas lacdnica.y copiosa de !aS| lenguas, la m^s variad^,,
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por apropiaci^rr de los sindnimos de todas las ienguas,

antiguas y modernas; la mas joven y mas occidental de

las grandes modas de hablar, firmemente difundida por el

globo, de suplantaci6n imposible 6 sucesi6n como no fuese

por ella misma, cuando arribe a su madurez; finalmente,

elastica, la mas rica de esta tierra, por anexi6n de las

nuevas Ienguas criadas en esta orilla del Atlantico, 6 por

asimilaci6n de los dialectos de muchas razas cuya dicci6n

acrecen su conquista. Una lengua cuya gloria es que las

corrupciones sirven para acelerar su creciraiento, y cuyas

obras maestras hicieron que los neologismos, aiin los so-

lecisDQOs, de una generaci6n, fuesen clasicos en la si-

guiente*.... Y echandose a barruntar acerca del porvenri

of American song, afiade, que «correspondera al futuro del

pafs mismo, ahora totalmente libre y surcado no de una
sino de copiosas ciudades, cada- una centro estimulador

del gusto y de la invenci6n, foco de vida energica, incan-

sable en la acci6n, y radiante con el halo de la belleza

y del poder creador>.

El ingles norte americano debe, pues, coexistir con el

castellano en Pilipinas; y los filipinos deben estudiarlo con
generosa simpatfa. La diab61ica jerga que reina, 6 esta

'

reinando, cesard cuando nuestros bablistas pongan mano so-

bre ella. Sfrvanles de consuelo que aiin los orgullosos ingleses

necesitaron de 150 aCos, segiin un escritor norte americano^

para que Chaucer tuviera sucesor, que fu^ Spencer. En-
tre tanto^ los que se ponian a imitar d los italianos, ha-

blaron y escribieron jerga inglesa en su raayorfa. De aquf

el proverbio italiano <Inglese italianizzato, Diavolo incar-

nato>. Y los ingleses en vez de mortificarse con el tal

proverbio, lo celebraron como flor del ingenio italiano, y
siguieron liberalmente imitando y apilando material, has-

ta que los genios de la raza, actuando sobre lo adquirido,

escribieron obras maestras, con sello propio. Solo los ge-

nios, dicen, saben plagiar y ser originales.

Con cierta holgura nos hemos detenido en esta cues-

ti6n de los idiomas, tratada de manera incompleta, por

ser materia muy ajena a nuestros habituales estudios, por-

que. precisamente. pasaremos a hablar de m\ escritor
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eminente, el Doctor Pardo de Tavera, cuyos artlculo^^ y
conferencias sobre industria, agricultura y comercio, los

t6picos politicos-sociales y el caracter de la educaci6n por-

que aboga, son del tipo marcadamente norte-americano,
raza que cre6 una literatura ^rf-^^'^ que no tiene rival ea
el mundo, porque los norte-americanos, ha dicho un escri-

tor francos, son los poetas, los sacerdotes del buen sen-

tido, de lo util y del bienestar material.

/

Aunque estas Ifneas esten destinadas para presentar
al publico las conferencias poUticas, sociales, industriales

y conierciales del Doctor Pardo de Tavera, sin embargo,

y aunque no mas que como una breve recapitulaci6a de
sus trabajos anteriores, es de justicia hablar de ^stos,

porque guardan el germen de los posteriores, y muchas
veces. son base y complemento de los liltimos.

Van haciendose anticuadas algunas de sus monograflas,

y otras quizas valgan tan solo para referencias Ijibliogra-

ficas, pero todas, 6 casi todas, tuvieron y tienen el m^-
rito de haber sido trabajo prfncipe sobre r^i materia par-

ticular de que tratan. Algunas no ban sido superadas

por nadie, ni por otras posteriores del autor mismo; y,

aunque lo quisiere, la materia se le resistirfa, y 6\ aca-

barla por arrumbarla con verdadera pesadumbre.

Tuvieron y merecieron la suerte de ser traducidos

por los especialistas extranjeros: al frances, al alemdn, al

holandes, al ingles, y hasta al castellano cuando el original

se escribi6 en frances, y al tagalo.

Coiisideracioiies sohre el origen del nombre de los nilmeros

en TagaloQ es de lo mas benedictino, ^concienzudo 6 inge-

nioso que puede darse, y hace tabla con sus J^otas para

una cartografia de Filipinas^\ de publicaci6n posterior, pero

trabajo hecho muy atras y publicado en 1910, acaso sin

la menor adici6n y correcci6n de parte del Autor. Vali61e

Cartografia ser C. de la Real Academia de la Historia de

Madrid. *

La mas aforbunada es Saiiscrito em la lengua Tagalog,
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que sugirio a Rizal su Sobre la niieva ortografia de la

lejigiia Tagalog. Las reformas ortograficas ahf recomen-
dadas. no obstante ser ia obra njisina de las aids ende-
bles de Pardo, como esfuerzo intelectual, pero dichoslsima
en sus efectos, liace tiempo que qued6 consagrada como
una iiistituci6n nacional. De el la trae origen cuanto pos-

terionnente sobr-e ortografia tilipina escu'ibieron filipinos y
extranjeros. De los ainei'icanos, distinguense los doctores
Barrows, Saleeby y Miller, aunque estos liltimos hicieron

referenoias al artioulo de Rizal, como asi lo hicieron el

malogrado Calder6n y otros con evidente error de infor-

naacibn, y eso, despues que ei investigador Zulueta puso
los puntos sobre las les. Precisamente el Dr. Rizal, refi-

riendose a la nueva ortogiafia tagala {15 de Abril de 1890),
escribe las siguientes ])alabra8: <Cuando se estiidie la his-

toria de esta ortografia, que ya se va acloptando por los

tagalistas ilustrados, se de al Cesar lo que es del Cesar;

d los e^tudlos sobre el tagalismo del Dr, Pardo de Tavera se

deben exclusivameiite estas innovaciones; yo . fui uno de los

mds celosQS propagandistas>

La Medicina en la isla de Luzdii y Plantas medicinales

de Filipinas son hasta folkldricos, y su parte etiol6gica

tendra valor pernianente. El mapa de Filipinas del P, Mu-
rillo Velarde y J^^oticias sobre la irnprenta y el grabado en

Filipinas, especialmente la dedicada al grabado, nuhca per-

deran la estinoaci6n de los filipinistas.

Satfricas, donosanoiente satiricas y que levantan auQpollas

son las notas que ha puesto a Una memoria de Anda y
Salazar. Las palabras que se consideraron depresivas para

las corporaciones religiosas en Resefla liistorica, que hizo

salir de sus casillas al general Sanger, y provocaron
quince catilinarias en El Mercantil (niimeros de Novieoabre,

1905) y feroces articulos en Libertas, debidos estos liltimos

a Fr. Taunayo, s^giin Leroy's Bibliographical Kotes, refun-

didos en folleto nnias tarde, parecen meras sombras chi-

nescas al lado de las jugosas y naordicantes notas.

Tal vez no habra la raenor dificultad en diputar al

Dr. Pardo por el naas conspicuo de los bibli6filos tilipinos,
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y tambien de los bibli6grafos, en algunos respectos. Su
Blhliateca Fllipina,. como obra de teonica bibliograflca, es

inferior a las de Medina, Retana, y aiin a las papeletas

de Zulueta y las del P. Gtlemes. Pero como de caracter

practice, ftlipini."^tico y de verdadera importancia lingtlfstica

esta por encitna de todas. Las descripciones son defi-

cienfces, y la informaci6a todavfa mas; v. gr., las refe-

rentes a Sinibaldo de Mas y a la inuerte de Sancianco,

y otras. Debe jusfcamente aducirse en su favor que

las papeletas faeron redactadas en tres tiempos y bajo el

iniperio de tres ambientes antag6nicos: el del reginaen es-

pafiol, el de la revoluci6n y el de la ocupaci6n ameri-

cana. Y, claro, las ideas y los juicios tuvieron que correr

parejas con los domiiiantes en cada epoca. Y aqui de una

anecdota.

Parece ser que Worcester se apoder6 de las papeletas

de Pardo para enviarlas a Washington, sin que el Doctor

pudiera tener la oportunidad de redactar definitivamente

sus papeletas. De aquf lo deslabazado de esta obra, y abiga-

rrado como obra de conjunto, en la parte puramente for-

mal. En el fondo, es la obra por excelencia de Pardo.

Revela su psicologla, y constituye la aproximada historia

de sus ideas, sentimientos y formas habituales de expre-

si6n bajo la influencia de las, tres epocas dichas. Es todo

un libro de memorias, 6 diario de toda la vida del Doc-

tor; archivo, ademas, y material de sus monografias. A,

una genialidad, pues, de Worcester debense los defectos

y el gran valer de este libro. Los comentarios lingftisticos no

tienen desperdicio, y pregonan su exquisita preparaci6n

filol6gica, asi como su instinto lingtifstico, superior al de

Rizal, quien, en desquite, tiene don de lenguas practico,

sobera^na imaginaci6n, sentimiento del idibma y cualidades

innatas literarias, que le vuelven hacedero el poder hablar y
escribir en diferentes lenguas de manera literaria. A esta

obra cuadra seguramente mejor este juicio de Blumentritt:

«Los frailes espafiLoles, que han publicado y siguen todavfa

publicando gran niimero de gramaticas y diccionarips de los

dialectos del pafs, no tienen el mas ligero conocimiento

sistematico de los dialectos malayos, excepto los jesuftas
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y el Dr. Pardo de Tavera>. Seducen en esta obra la espon-

taneidad, una corao ligereza francesa en el estilo que le

comunica gracia, y un desenfado cTfbico en la selecci6n

de palabras calificadoras que parecen sierra desgarradora

de mequetrefes literarios y pseudo-cientfticos, cualidades

que si el mero bibli6grafo habra de lamentarlas. por

amor al oficio, el critico, no las podra inenos de aplaudir,

aunque diste, corno del cielo a la tierra, en sus opi-

niones.

Contribiicidn para el estadio de los antigiios alfabetos ftlU

pinos; Catdlogo memoria de la Exposicidn de productos de las Is-

las Fllipinas; Arte de cuidar enfermos y Etimologia de los

nombres de razas de Fllipinas son foUetos en donde, si

la informaci6n podrfa ampliarse y rectificarse, retienen

todavia la utilidad que prestaron al tiempo de su publi-

caci6n, pues no sabemos que hasta la feclia hayan sido

reemplazados por trabajos mejores. Y, couao sienapre, las

consideraciones personales del autor, no tienen precio, por*

lo vaiiosas. Se levanta, sobre todo, Las costumbres de los

Tagalos de Filipinas, segun el P. Plasencia, porque aparte

de haber sido manjar sabroso para Paterno, Calder6n y
Lobingier, y otros que citandole 6 no, se nutrieron con el

jugo de esta obra, esta llanaada a ser la piedra angular

de las monografias sobre el genero, y a convertirse en

institucidn filipina, por la posteridad filipinistica que va

adquiriendo.

Cuanto a las conferencias, tendremos especial empefio

en que el autor se comunique directamente con sus lec-

tores; que es la mejor manera para que puedan formar

juicio por si propios del valor de las mismas.

El alma filipina^ 6 sea la mentalidad filipina, una parte

de la mentalidad latina, trafda a nuestras islas por los

espafioles, es de formaci6n monarquica y cat61ica. En po-

Htica enseflaba «el principio de autoridad real de origen

divino, al cual se subordinaba, como es natural, la obe-

diencia ciega al gobernante, el concepto de clases direc
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toras, cuyo poder emanaba de la autoridad real, y de

clases sometidas, que formaban el pueblo, hecho para servir

al rey y amoldar sus deseos, aspiraciones y acciones a

los deseos, aspiraciones y acciones del soberano y de sus

repres'entantes. En religi6n, las creencias no las deducfa

el individuo de sus propias observaciones ni de sus juicios

individuates sino que las aprendfa y recibfa formuladas

en dogmas y en principios que bajo la fe aceptaban de

otros como bueiids, verfdicos, indiscutibles y absolutos.>

Con todo de ser lo mas opuesto d la noble aspiraci6n

de independencia y forma de gobierno democratico, se

quiere a toda costa su conservaci6n, en la inteligencia de

que la educaci6n sajona mantendra a Pilipinas eternamente

bajo la soberanfa del pueblo americauo. De haberse con-

servado el alma filipina primitiva, pre-hispana, la revolu-

ci6n no hubiera sido un hecho. «EI movimiento filipinista

no se hizo por la clase ineducada de nuestro pafs, que
debfa, al parecer, conservar un alma genuinamente filipina,

sino por los educados en la Universidad y en Europa,

cuyas almas se habfan adulterado profundamente, pero

aquella adulteraci6n fue de perfeccionamiento, y, mientras

los sentimientos permanecian los mismos, las ideas fueron

otras y la inteligencia cultivada fu6 capaz de comprender,

a favor de una luz mas abundante, no solo derechos y
deberes, que antes ignoraba, sino ideales y sentimientos

nuevos por los cuales supieron cultivar su lengua, res-

petar su raza, venerar las costumbres de sus antepasados,

descubrir bellezas en la naturaleza de sus islas, en donde

otros habfan solo encontrado ridfculo y desprecio, admirar

su suelo y sofiar para su patria una redencidn, que no

hubiera venido jamas si la antigua alma fiflipina se hu
biera conservado en el mismo estado que cuando llegaron

los primeros conquistadores espjafioles.>

No pretende—dice—anularlami destruirla, sino agregar

& ella otros atributos de caracter practico: que la «educa-

ci6n vigorice, sane y generalize por seleccidn eliminando

los rasgos malos, conservando los buenos y creando otros

mejores que aiin no tiene>, «formandose el alma nueva
que debe coronar la obra de nuesfcra revolucidn por medio
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de la evoluci6a pacffica, por la instrucci6n libre, piopia

de los pueblos libres>, cosa que solamente conseguii-aii los

educadores de la juveiibiid, si dan <a la educa(!i6f) la

misi6n de modificar primei'arnente los sentimientos y el

criterio del pueblo^. Porque <una constitucMon escn-ita no

hace nada si no esta en consonancia con el carac^.er del

V)ueblo a que se a[)lica>. Y por fines reformatorios, se

pone incontinenti a sefialar los defectos sociales, morales,

politicos, y econ6aiicos del pueblo filipino, agi-upandolos de

nnanera que, haciendo bulto. se corrijan. Mas tarde, y en

La iiueva mentalidad filipina, el autor ha querido rectificar,

en parte, ciertos puntos de vista en esta conferencia de

caracter militante.

Pacto de alianza politica debe de considerarse Autcrl-

dades sociales, discurso el de mayor trascendencia politica

del Dr. Pardo de Tavera. Afirma, sin embargo, que jamas

hizo polftica y se t^xplica asi: «Hace politicia el que pro-

clama ideales 6 principios aceptados luejj^o por otros hom-
bres (^ue constituyen asi un partido politico cuyo objeto

es la dominaci6n, es decir ocupar el poder para poner

en ejecucion su programa e imponerlo a los otros. En
ese sentido no he hecho politica pbrque he comprendido

que mi partido no |)odfa jamas dominar y, como he dicho,

la dominaci6n es el objetivo de cualquier partido politico.

Quien aqui domina es America y la politica que aqul do-

raina es la politica de America. Convenido esto, he com-

prendido que no debia preocuparme mucho en la cuesti6n

politica sino que era mas urgente la ctre^i6n social, por-

que de la soluci6n de nuestro problema social resultara

fatal y necesariamente la soluci6n de nuestro |)roblema

politico. Por eso he sido tolerante con los partidos opuestos

al mio, por eso me ha dejado indiferente la derrota pro-

gresista en las elecciones de nuesti-a primera asamblea.

Ni antes gobernaron los progresistas ni ahora gobiernan

los del partido de la mayoria: sigue gobernando la poli-

tica de America, y el que quiera hacer algo en nuestra

politica no lo lograra oponiendose al gobierno sino po-

niendose a su lado. Asij pues, el partido que triunfe no

domina sino a condi(ii6D cle sumarse al dominador y
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para que no haya equfvocos afladir^ que el dominador d
que tne refiero se apellida cEstados Unidos>....

«Las situaciones polfticas fueron en tiempo de la pasada
dominacidn el fruto prohibido^ para los filipinos con lo

ciial se hacla mds apetitoso y mas deseado. En cambio, en
el dominio puramente social las inteligencias y voluntades
mds desarrolladas permitieron a rauchos filipinos conquis
tar situaciones superiores y el los fueron quienes hicieron

la revoluci6n del pueblo filipino. Autoridades sociales 6
como se dice hoy, hombres prominentes en la industria, el

comercio, la agricultura y en ias profesiones liberales, las

artes, los oficios fueron los que dieron su vida en «ca-

dalso 6 campo abierto>, como decia uno de ellos, el mas
ilustre, Rizal; de esa clase fueron los que murieron en
lbs presidios 6 en la deportaci6n para redimir a nuestro

pueblo*.

«No me asusta la dGminaci6n por medios artificiales

como la fuerza de las armas y del niimero que subyuga

y vence, porque a pesar de su aspecto no son eternos

sino que ceden y se derrumban al fin ante la justicia de

una causa; pero me aterran las victorias obtenidas por

medios naturales porque son justas y como tales fuertes

y mi aspiraci6n es preparai* al pueblo filipino para no ser

vencidb por las aimas naturales mediante las cuales aqul,

como en cualquier parte del planeta, hoy como en cual-

quier otro momento de la historia' el hombre mds en^r-

gico, mds inteligente, mejor preparado, en fin, somete al

que lo estd menos>.

«Mis deseos no tienen nada que ver con que la sobe-

ranla que tengamos sea extranjera como hoy 6 dom^stica

como aspiramos: quiero preparar al pueblo para que no
sea oprimido por el gobierno, para^que no pueda ser explo-

tado por las autoridades polfticas, para que no vea como
tinicos ejemplos dignos de imitar y dignos de conquistar

situaciones oficiales. Esa es mi aspiraci6n, una aspiraci6ii

de transformaci6n social sin la cual cualquier cambio politico

sera artificial y jamds capaz de servir los verdaderos inte-

reses del pueblo,>

"^ba independencia polftica no pone a un pueblo al
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abrigo de la esclavitud: las leyes no pueden prote^er al

Individ uo d6 capacidad inferior contra otro individuo na-

cional 6 extranjero de capacidad superior. Esta es la

causa de sumisi6n natural a que antes hice referencia y
solo la trasformaci6n social puede- ponernos al abrigo de
ese peligro*.

Tal trasformaci6n debera efectuarse por la educaci6n.

La situaci6n econ6mica misma esti subordinada al estado

social. «Ni el libre canibio, ni la instituci6n de bancos
agrlcolas, ni el establecimiento de un sistema de regadfo,

resolveran esa cuesti6n naientras las fuerzas activas de
nuestro pals sigan en su actitud pasiva. Me refiero, como
entendereis, al trabajo porque, fuerza es decirlo, obligaci6u

rudimentaria declarar, que la masa popular no ha com-
prendido todavfa la necesidad del trabajo. Sobran brazos

inactivos, faltan brazos activos: 6ste es el problema. Se-

guramente que tal estado de cosas no cambiard si nos
falta valor para decirlo piiblicamente, no para rQcriminar

sino para sefialar el mal y dirigir nuestro esfuerzo para
extinguirlo>....

Y «si queremos establecer una democracia ensefiemos

al pueblo que cada ciudadano es responsable y que para

ser responsable necesita sobre todo conocer sus deberes y
16 que es mas importante saberlos cumplir, que del cum-
plimiento del deber resulta inevitablemente el disfrute de

los derechos.... La clase iiustrada de Pilipinas represents

sus propios intereses y los intereses de la clase popular

que confla en ella. Esa especie de fideicomiso nos da una
responsabilidad tremenda y nos obliga & decir la verdad

y siempre la verdad. Si al obrar asf atraigo sobre mf
las censuras del pueblo lo siento infinito, lo deploro en
el fondo de mi alma; pero ^o no hablo para ser agra-

dable al pueblo, hablo para serle litil aunque desagrade,>

Nada de extraHo tiene, pues, que una conferencia asl pro-

dujese luego revuelo. El ex-Secretario de la Guerra Dickin-

son, en ocasi6n solemne, la cit6 elogiando la sinceridad

del Autor.

La Imprenta en Filipitias. Hdllase en este discurso

parte del material incorporado en Desarrollo Industrial y
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en Resultados del desarrollo econdmico de Filipinas y en

algunos de los articulos publicados en la Revista Econd-:

mica. Nos da un espectdculo luminoso del ambiente y
tipos sociales de los primeros afios de la conquista. La
ocupaci6n y el rango del**honDibre en dicha sociedad de

tipo depredatorio era resultado de la herencia, y la acti-

vidad de los libres, la guerra y !a explotacidn de la clas^

social que trabaja en beiieficio exclusivo de sus amos. Los

conquistadores, te61ogos y nailitares, diestros en la gram^-

tica, escritura espafiola, aritm^tica, filosoffa y teologla,

pero desconocedores de todo oficio manual, como los colo;

nizados, dependlan, en aites manuales, de los chinos in-

migrantes componentes de una civilizaci6n que, como la

de China, era superior entonces d la Europa, y eran los

linicos «sastres, zapateros, herreros, plateros, escultores,

cerrajeros, pintores, albafiiles, tejedores, y finalmente todo

el servicio de la Republica.*

Mas tales eran el poder asimilador y las naturales

cualidades artfsticas de los filipinos que, «una vez cono-

cido aquello que es elemental, el filipino tiene ya medios

para seguir adelante y perfeccionarse. Esto sucedi6 no

solo en la imprenta sino en todos los oficios manuales

que, como hemos visto, fueron al principio exclusivamente

ejercitados por chinos y despu6s pasaron rdpidamente d

manos de los filipinos. Esta sustituci6n rdpida de oficiales

chinos por filipinos se debi6 precisamente al trabajo mas

superior que hacfan los filipinos, porque no lo fu6 en

raz6n d la baratura puesto que ya desde aquellos dfas el

trabajo de los chinos no tenfa competencia posible en

cuanto al precio>....

cDebfa ser por aquel entonces empresa dificultosa para

un filipino libre pero pobre, la de^ resolver el problema

de ganarse la vida dedicandose a la produccidn de algo

por medio de su capacidad, porque como dije, las situa-

ciones individuales eran hereditarias y no dependfan de la

capacidad individual*.

Y Tomds Pinpin, sobre ser el patriarca de los tip6-

grafos, dotado de los mas nobles atributos del entendir

raiento y de la voluntad fue «el primero oi\x^ tuvo una
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ocupaci6n y una situaci6n social en virtud solamente de
su capacidad; tipo de industrial en medio de aquella 6poca
de una constitucion social tan opuesta>.

«E1 tipo de Pin pin es el originario de la libertad en

el hombre libre, porque, al dedicarse d una actividad pro-^

ductora por la sola fuerza de su capacidad, coopera a la

vida social voluntariamente y j)orque de sn habilidad, del

desarrollo de su capacidad, resulta su situaci6n de per-

sona necesaria. El hombre que cultiva la tierra del amo
es facilmente sustituido por otro por el capricho 6 la

exigencia del duefio. El obrero industrial tiene en raz6n

de su capacidad, una situaci6n muy distinta y no sola-

mente gana moralmente en la consideraci6n piiblica segiin

que su trabajo es mas perfecto y acabado, si no que puede
trabajar en donde quiere y hasta cierto punto, como
quiere>.... Fu^, pues. Pinpin <el fnndador del nuevo tipo

social que el pueblo filipino debia adoptar, a saber, el tipo

industrial y reproductivo^

.

De entre los ensayos de nuestro Autor donde va
mucho grano y nada de paja son los referentes al Jap6n.

El Japan Moderno, su «interview> acerca del suicidio ,de los

Nogi y la slntesis que hace del prodigioso desenvolvi*

miento del Jap6n en El Alma Filipina son muy dignas
dfe leer. De sus lecciones, desprendese: que cuando el

habito del trabajo no se considera como una maldici6n

de la propiedad agricola e industrial y de la actividad

coinercial; cuando los daimyos y samurais filipinos, 6 los

que hagan sus veces, las autoridades sociales, por ejemplo,

se trasformen en industriales y comerciantes, y adopten
Jos modernos metodos cientiticos, precioso legado del tra-

bajo acumulado de las civilizaciones modernas, especial-

mente de Prancia 6 Ingiaterra que amenazaron un dla la

independencia del Jap6n y Estados Unidos que le oblig6

a abrirle sus puerto^5, Pilipinas no solo se hara indepen-

diente sino que se elevara al rango de potencia de primer
orden. A e>>te tin, nada hoy como la lealtad y la fidev

lidad a la patria; aquella voluntad que, ejerciendo imperio
absoluto sobre las cosas las ordena a dicho fin, incluso

el sacrificio de la propia existencia, como el ejemplo de
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los Nog]. Por esta lealtad y fidelidad, causa del «rdpido

y espl6ndido progreso del Jap6n: los hombres rudos del

campo se dejan matar por el Heika (sfmbolo de la patria)

per instinto; la clase superior, por cdlculo^.

El Japdn Moderno esta trabajado y narradp de mode
que, mutatis mutandis, paran en slntesis deJ. desenvolvimiento

social de Filipinas, 6 al menos de lo que el Dr. Pardo

desearia que Filipinas fuese. Asf, al * final delinea e^ta

comparaci6n.

....^He hallado entre japoneses y filipinos algunos

puntos de contacto respecto a ciertas combinaciones y fe-

D6menos polfticos. Ellos estaban divididos por clans inde-

pendientes; nosotros tenia inos primitivamente nuestros ba-

rangays independientes unos de otros; ellos tienen un

Bmperador por cuyo influjo se unieron los elementos dis-

persos de los clans para formar una naci6n; nosotros tu-

vimos al rey de Espafia por cuya vpluntad quedaron reu-

nidos bajo un solo poder los Uarangays antiguos; el Jap6n

tiende d democratizarse; nosotros estamos efectuando tam-

bi6n esa evoluci6n, no librados a nuestras propias fuerzas,

es cierto, pero con mis facilidades por ir guiados en

nuestro empeflo por una naci6n formada en los principios,

y practicas democraticas; el Jap6n llegara probablemente

algiin dla & constituir una repiiblica, pero necesitara para

conseguirlo luchas sangrientas contra los mantenedores del

imperio, en tanto que los filipinos llegaremos al resultado

mencionado por medio de la legalidad y por la justicia

espontdnea del pueblo americano que, en dfa no lejano,

yo no dudo, transferird su soberanfa al mismo pueblo

filipino>.

Optimismo hay, pero las razones para tal optimismo

fueron siempre las que inspiraron sus^trabajos de propa-

ganda social y que en este ensayo hist6rico se formulan

de manera categ6rica.

cSi ahora se me dijera que acabo de hacer una pin-

tura optimista y casi ideal del Jap6n moderno, porque no

he mencionado mas que sus cualidades sin hacer siquiera

menci6n de sus defectos responder^ asl: Sus defectos no

me importan; solo afectan k los japoneses y ellos deben
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buscarlos para corregirlos; yo no me he impuesto la misibn

de arreglar la casa de mi veciiio. Por igual raz6n, jamas
he perdido mi tiempo bnsc.ando los defectos de los apae-

ricanos; lo que me interesa es descubrir nuestros propios

defectos para corregirlos y observar cuales son las cuali-

dades de los otros pueblos que han progre^ado, que han
formado naciones poderosas, libres y ricas; porque, si-

guiendo sus derroteros, imitando sus cualidades y su con-

ducta, me parece evidente que llegaremos a conseguir lo

que
,
v>or semejantes medios y virtudes ellos pudieron con-

seguir*.

Nuestra vecindad al imperio del Sol Naciente y su

importancia actual y futura en las islas, va llamando la

atenci6n de propios y extrafios hiacia la polftica y co$as

del Jap6n, y desanollando una literatura nada despre-

ciable. Porque en cierto modo hace referencia al doctor

Pardo de Tavera, merece especial menci6n la humorada
hist6iica El Triuvjo de Ids «Pan Asiaticos>, suscrita por

Aladino, que vi6 la luz en el decenario Excelsior (niimeros

de 30 de Marzo y 10 de Abril. 1913), traducida al ingl6s

por Daily Bulletin. Tan interesante que, aunque la llame

su autor descabellada y absurda fabula, con el andar de

los tiempos, lo mismo podria resultar el tal cuento una

calaverada literaria, que una terrible profecla.

. . .«He pensado bien lo que he de tratar y lo que he de

decir...he pensado lo mejor que he podido. . .>, palabras

con que el Dr. Pardo de Tavera abre su conferencia La
nueva mentalidad filipiiia, la mejor en fondo y forma de

las suyas, por el sorteo airoso de los escollos de tema
tan vidrioso y resbaladizo y por la madurez de juicio crl-

tico que revela.

La riqueza de informaci6n hist6rica de que hace gala

en otras conferencias y trabajos anteriores, entra a torrentes

en esta conferencia, depurada, y con litil economfa. Las
vicisitudes de la civiiizaci6n fiiipina, la primitiva; la de
importacion espafiola, de caracter social, hist6rico, literario

y legal, restaurada en parte, y recti ficados en parte, ciertos

conceptos anteriores del mismo Autor; la resuelta vibdica-

ci6n, de !a psicologfa indfgena; la de importaci6n americana
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en lo que tiene de caracterlstico y propulsor del progreso

y la dichosa y fecunda apropiaci6n hecha por los islefios

de la herencia legada por las razas latina y sajona, todo

6sto, estd trazado con firmeza, con parsimonia y trabado

discurso crltico.

Quizas Pardo de Tavera sea el que tenga la mejor pre-

paraci6n ciftica de los publicistas filipinos. La Providencia

derram6 sobre el las mas felices cualidades. Pero su tem-

peramento, exquisito y todo, a veces le traiciona, y por

asalto, se la lleva en botln y retiene en rehenes, a la se-

renidad crltica, y por consecuencia, la imparcialidad real^

que no la de buena f^, la cual siempre la tuvo, dicho sea

en su honor, el Dr. Pardo de Tavera. Pero en nueva men-

fcalidad, las tentativas de asalto fracasaron, por cuya causa

gozamos hoy de las pdginas naejor meditadas y mas se-

-renas que escribi6 Pardo de Tavera. Y para mayor abun-

damiento, la emoci6n religiosa y po^tica y cierta melan-

colia como de puesta de sol que j^e sumerge en las azu-

ladas montafias que cierran su hacienda de Ploridablanca,

emociones rara avis en el Autor, coronan esta conferencia,

la mas notable de las suyas.

Imposible extractarla, porque van sin asa, por lo aca-

badas y redondeadas, las premisas hist6ricas. Las conclu-

siones son notabillsimas.

.«E1 resultado sintetico de la inter venci6n de Espafia

en nuestro archipielago fue la fundacidn de la nacioiialidad

filipina y del concepto traducido en deseo y necesidad de la

independencia naciojiah

.

«Por otro lado, el catolicismo substituy6 el fatalismo

por la esperanza; ensefi6 el perd6n, la caridad, la respon-

sabilidad individual para la vida futura; hizo comprender

que el trabajo se imponla al hombie sin distinci6n de cla-

ses aunque le diera el caracter bfblico de maldici6n es-

piatoria,- cuya injusticia no se analiz6 porque en la inenta-

lidad filipina primitiva la colectividad podrfa incurrir en

responsabilidad por una fatalidad individual; estableci6 una

^tica fundamental y elemental con los diez mandamientos

de la ley mosaica; dignific6 a la mu]er;'fund6 el ideal de

jiisticia igual ante el tribunal de Dios . que distribuye pre-
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mio 6 castigo segiiu el merecido de cada uua, sin distinci6a

de clases establecida en la tierra y con el ejemplo de

Cristo, dando su vida para redimir al linaje humano, sostuvo

el esplritu de Rizal sereno y soririente hasta el momento
de perder su vida por la redenci6n de su patriae.

Y, de la nueva situaci6n, agrega:

<Ba]o el actual regimen no solo hemos penetrado en

la edad de la clis(insi6n sino que se despierta una nueva
aspiraci6n, a saber, la independencia individual. Con esta

nueva orientaci6n empezamos a comprender de que manera
aseguramos el bienestar nacional creando en cada persona

que constibuye la colectividad indiyiduos capaces de desarro-

liar por si' mistnos sus facultades y aptitudes para asegurar

su propio bienestar. Tal evoluci6n transformara muy pronto

nuestro tipo social que, de militar y religioso que era, pa-

sara al tipo mas nuevo de cientifico y prodnctivo^.

Y como consecuencia de este tipo social: la cooperacidn

voluntaria, fundamental en toda democracia, de los elemen*

tos que constituyen la Sociedad para el progreso de la

misma, antftesis de la cooperacidn coercitiva, privativa de

toda sociedad de tipo militar y religioso. Y sobre todo,

aquella ^ducaci6n que tiende a crear el espfritu de crl-

tica, la responsabilidad individual, la confianza en la virtud

del trabajo, la necesidad de la producci6n y la utilidad de

la discusi6n como medio de llegar al descubrimiento de
la verdad.

La interpretaci6n del derecho que pudi^ramos llamar

filipino, la hace con una crftica libre, no de taller 6 de

clasre profesional, sino de acuerdo con fuentes inusuales

para los meramente profesionales. dHabrd acordado la Uni-

versidad'de Pilipinas conferirle el tltulo de Doctor en Leyes,

porque el Doctor Pardd de Tavera podra hacerlo valedero

mejor que nadie por medio de una monograffa jurldica, de-

bido a su gran preparaci6n hist6rica y conocimiento de las

ciencias sociales, politicas y econ6micas?

Las fuentes directas e indirectas del Derecho Filipino

no ban sido aun investigadas debidamente. La Bibliograffa

existente anota algunos tftulos, pero se queda en los te-

juelos. Y da la pfcara curiosidad que los tftulos no cuadran
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con el coatenido de los libros descritos, que po.r afiadidura

suelen andar escrifcos en los diferentes dialectos del pals, des*

cooocidos por los investigadores.

(iComo se habfa de imaginar nadie que los Confesionarios

de Rey y otros escritos en las lenguas vernaculas; el Pdrroco
instrufdo de Casimiro Di'az, los Catecismos de Basilio San-
cho de Santa Justa y Rufina, Melchor Fernandez y otros

oscuros autores; el manual Modo y forma de instruir y
sustanciar las causas criminales de Cayetano Sanz, etc.,

etc., podrfan servir, cle fuentes indirectas del derecho fili-

pino? Y sin embargo, con i^ulso y buen seso, podrla for-

marse^ con ellos ensayos de monogrrafia juridica sobre de-

recho civil, criminal, administrativo, gubernativo y can6-

nicOj mejor que con los que llevan pomposos tltulos, co-

'

nocidos y celebrados por los profesionales y tratadistas de

deT^cho al uso.

Sin salir de los diez mandamientos de la ley de Dios, po-

drfa intentarse algo de lo apuntado, y softo se necesitaria un
poco de paciencia para hacer las debidas clasificaciones,

El quinto mandamiento, por ejemplo: no matcirds^

Trata del asesinato, homieidio, lesiones, maltratos de obi a

y palabra, infanticidio, aborto, borrachera y escandalo pu-

blico.

.Yo fornicards; iw deseards la mujer de tii prdjiino de*

sexto y noveno mandamientos, tratan casi de todos los de

litos contra la honestidad: incesto, adulterio, violaci6n,

rapto, estupro, abusos deshonestos, concubinato. Este ul-

timo era de mixto fuero hasta el dia 21 de Diciembre

de 1787 en que se decret6 que el concubinato, en lo cri-

minal, lo conocieran, en adelante, jueces reales.

A^o hurtards; no codiciards los Meiies ajeiios, del s^ptimo

y decimo mandamientos, trata de las difefentes clases de

hurto, robo, fraude, estafa, engaflo en el confcrato de ser-

vicios personales, usura, contratos ilfcitos, juegos prohi-

bidos, cobro indebido de tributos, injusticias en la repar-

tici6n Ae\ comiiii trahajo, y los casos y cleberes de resti^

tuir, 6 no, los bienes ajenos.

Ko levantards falso iestimonio, ni mentirds del octavo

mandaraiiento. trata d^ la injuria, calumnia, per^uxio^ eif

-.^. ( -



22
'

CUT.TUR/V FfliPTNA ^'"'^..

fin, de casi todos los delito?; contra el honor y que en

el lenprnaje de la epoca denominase: testimonio falso, raur-

nnuraci6n, contuinelia, snsaraci6n y mentira.

Y hay tal refiiiarniento y casuismo en la manera de

apostillar estos delitos, que se antojan juego de nifios los

laberinticos casos practicos de nuestros dfas. Asf, el tes-

timonio falso, derivase de dudas, sospechas y juicio terae-

rario; que el juicio temerario, tiene su fundamento y raiz

en la necedad, odio, envidia, ira y la experiencia de los

defecto.s humanos. La mentira que es de tres clases: jo-

cosa, oflciosa y perniciosa, es sierapre mala, aunque no

fuese mas que la jocosa, que se dice por chanza, y para

dar sal al cuento.

En esta clase de ^librejos, es donde a lo raejor se

encuentran la ley con.^uetudinaria indfgena, la escrita y
consuetndinaria del colonizador, impuesta al pafs, y los

procedimientos, 6 sea la practica jurfdica, ya pertenezca

al fuero eclesiastico, al ordinario, al militar,y al tribunal

de la Inquisici6n, y otras particularidades de la vida jurf-

cliea del pais. El testamento hecho, por ejemplo, ad
causas pias, no requiere solemnidad alguna; ni se puede
institair heredero al hereje, ap6stata, judfo, mahometano,
y al que se hizo bautizar dos veces a sabiendas.

Tales son algunas de las fnentes de informaci6n ira-

presas, las cnales jnntamente con las ineditas y las que
todavfa debon recogerse de la tradici6n jurfdica, los que
arrojen contratos y obligaciones maniiscritos, las f6rraulas

6 modelos de los mismos, y las manifestaciones de la

literatura libera de los dialectos, importantes como testi-

monios do la vida real y los proverbios y adagios popu-
lares, pueden, en suma, snministi-ar caudal para un intento
de monografia jnridi(5a filipina.

Para esto precisa, en verdad, una preparaci6n ade-
cuada, tecriica, fortificada con las ciencias afines y auxi-
linrps (hi Derecho. El Dr. Pardo de Tavera es uno de
] )s que tienen esta preparacion necesaria. Debensele ya
Las costiunbres de los Tagalos de FUipinas, segiin el Padre
Plasencia, folleto que como ya se ha dicho, fue la base
(Je Jos trabajos de Calder6u y otros que le siguieron: 77/m
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niemoria de And a y Salazar, algunos capltulos de Resefla
liistdrica, y especialmente Eesultados del desarrollo econ6-
mico de Filipinas son ya como jalones de la monografia
que podrfa emprender Pardo, Sus conocimientos geogfa^
fico hist6ricos, epigraficos y paleograficos; su en cierbo

modo dominio de la Cronologia, Diplotnatica, Nutnismatica

y Filologia de Filipinas de que tiene dadas pruebas en
sr\is escritos, asl como el material acoplado de que ya dis-

pone para cada una de estas ciencias auxiliares de la

Historia del Derecho, y sobre todo, su especialidad en la

Historia polfbica y econ6mica de Filipinas, le servirian

seguraraente para ampliar, recbificar y enmendar ciertos

supuestos del Derecho Filipino.

Ya es hora de que contemos con gufas que nos
lleven de la mano por las vlas de herradura, borbuosas

y echadizas, y que nos muesbren la vida juridica real del

pafs, los desvios 6 abemperaciones de la pracbica con la-

ley escriba 6 consuebudinaria. A braves de los cuabro
siglos, un 60 y 70 por cienbo de los isleflos se rigieron

conbinuamenbe por la ley consuebudinaria indlgena de las

islas, firmemenbe aplicada por los ancianos de cada loca-

lidad, los padres de familia y los hermanos rnayores. Tal
vez esbo sea mas hacedero para un grave filipinisba na-

tivo que el inbenbo de poner mebodo a la ley de irapor-

taci6n peninsular, al menos, anbes de la vigencia de. los

actuales c6Jigos y la jurisprudencia senbada sobre sus

provisiones.

Ya Murillo Velarde, en su Citrsus Juris Canonici (Ma-
bribi: anno M.DCC.XCI), decfa:

«In his Indiarium Regnis pro decisione causarum*
debenb ante omnia inspici Schaadulae Regiae speciales,

si qu89 sunb ad illam Cancellariam, v«l Civiba tern di-

recbaa: his deficienbibus jus Comnaune, quod in ipsa Recq-
pilabione Indiarum invenitur, inspici oporteb: in ejus de-

fecbu recurremdum est ad Recopilabionem Gasbellae, Par-
titas, &c. Pragmabicse Hispaniae hie non debenb servari,

nisi sinb expedibaB a Supremo Regio Indiarum Consilio,

L. 39. /. 40. tit. I. lib. 2. R. Ind. Deficientibus Legibus
Regiis. ebiatn in foro Sa^culari, recurremdijim est potiiis,
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ad jus Canonicnm, qnam Civile. & e contra, deficiente

Textir Canonico in foro Ecclesiastico debent Judices Eccle-
siustici secundum heges Regias judicare. Arff. text, in c^

I. de Nov. oper. nuntiaL Z. I. T^^z/r. & ita tenent Mon-
talto, (^ Palac. Rubio, apud -Salov de Paz in h I. Taur. n^
590. lic^t ipse teneat contrarium*.

Si tan obra de romanos es la ley aplicable, la i>rac-

tica juridica por el cantonalismo jurfdico del pais es anar*
quica. Los llaraados a administrar justicia, no la adminis*
tean, y sf, los extrafios a ella.

Morpra en su Relacioti de 8 de Julio de 1598, inediti
hastfa, 1909 en que Retana la exhum6. bajo el niim. 6 en
el Apindice a su Jf/(9r.^^/, pide a! rey remedio, de entre otros,
de los siguientes desconaedimientos:

De los doctrineros.

<4. Usurpan la jurisdicci6n Real, oyendo en forma de
t^do genero de pleytos entre yndios, y tienen cepos, car-
celes y prisiones en que afligen, azotan y molestan los yn-
dios; inponenlos en que no an de obedecer a las justicias
del Rey, si no lo que los religiosos mandaren*.

«16. Lo mas comunmente gastan el tiempo en diferen-
cias. con los alcaldes mayores de sus partidos;, especialmente
sino van con ellos a una, y de otra manera les persiguen
y affligen hasta hecharlos de la tierra^^.

«18. Procuran con particular estudio y djligencia que
se les de parte de las cossas del govierno |)ara tener mano
en todo y se metan en el los por via de coneiencia y teo-

logia, con que dan interpretaciones, fugas y epique.vas a
lo que S. M. tiene ordenado; pocas veces lo dexan ejocutar
sine es en su gusto y con su aprovaci6n>.

De jueces eclesidsticos y perlados^

«27. Ehtremetense en la jurisdicci6n Real sVh -que hasta
agora se les aya podido yr a la mano porque al ciego
desromulgan y hacen otros agravios>.

<82. Uhos jueces con otrOs, especialmente en materias
df^ conservadores, tienen mucbas cismas y diferencias. des-
comulgandose unos a otros, y al pueblo con mucha nola

y escaiidalo, publicando bulas y breves no conocidos \\\ pa-^

sados por el Consejo ni recibido.s>.
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Del Govierno Secular.

«35. Ay remisi6n y descuido en proveer y mas ea hacer

ejecubar y cumplir lo que se provee sobre la$ cossas de

la provisi6n y aumento de este Reyno y del buen govierno

del, especial rnente de las Oedulas Reales que su magestad

a embiado, que las mas estan suspendidas y no guardadas

con efecto».

De la jiisticla.

«106. Los alcaldes mayores, corregidores y thenientes

de las proyincias, su principal fin es sus contrataciones,

atravesando lo que hay en la tierra, especias, arroz y otros

bastimentos, haciendo en esto lo mismo que esta dicho de

los religiosos de algunas doctrinas y de sus naguatatos,

bi.langos y ministros>.

«115. Heparan poco en que los religiosos no usurpen

-'la jurisdiccioh ni se entremetan en mas de lo que les toca,

por no enlrar con el los en diferencias y pasiones, y por-

que ellos los dexan vivir y negociar a su gu^to:

Murillo Velarde y Casimiro Diaz dan a entender que

los alcaldes eran vev^dud^vos escobas: solameate a los isle-

flos duros de pelar e imposibles de sacra-jten to, enviaban

los misioneros a los alcaldes para que estos los acabasen de

desplumar. Con lo dicho d^jase probado que habrfa me*
nesber de la sabidurfa de un Salom6a y la vida de ua
Mabusalen jjara poder harmonizar lo$ actos de jusbicia de

unos adminisbradores que dejaban tamaQibos a los famosos fiv

dalgos Portugueses que nom conhecem autro rrey em sua

terra ssenom assiL

Si alguna conferencia hubo, de enbre tantas que se

tienen dadas ante el publico culto de Manila, que haya
interesado y conmovido la opini6n piiblica, principalmente

la americana^ ninguna como Eesultados del ^esarrollo econdmico

de Filipinas. La espontaneidad misma y la sinceridad de

los elogios pregorian el valor de esta conferencia.

, La Vanguardia y El Ideal, la ahuparon discretamente;

El Mercantil tienela por «un compendio perfecto de la

Historia coraercial del pais, un catecismo plet6rico de

preceptor y de ensefiaiizas que debedan^ grabarse firme*'

luente en los cerebros de esta generacidn que aspira i
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escalar las cimas de la grandeza* material y de la libe-

raci6n polftica>; «catQpaQa—en tin—patri6bica, de informa-

ci6n cultural, y oasis en esta infecta laguna>. No es ex

traflo, pues, que Free Press construyese para Pardo de

Tavera «un ternplo de la Fama> al cual, por imperioso

plebiscito y cuUninando «por enclma de todos>, el sablo

Doctor penetra bizarra y triunfalmente para ser uno de

los que los dioses sjentan en su mesa. Todavia mas; tra-

ducida al ingles por Rupert D. Ferguson, la reproduce

eu los cinco niimeros del semanario, exornada con gra-

ficas leyeudas, y comentada con apetitoso discurso preli-

minar cad a niimero.

Todo bien considerado, contribuye sagaz y habilmente

a sostener el pensamiento capital de la obra. Para los

que saben leer entre lineas y corregir lo necesario, nada

hay en esta conferencia que no sea litil, generoso, y oro

de insuperable ley americana, y etiqueta comercial: «made
in Germany^.

Nos perjnitiremos, no obstante, nmpliar las observa-

ciones del Aulor acerca de los fautores de la revolucion,

el periodo de la construcci6n nacional y la literatura de la

epoca.

No hay duda que con las aspiraciones del clero tili-

pino, que tuvieron fatal desenlace en las personas de los

sacerdotes Burgos, G6mez y Zamora, datan los balbuceos

de la aspiraci6n filipina, debida mas bien a fines econ6-

micos, a deseos de restablecer ciertos derechos preteridos.

Que su sangre generosa prendi6 corao semilla fructi-

fera mas bien que en la conciencia de los afortunados, en

la de los desheredados, tampoco hay duda alguna. Rizal

y Marcelo H. del Pilar, cuando laboraron polfticamente,

no s61o carecieron del amargo pan que no falta a ningiin

extrafiado, sino que denunciaron la indiferencia y los tra-

bajos de zapa de ciertos acaudalados. Por esto, en el ^oli,

la nobleza y sacrificio patri6ticos se personifican en Elfas,

el pobre perseguido y arruinado precisamente por el di-

nero de D. Pedro Eibarramendia, bisabuelo de Ibarra; y
la asquerosidad moral y complicidad critninosa con el do-

minador se personifican en Capifcan Tiago, rice por malas
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artes. Ibarra, rico y educado en Iks Universidades de

Europa, era indeciso y patriota por faerza. El Katipunan

y el grito de Balintawak se organizaron y Uevaron i

•abo por Andres Bonifacio y Emilio Jacinto, literatos y
poetas de condici6n plebeya, y lo hicierou contra los con-

sejos del mismo Rizal y el general Luna. Fueron, en ver-

dad, pasados por las armas algunos ricos en 1896-97, pero, '

no por ser patriotas, si no por lo contrario, victimas de la

terrible venganza de los comijromisarios. Plebeyos analfa-

betos, y literatos y poetas, fanaticos, lo que se quiera,

son los que tramaron y precipitaron la revoluci6n de

1896 97, y potente la resucitaron en 1898-900, con el be-

neplacito general, y ya, tambien, de la aristocracia del

dinero.

Se consideraba entonces descabellada toda asonada po-

litica, y tan solo posible su ejecuci6n para aquellos que
nada tenfan que perder, walaiig hanig na lululunin, y que

no pudiendo vivir en poblado se lanzaron al «campo
ai>ierto>5 convirtiendo en temeraria la prudencia conserva*

dora de Jos ricos yde los sabios. La revoluci6n obtuvo

exito, y produjo varios frutos, el mas esplendido de todos:

huber convertido en colmena de laboriosos todo el archi-

pielago de Legazpi. Nuestra cultura, nuestra capacidad6.

incapacidad para el «$elf-governinent,> tuvieron prueba

»

plena durante ese ensayo de republica en 1898-99. La^

primera^ fue maniliesta, triunfal; la segunda, solo por unai

engaSosa perspectiva se hace visible. Pero comparados los '

males acumulados durante ese alio de gracia con los dise-

minados en un periodo cualquiera de cinco, 6 diez afios del

regimen anterior 6 posterior, el fango revolucionario re- '

sultarfa hasta potable. Estos polvos vienen de aquellos*

lodos; esto es, de cuanto hoy podemos justamente enorgu-

llecernos, viene del primer impulso y sacudimiento. No
hay mas que mayor 6 menor perfeccionamiento de las

cosas, debido a la paz, al tiempo y a adquisiciones com-

plementarias.

Por esto, todos somos, mas 6 menos, hijos de la re-

voluci6n5 en cuya traza y comienzos los ricos, 6 que gO-

zaban de cierto bienestar ecoii6m]ico, .si remotamente lalgunofi *
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tuvieron arte, en el primer moiiiento de batir el cobre,

no tomaron parte. La dominaci6ii reinanbe entonces deno- '^

minabales hriilos carqados de oro. iSera porqae no se rebe-

laban? Lo cierto eS que el pueblo glosando mallgnarnenbe#

esta leyenda, holgabase con e^\>os (jorl-f/orl: hanap Ug idol,

Jcmain fig mariinong; niayaniano kakaniiig itlk: adquirido

tesoro por menguados, bocado fue de sabios 6 listos; como

si dijeramos: Fr. Damaso engullendose tranquilamenbe al

mengnado de Capitan Tiago.

Platon desterr6 de su republica a los poetas. Yo les

desterraifa tambien, si carecieraii de talenbo 6 genio, pero

siendo de la madera de Shakespeare y Goeblie, los conser-

varia, y pondria en sus manos, como parece indicarlo

Carlyle, las riendas de la repiiolica. Goebhe ya lo fue con

gran adelanbo de la humanidad: fue el represenbante mas

albo del hombre moderno, segun Na|)ole6n, Emerson y

bodo el mundo. Toda la cue.sbioa esbriba en poseer balenbo

y gusbo. «No creamos siempre a esbas genbes de gusbo

—

escribe' Sainbe Beuve refiriendose a Monbaigne; los espi-

ribus delicados y vivos suelen cun]plir mas que promeben

en cuesbiones de aclividad y vigilancia. Alguno que se

alaba y hace ruido, sera, esboy seguro, menos vigilanbe

que Monbaigne en el consejo, menos bravo que Horacio

en la pelea*. No hay mas secrebo que someberlos a prueba.

Tienen mayor amplibud de criberio, inbuicion segura de los

hombres y de las cosas; no propension a la rubina buro-

crabica; con mas fuerb^s alas para elevarse y elevar a sus

com|)abriobas.

Fueron los hierofanbes de las revoluciones y progresos

de bodo genero, inclusoeldel maberial. Rousseau, masque
ningun obro en Francia, precipibo la revolucion francesa;

fue padre en pohbica, segun Lowell, de Jefferson y Thomas
Paine, y de la democracia norbe-americana; sin el, nuesbra

Declaraci6n de Independencia, afiade, carecera de aquellas

senbencias en que los ebernos anhelos del pobre y los sue-

llos del solibario enbusiasba se afirmaron finalmenbe como
axiomas en el manifiesbo de una naci6n, de manera que
pudiera oirlos el mundo enbero. Y la revoluci6n fcaacesa,

afirma ua crffcico ingles, \\\zo que el pueblo fraaces fuese el



TFITNTDAD H. PARDO DR '^IVlVERA 29

pnoblo in;is nctivo r1n l^^ni'opn. Y no liny quo olvirlar que la

rev(^lnci6n fllipina fne ////V/ do la franoesa. El diplomatico

espnfio] V'^alfva. es(ti'i))o qno ol «<i:ran moviiniento intelectnal

do TtaliM. .ini(*i:ui() y s<Mjrni(io por I'^a.i'ini, AlficM'i, Balho, Gio-

bpi'ti, l?()snrif]i. rj(U)par(li, Alanzoni y taiitos otros, allan6 el

Carnino a Cnvoiir. Victov Mannc^l y Garibaldi, y pro|>ar6 la

nnidad do Italia. Y los i^j'ando^ pootas y fil6sofos alemanes,

dosdo TiOssinor basta Hp;j:el, so dirfa quo dostilaron do sus

poiisamiontos la osoiu^a y ol ospiritn que anim6 a los

Prbioipos do I^'usia. a P>ismai'ok y a Moltko.

En cnaiito a l^^ilipinas, los maldecidos airlfs que mucbos
tienon a primor dospi-ociar, ]^or sns baiTOqnisiTios y sexqui-

]^edal tranioya osronioa. sin embar<?o, soil los que preconi-

zar-on la fid(Oida.d y oulto a Dios y a la Patria; el culto

a la innjor: rl t-pspoto y venoraci6n a nnosti'os ])adres y

a los ancianos. ini(M!i])i-os obli<j:ados del jnrado fi]i[)ino dosde

la conquista basta niK^stfOS dias; afirmaron el. bo^ar lili-

])ino y fortilii-a I'on los lazos i\(t familia, y so]:)re todo, so

oapa, do nioT'O-ivoro y \w\\ inooboi'oncias oomicas para ol ex-

trafio ^'porqnp, so!i las visiblos a s\is ojos y unioas quo po-

dia jnzLr:n\ pO!' d,^'-::-o:vv'iinionto do la psioof'o^ia del pafs).

ensofiai-on a i'(d^(^la rs(^. (*ontra. la tii'anfa, a ]^]'acti(^,ar la vir-

taid oivica y a condc.iia.r la bipocrosfa, )^or nn rnodo be-

roico di^i:no d<^ los boroos r.astoilanos quo oambiaron la faz

del innnd(\ y di<::no do aqnol beroo TiiTinolonTio, qne, sej:^un

Rizal. la, tradi<*i6n japonosa siii:)onfa sor orinndo do estas

islns drd Siir. y fne nno de los q\ie |)obla!-on el Jap6n.

Tales s^M]tinnontos, latont(?s en ol pueblo fili|)ino, explo-

taron a sn sabor los pi'opai^andistas llamados jyrecursoves

y ai>osloi(^s d(> la J)i/cna 7N/er(i. ti-abajos que tampoco fne-.

ron las novolas do Rizal,. ni los fasciculos de La SoUda'

Tidad, las onalos, i)or estar escritas en castellano, no in-

teresaron directaniente el coraz6n popular, sino los diminutos

evan^jfelios satfrico-politicos, pasq nines an6nimos y hojas re-

voliioionarias en lenguas vernaculas, que recordando las

virtudes de nnostros antepasados. las misirias que entrdni-

zaron los aivits, dospertaron a la gleba que donnitaba, mu-

sitandola al oido que (*orrian <?rave riesgo dicbas virtudes,

per Gnfyrpmetiraienfcos y abus9s de un poder extratfo; la cou;
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vencieron de que nada tenfa que temer, porqae la estafcua

tenfa los pies de barro; la puso en caricatura envolvien:

dola con una oarcajada homer'ica, y, iclaro!, la ffleba co-

inenz/) a reirse del ]>oder extraflo, perder su raiedo tradi-

cional, sn resiieto y veneraci6n al mismo dene^^'indolc, a

la i)ost!'e, subsidies a sus cajas parroquiales y reales. Con-

secneiicia d(' todo esto; el podcr extrafio defeiidi^se conio

])udo priniero; atac'6 des|)ues, perdi6 la caboza, abus6 de

su fuei'za: y la cbispa preiuliA tueros amontonados; la con-

flajZraci^n jjceiieral vino y el desastre colonial la coron6.

Nada dii-an, en verdad, de estas cosas ni las historias

ni los docunionios oficiales. Pero sin sei* uiias y otros

ni'os ]ii fjilsos, los qn^. se liallan eu auto.> saben qr.e los

tnU's: rin"!iiMenio<: IvMiPii un vnlo)' i>fV]'<*ial y puraraento con-

• \ \\ ;> ;:'M ,o io«, (|ii.. If) pscribioron dos("*onocfan, como
:' ,'..;ii;; .)'-,.'>,

I

'

' 11 ) < :
.

' ^ > 1 !'
i p „

^"^n ^ M V '
' j H . Znlno'ta y otros,

'^ - ^ ' '.-..-M :; i ,-;,:; !>. ;i<}i!! :-i J ->:>' !^
'^ ^'o]onia] (*om(>

^-r o:i:^'»; (w'Oiiomir'o '<\\" (m^mo i
)!"« -t

•

' x.l o ; i(.^ v*>'d*i''* ros

11, . ,' >: !; indij^nruti^n nonMl.ar, el amor i>!*'>:>io n-.H-ional

luM*ido, los reseiit'inientos acunnilados. y o) f'sppctafMilo dia-

rio que pide vencrnnza de t,nntas inoci-^mes vfctimi's q\u^ son

pndres. parientes y aniiii'os. Y los lieroes do In Jornada

f^MM'on, rej^etin^os, las clases ])roleta]-ias. y los literatos y
pof tp. s de la misma clase, que no los I'icos.

Tainpoco jxrimuni est vivere 6 sea la mantenencia de

los antiguos ha side nunca un problema para el isleflo,

en aquella epoca, dadas sus pocas necesidades, y porque

la natnraleza fue mas pr6diga que avara de sus dones. Hoy
la decoraci6n cambia. seguramente: las necesidades y el lujo

superfluo se multiplicaron; y como de inneeesarias se tro-

caron en iiecesai'ias, es por lo que bien vale hoy la pena de

q\u: ;:; until raleza y la actividad econ6mica de las islas

deban ser estimuladas. Ciertamente; todo cuanto se haga
en este sentido, isanto y muy bueno!, aunque no debe ser

el problema unieo, como discretamente el Doctor Pardo de

Tavera hace constat- en otro lugar de sus escritos, ya que

las necesidades politicas pesan hoy como un dogal de hierro

sobre q1 cuello de fcodos. Y si nadie piensa satisfacerlas
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por medio de iniibiles barricadas, sapiiesto que los tieixi )os

y los actores del presente drama son muy otros, todos
sienten la necesidad in'imaria de satisfacerlas por los me-
dios legales y Uamando a los seatimientos de justicia y
generosidad del pueblo americano.

Al hablar de la conducfca de los ricos, nnaca estuvo
en nuestro animo ])asar el rodillo nivelador sobre la clase.

Excepciones, y bien ilustres, las hubo, entre ellas, el propio
Doctor Pardo de Tavera y sn familia. Lo que Hay es,

que, con un sentimiento que honra extraordinariamente al

Doctor Pardo de Tavera, creyendo que los ricos 6 los que
gozaban, de cierto bienestar econ6mico fueron lo que el y
svi tio Joaquia Pardo de Tavera; lo que fue virtual en el

y de abolengo, crey6 que tambieu lo era en jos demas.
Un sentimiento, ademas, noble de reivindicaci6n de la clasf>,

y fitro, no menos noble, de ponerla a la altura de las corrien-

tos mo'lornas del adelanto material, fueron la causa de sus

P'.intos (le vista econ/'unico-bistorico^ 1 • Im,s i-;;las.

n-'spnes de todo. los ricos iiiri-ro;] io .-; m* li' -i.^roiK

de bnena fe, y de a(Mierd() (^ou 'as !.h^:is ^io.niii-i'ii l:'^ on-

toiices. A nadie le es licito exiffir que fuei-e sn(;>ori(>r a

sn nio.dio ambienbe. El filosofo Tasio inismo, i)ara hac(}/\se

lilosoEo hubo de arruinarse priui^^ro; Ine^o trMnsor!V>fa <mi

gerOLclificos tagalos sns id(3as revolucionat'i.is j)ar;). oi'iiiMrlris

a los ojos de sus contemporaneos, aconsejando ultimamente
a Ibarra que si queria tener exito en la erecci6n de su

)>royectada escuela, imitase al tallo del rosal cuando el

ventarr6n le acogotaba: bajarse. «Si el tallo se mantu-
viese recto, se romperia, el viento esparcirla las flores, y
los capullos se maloycrarian. El viento pasa y el tallo

vuelve a erguirse, orguUoso con su tesoro, dquien le acu-

sara de haberse plegado ante la necesidad?>

Las adiciones 6 a?Bpliaciones diluiclas en el cuerpo de

este trabajo, no se hacen constar porque el Dr. Pardo
negase su existencia; lo presupone: s61o que la empresa
de narrarlas, la deja encomendada a otros; y el va de-

recho a su objeto. La indole de sus conferencias, de pro-

paganda reformatoria,; exige de el ademas relativo ahinco

sobre cierbos puiibos. a los cuales cree que sus compa-
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ti'iotas no papfnn la rlobida ntonoiAn. Ello oblfjj^alo a re-

|)otirse, y a ir re(*.aj)itiitaiul() cio.rtos (^onceptos snyos ya

estampados en otfos (](» sus anteriores trabajos. que a la

lai'jj^a. (Ian, on el disLrafdo lector desave^/ido a los asuntos

fili|)inos, ]a inlp^(^sion de qiie ostos cai'fMt^Mi (b* aqnellas

cnalidades de que el Dr. Piirdo, ]^or la natnraleza misma
de sns ti'abajos, no lia j^odido, ni debio quizas, Iratai-.

For lo d(Mnas, bnel^a decii* que estamos de acuerdo

eon el Dr. Pardo sobre la virtnd del aboiro, de hi in-

dnstria y del coniercio, de caracter cienliMeo y reprodiie-

tiv^o. Nos eneantan. aca.^o aiin mas que a el, los consejos

utiles de los escritores sajone.s, especia.lniente de los noite-

arnericanos, sobre los tales t/)i)icos. K\ Dr. Pardo (mi este

pnnto es todo un bienliechor, no solo por(pi(^ pi-ediea tole-

rancia en todo <jfenero. sino porque lle^i^o a mover la pluma
de mncbos con^patriotas. que seeundando su ]^ix)paij:anda

econ6miea, esei'ibieron brill antes variaciones sobre t(Mnas

economicos alijnnas de ellas, muy exeelentes; otras, por

el estilo de las de Pai-do, i)ero sin Pardo.

Y ]iara amenizar la. aridez de nuestia prosa, a ifni-

tacion del Dr. Pai'do, trans(^[*it)iremos al<4^nnos pensamientos

de los -eandiilos (]o. lo litil y del bienestar, pasiiMi. sej^nni

Dunoyei*. tan rai-a no debiendo s^o.v viiva.

Por el aboi'ro. dice Franklin, <no seras insultado por

tus acreedores, ni opiiinic^o por los apuros, ni consiunido

por el bambre, ni aver^onzado por la desnudez. El bori-

zonte entei'O brillai-a mas ale<j:re a tiis miracbis y el i)lacer

brotara de tu mismo coraz6n».

«La pobieza, a menudo, jii-iva al lioml)re de toda

virtnd: es (iificil que un costal vacio se mantenjjra de-

reclio*.

«La felicidad de los hombres no es tanto el <^ran

caudal que rai'a vez se consif^ue, como los mil pequefios

<zoct's que todos los dias se re|)roducen>.

Para Clarendon: «No bay arte ni ciencia, que sea inac-

rcsible a la industria: es el don de lenj^uas, que iiace

comprender y apreciar a un liombre en todos los pafses

y por todas las nacionc^s; es la piedra filosofal que todo

Jo trueca en oro, y que cxpulsa de nuestro lioj^ar la in-
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di<^encia; es el i)aso del noroeste, que lleva adonde .so

quiere a los buques mercaiites; la industt'ia, eii una pa-

labra, ^ana para si a todo>i sus eiieiiiij^os, y aiiii obli^a

a la snerte a |)a<^ai'le tributo*.

^Honibres de iioKocios, escribe el niillonai-io americauo

Freedley (aloeuci6!i que el inalo^rado Zulueta tuv^o siempre

en inientes), *^aiiad dinero. Gaiiadlo en abundaiicia, per'O

ganadio lionrosamente. Elevad vuestra proXesi6ii. Acor--

daos de que cuanto mas elevado fuere el caracber de los

ne^ocios, mas faeil sera jj^anar ciinero. No habU-is de la

oscuridad del eomercio, ni de la corrui)ci6ii [>!'Opia de ios

iie<4ooios. La volunta-d de los hombres en dejar\se corrom-

per es la que los hace corj*omi)idos; sus Jicciones indeco-

rosas son his que desacredifcan los nej^ooios. El que ere-

yere lo justo, ocupe su puesto y mantenjjcalo con valor.

IVTirad con malos ojos todo lo que es astucia, |)erversidad

6 enredo. Considerad como Indron al que viola un secreto

y abusa de la confianza. Acordaos de que bajo vuestra

tutela se lialla el credito iniblico de vuestro pais. Si sois

un bribon, desleal y sin decoro, tal se presentara el ca-

racler de vuestra nacion en todos los ambitos del inundo.

Sean siempre Lemplos consa^rados al honor vuestras tien-

das, vuestros ahn.icenes y vnestros mercados. Escribid sobre

sus puertas: 7'od() el que enlre por esfos muros esld salro.

V\s menester (jue se di^a de todos los hombres de nego-

cios lo qtae en la anti^tiedad se decia de Tii'o: iSus CO-

nie/^cutntes eraii princlpes, ij sus tratajites Los honibres nids

decorosos del niundo>.

La construccion nacional, por ende, no comenzo con la

Coilsiilu.ClOJl de Malolos (181)9); es de anti^^ua data: antes

de la ejec^ucion de Burj^os, Gomez y Zamora (1872); tu-

viei-on consa<^raci6n en la Ca/illla y t^xiJlijilunlail-IhikainaJl

del Katipuna-n y l)antismo de sanjjjre en iJalintawak (1896),

proc*Jamaciones esc-.ritas en la llonstltucidii de Biaknabato

(1897), en ie\ I'roijrania conslltuclonal de la diepubllca Fill-

plna de Mabini (1898) y solen)ne, iuequivoca, nacionalmante

ratiticada en La CoiistUucioJi de Malolos (1899).

•^«No t'ue la educac:i6n de las escuolas lo que fcransformo

nueslra clase ilusLr^da^./.. por(}ue ^las ideas pollticas y
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sociales qne recibieron tendian a (ormar y inantener sub-

ditos^ resignados y somefcidos a la soberania extrafia y
maiiejados pasivamente por las. instituciones eclesiasticas>.

Si recordamos La clase de Fisica de Rizal, capitulo de

hnmor saj6n traducido primeraraente al ingles por LeRo.v,

las palabras del Doctor Pai'do traon aparejada rizal ina

i^aiantia. Pero sin entrar ni salir sobre cuesti6n tan can-

(leiile, por abora, debe atinnarse de piano que si las ca-

lecuas y escuelas oticiales justitican las reservas de los

esciitoies en i)unto a Kelii4i6u y Politica, no asi el am-

biente de la epoca, que lue, en cierto modo, propicio al

desarrollo de la ])arte social en lo que se refiere a las

arlts libei'ales, manuales, a la industria, aj^ricultura, co-

me rcio y otras cosas nauy iujportantes que demuestran que

teniaiuos la cosa, auuque no la palabra con que hoy se

la, denoniina.

V\\ que se iina^^inare que poi'que 30 afios atras no

'\i-liiw. las [acilidades de hoy dia con resj)ecto a la abun-

(jaiici;! y luncionaniienlo de los centros de ensefianza, bi-

b'iulecas y libros, v)rensa, conl'erencias piiblicas, pedagojjia

nioderna, club, ex[)osiciones provinciales y carnavales, etc.,

los eoiiocimientos ' y liabilidad de iiuestros padres debieroii

s(-r bien escasos, se equivocaria de medio a medio. En
murlios lespeclos, y en menos de 30 horas tenian tiemi)o

isobrado |)ara inlormarse, y saber cuauto entonces nece-

sitaban saber.

Desde la vispera de las fiestas tutelares de un pueblo,

li otras de guardar, el paseo civico de riibrica tiene todas

las tiazas de una exposicion. El espectador desde la ven-

taua 6 balcon de una casa, puede otear la retreta de los

iinplemenlos de agricultura, artefactos de industria y ob-

jetos mercantiles. Desde la caila bojo con anzuelo y car-

uaza, liasta el sulci ntbaiv, desple<?ado como una carabela, de

los Pescadores; desde la reja del arado al volteador tronco

de tiillar, y la pifia de nioi'teros, mazos, molinos {(juUinfja/i)^

aventadores {/t///d:///ja//), ])i}i^'ds y medidas de todas clases;

l\]^<J:o, las Irasuas vomitando fuej^o, plateros trenzando ca-

denillas de tumbaga, y todo un tren de carrozas multico-

loias d(* Ju§ gieuiio:^ de talabalteros, curtidores, (;azaUoi'es^
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murgas ambulante.s, material de traspoi'te, <;rni)os de romerbs,

seiKirados, de trecho en treclio, |)or bandas que llenan el

aire de sonoridades inarciales, solicitan y excitan extraor-

dinariaineiite la curiosidad del esi)ectador. No faltan co-

inediantes uniforinados pintoresc^.amente, luciendo tiirbante

y penacho, m tremebuiuios v^esti<j;ios, iii represeiitantes de

la fauna insular y de los jue<?os indi^^enas, como la sipa

y la esfj^rima de espada y daga.

Al dfa siguiente, y despues de las dianas y repique

do campanas, la I<^lesia queda material mente atiboi*rada y
llena hasta los topes, porcpui alii se dan cita todas las

cete.^ori'as sociales. La ai'quitoctura, escuiltura, y [)intura;

la talla, plateri'a y las maravillas d'j la a<^uja, docoran en

amoi'osa concordia el escenai'io litur<j:ic(), en cuya tribuna

muy pronto liara resonar su voz el orador sagrado por

exce-lencia, Modesto de Castro, cuyos <j^raiuiilocuentes i)e-

riodos, entusiasmaran al autor del Kloi-anle quo en un an-

j?ulo de la Iglesia saboreara con verdadei'a deloctacion la

l)rosa tagala mas regia y cUisica. Y aponas baja el orador

del pulpito, casi todos los rostros se vuelveii baoia el coro,

y es i)orque unas colegialas cantan la Ave Maria de Gounod,
6 la orquesta p,reludia un motivo de jNlendelsonb 6 i)orque

un coro de voces ejecuta la grandiosa y dramatica Aleluya

de Handel. No paran aqui las cosas; poi-que on la i)i-o-

cesi6n de la noche, iran a alunibrar los mismos que se

dieron cita en la iglesia, pero esta vez, luciran^ mejor la

labor de orfebre de uuestros artitices; las ricas tolas del

pais, como la pifla y el jusi; las joyas y los pajios que
guardan las areas tilipinas, que guarneciendo y poniendo

de resalto la belleza del esi)lendido mujei'io, i)asara como
una visi6n celeste.

Harta pompa y magniticencia • tienen ciertamente estos

espectaculos, pero Joubert que nada tionedo mogigato dira,

que precisamente son el resultado y la |)rueba do la iiicompara

ble excelencia de la Iglesia Catolica. Que por su encanto y i)or

su belleza arrebatadora, es poripio mi Hones de hombres,

de edad en edad, ban ido cohDandola do dadi vas, mandas, dona
clones. Ella tuvo el talento de bacerse amar, y el talento

do liacor lyjices 4 loj> liombres. Ue ^Kjuf sut^ prodigios, i^e
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aqui su poder. Tambien tuvo el taleiito de hacerse temer,

a^regara Arnold, pero para un hijo de la luz corao Jon-

bert, el maravilloso exito de la Iglesia Cat6lica ha sido

realmente debido, mas bieii que a sus malas, a sus bueiias

cnalidades.

De la Itflesia, la |)rincipalia y propietarios subeii a)

conveiito. Los periodicos de la sernana coinienzaii a cir-

cular de mano en mano; y despues, trataii de las cosechas,

del curso del inercado, y de los mil incidentes de la agri-

cultural industria y comercio locales. Las contieiidas mis-

mas de pro[)iedad, de desliiide y amojoiiamiento, se dirimeii

por uu improvisaeJo jurado de auciaiios, propietarios y

municipes, actiiaiido de consejero, juez 6 arbitro el Gu!*a,

el Provincial de la Orden a que pertenece el Cura, 6 el

Alcahu; de la Provincia. Ni faltaa textos de consulta,

porque la biblioteca del convento esta tan rica de volii-

menes, como de bebidas y comestibles la bodega del

mismo. Las cajas mismas del Cura y del Alcalde hacen

a veces el papel de Bancos agricolas locales. Pinalmente

lo judicial, administrativo' y gubernativo, se discuten y
zanjan en una es:jecie de canciis nieetlufj para luego stn-

traducidas en leyes, lioras despues, en las sesiones conce-

jiles del Ayuntamionto local.

Tja gall (Ma njisma no era un antro exclusivo del

vicio como hoy dia, sino, en gran parte, centro de espar-

cimiento y vagar del animo, lugar de contratacion. club,

bolsa, Banco, todo en una pieza. Como que del Pilar y
Mabini, allf conienzaron a laborar |)oliticamente ro(leados de

un cfrculo de pliiniarlos; Sancianco y Goson, alli tom6 sus

notas para El Profjreso de Filipinas, y alli discutio con los

productores del tabaco las ventajas y desventajas del de-

sestanco del mismo. Alli'andan desperdigados, 6 formando

corrilla, los madereros, canteros, tratantes en nipa, abo-

gados y medicos. Y mientras el Capitan de la .Guard ia

Civil echa el guante a un criminal disfra^ado, el Alcalde

Mayor ultima los doballes del embarque, 6 llete de sus

mercancfas.

Acaso la representation "*teatral al aire libre que" ha

comenzado el dia anterior, y tal vez se prolougue par dos
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mas, como los dfas de gallera, tenga mucho de anacr6-

nica e inverosfmil en el aparato y juego esc^nicos, pero

de fijo entre sus obras maestras se halla una, el popular

Plorante, cuyo autor sea tal vez el que en esa noche est6

dirigiendo la representaci6n. Y si las estrofas amatorias

turban la imaginaci6n y hacen suspirar a las ]6venes como
Laura, la de dedos de (*oi'al:

buntong hinifiga moy nakikiugalf

sa kilos nang gintong ipinananahi,

de la tina ironla del niahometano Aladin, que da lecciones

de tolerancia y caridad c.ristiana al cristiano Plorante y

hace una epifanfa dign.a de Voltaire, se hara eco Rizal; y

las patri6ticas, las glosara el mismo Rizal y le inspirara

en Alemania su Tagaliclie VersJcunst; y Marcelo H. del

Pilar, Andres Bonifacio y Emilio Jacinto seSuiran el ejem-

plo del Martir en los evangelios satirico-politicos, an6nimos

y hojas revolucionarias, para con ellas despertar la con-

ciencia nacioiial.
^

Y a parti r de la vis[)era como, en todo el dla de la

tiesta, las puertas de todas las casas, estan abiertas de par

en par para quien quiera participar de las bodas de Ca-

macho, y honrar las rumbosas preparaciones de todas las

familias de la localidad, en medio de un ambiente hermanable,

y en donde unicamente se goza aquel genero de hospitalidad

deraocratica, muy filipina. y que ya se ha hecho proverbial,

por la solicitud ingenua de nuestras madres, heroinas del

trafico en detalle, y depositarias fieles del credito y honor

cofnercial. y cuya |)alabra ya es cosa ayeriguada que vale

mds que todos los protocol os.

No creemos, sin embargo, que el ^stado de cosas des-

crito deba volver y snstitnir al del presente. Aunque el

fill pueda ser el mismo. los medios no: evolucionan y son

susceptibles de progreso Y no hay duda que hemos pro-

gresado material mente, eii forma que excede toda ponde-

raci6n; y a escape, porque estabamos preparados. Conviene,

no obstante, que hagamos memoria de tiempo en cuando;

]-ecoger lo bueno y guardarlo en el museo de la raza, para
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que sirva de fondo de i^eserva y jj^arantia cuando haj4*amos

bancarrota [)asando la novatada, cnal |)odria (*onsistir eii que

la cosa, por el inomento, no ()areciera, |)ero si la palabra con

que se la denomina. Estamos, por ley liist6rica, frente a un

procedimiento enteraniente nuevo para nosotros. Aiitafio, lo

espiritual primero; lo njatei-ial, por afLadidura. Hogafio, lo

material |)riinero; lo e.spiritual, despues 6 (toetaneamente,

segiin las disposiciones naturales, 6 circiinstancias 6 ai-restos

del catecumeno. La convicci6n de (jue se tiene algo bueno,

sobre que sugiere el deseo de per*feccionainento, sugiere tam-

bien el de adqnirii; |o (^ue no se tiene y lo que se debe tenei',

para una pr6spera vida independiente. De lo c.ontrario, es

sujetarse voluntarianiente a i)restamo |)erpetuo. mas 6 menos

usurario, 6 pasai- de hipotec.a en hipoteca, camino se<>:ui-o para

la enagenaci6n absoluta.

Y cuando, co.no hoy, hormiguean moi'os en la costa,

y la tempestad se cierne sobre nuestras cabezas. es hasta

deber hacer un recuento de las pro|>ias fuerzas pai*a tenei* la

seguridad de que la plaza estara a cubiei'to de asalto [)icaro.

*
*

El Doctoi* Paido de Tavera. ademas de las conferen-

cias citadas, ha estado sembrando articiilos. ctartas e «inter-

views> enjundiosos por la prensa manilerise, discur-riendo

sobre t6picos sociales de Pilipinas. y trazando esquemas

de mejoramiento 6 reconstrucci6n social. Algunos extrac-

tos, en forma de postulados. daran mejoi* idea de la poll-

tica del Autor y de sus puntos de vista que todo un gjo-

sario mas 6 meaos extenso.

<Cuando el ex Presidente Taft, inaugui*6 coino Presi-

dente de la Comisi6n el regimen civil en Filipinas, yo

resulte el bianco de la mas sever-a critical (ie mis (u:)mpa-

triotas, por el hecho de que predi(-aba y li-atai)a de lograr

la cooperaci6n de los tilii)inos, su asociacion con los ame-

ricanos para el gobierno de nuestr-o pais. Mi poiitica se

consideraba entonces perjudicial para, los tili|)in()s, porque

se decia que con ella se ayudaba a fortiticai* al Kobierno

de Estados Unidos en perjuicio de la independenctia. Yo
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sostenia que la abstenci6n era absurda y suicida y que,

puesto que nos invitabaii a una obra de asociaci6n, debfa-

mos reunirnos para cooperar al ^obierno, gulados por nues-

tros intereses, tratando de llevar a cabo todo lo que pudie-

ramos, segiiii las necesidades y asj)iraciones del pueblo

filipino. Pues bien: aquella politica eiitoiices conderiada por

la luayoria de mis com|)ati-iotas. aquella politica que se

acusaba de ser (K^iitraria a los intereses del pais, es ahora,

a Dios ^racias, la politica de la rnayorla de los filipinos,

de suerte que hoy me cabe la satisfacciou de ver triuri-

fante una politica que ha permitido al pueblo filipino to-

mar una participacion cada vez mayor en su <^obierno; y

que seria la que mas seguramente le guie hasta lograr el

completo SRLP—GOVERNMENT, yo no lo dudo>.

« Ahora, en nuestra vida econ6mica, se presenta un

|)rpblema completamente identico: de la misma manera que

el caracter de nuestra politica era de ASOCIACION, hoy

el econ6mico es tambien. de ASOCIACION y la cuesti6n,

para los filipinos, no es la de sustraerse slno la de aso-

ciarse al movimiento felizmente iniciado por los amei'icanos,

en la sej^uridad de que, mient^ras mayor sea el niimero

de filipinos que participe-n en el, mas grande sera el be-

neficio que resulte para el pueblo fiiipino>....

La descontianza hacia el adelanto y progreso material

era perfectamente explicable. ^Durante el antiguo regimen

muchos que tenian dinero y que se encontraban satisfe-

chos materialmente no querian variar de regimen para no

exponerse a perder la sibuaci6n que, dentro de aquel go-

bierno, se habian conquistado. Reciordando ese hecho hoy

suponen algunos que con el progreso y bienestar material

se |)erdera el deseo de inde[)endencia por el temor de

perder lo que entonces cada uno tenga y disfrute. Ra-

zonan asi porque no distinguen sino el bienestar que de-

riva del apoyo parcial del gobienio, las situaciones per-

sonales que son originadas por el favor del que manda 6'

por la desigualdad establecida por el gobierno; pero no

tienen en cuenta que es de otra indole la riqueza y bien-

estar que se derivan del industrialismo, que resulta del

esfuerzo del individuo mismo, que no se debe al bene-
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placito del que gobierna sino a la eficiencia y cualidades

de cada hombre. Este es un bienestar ganado individual-

raente. independiente de la bandera extranjera 6 dom^stica

que domine>....

«Que se establezcan escuelas: es una ne^esidad; que

se discutan t6pieos polfticos: es un derecho; que se pida

la independenci^.: es una aspiraci6n justa; pero. mientras

tanto y paralelamente tenemos la obligaci6n de trabajar

para mejorar la situaci6n material del pueblo filipino, para

que encuentre medios de vestirse, vivir en casas y no en

chozas, comer,' garantizarse contra las enfermedades, me-

jorar en una palabra....> {Desarrollo Industrial).

Pot ddnde y cdmo dehemos ir

Para cambiar nuestro tipo social hace faita nueva

orientaci6n, que se logra por la asociaci6n de los fili«

pinos que cuaje «en una agrupaci6n compuesta de profesio-

nales, un\vevsitar \oi^ productos del antiffuo rigimen que reco-

miendan el nuevo, y de comerciantes, industriaies, agricultores

que por su esfuerzo personal, a pesar del antiguo tipo

social, se elevaron hasta conquistar situaci6n de «autorida-

deS' sociales>, unos sefialando al pueblo el nuevo rumbo,

otros como ejemplos vivos del lugar que en la sociedad se

conquista ccn la actividad reprodudiva^, autoridades sociales

que deben representar <el papel de conductor de empresas

concretas, con el fin de que lleguemos «primeramente a bas-

tarnos y despues a ser un factor de producci6n en el

mercadp mundial en lugar de ser como hoy solamente un

factor de consumo en dicho mercado>.

Mientras mantengamos la costumbre del pago adelan-

tado e\ inquilino seguira siendo <u-.} hombre que trabaja

con un propietario rural, vive con el dinero que le pide

adelantado y tiene la costumbre de morirse uno 6 dos

afios antiss de haber pagado su deuda; que trabaja c6mo

y cuando le da la gana> (Las Fuerzas Kegativas),

Las empresas industriaies y comerciales tendran 6xito

sino se desprecian estas reglas y principios:

«1. Las empi'esas deberan fundarse sobre datos reales

y de ninguna manera sobie datos imaginarios por agra

dables que estos ultimos sean>.
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«2. No se debera*excluir el capital exfcranjero, siquiera

porque frecuentemente ocnrrira que el hecho de que ciertos

extranjeros tomen acciones de una empresa filipina sera

como una recoiiiendaci6ii que favorecera tnucho a dicha

empresa>.

«3. No niezclar la empresa con la polftica ni la reli-

gi6n, porque preparamos asi un fracaso segiiro a la tal

empresa>.

«4. Emplear hombres capaces de cumplir su cometido

sin fijarse en su nacionalidad>.

«5. No empefiarse en formar empresas grandiosas.

Empezar con^ cosa pequefla que, si crece, es exito; y lo

grande, si disminuye, es fracaso».

«6. No invitar a los pobres a colocar su dinero en

una empresa nueva eii donde al lado de las probabilidades

de exito esten tambien las de ruina, porque el patriotismo

mds elemental iios obliga d proteger los intereses de los dihiles,

los menores y los ignorantes, en lugar de explotarlos*. {Em-

presas y Asociaciones),

La escasez actual de brazos activos, obviarase favore-

ciendo la inraigraci6n de japoneses, <que son capaces de

resistir el clima y con costumbres y aspecto mas cercano

a los nuestros y, por tan to, mas faciles de imitar por los

filipinos como ya la experiencia nos Ip ha deraostrado

sobradamente>, quienes «han llegado por su esfuerzo, su

voluntad, trabajo y patriotismo a formar una naci6n que

el mundo. civilizado respeta y admira> {La Agricultura y

la Inmigracidn).

El Doctor Pardo al exponer el estado social, indus-

trial y mercantil de las islas en sus conferencias y traba-

jos similares, parte, medio siglp despues de la arribada de

Legazpi a Manila, acaso para mayor seguridad informativa,

sin aventurarse por la epoca anterior y primeros alios de

la conquista.

j^rase una especie de federaci6n entre los soberanos

de Luz6n, Bisayas y Borneo, con agricultura, industria y

comercio florecientes. Pandapira y susi antecesores coos

trulan artillerla, por lo menos, y las .islas estaban provis-

tas de fuertes artillados; de los astilleros salfan juncos,
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paraos, balangays, vintas y «embarcaciones ligeras como
lanzaderas, tan grandes que podfan sostener cien remeros

por banda, y conduclan a todas partes el comercio, la indus-

tria y la agricultura, al impulso de los vientos, al impul-

so de los remos movidos al son de los cantos guerreros,

de las genealogias y de las proezas de las divinidades

filipinas>.

Rizal en sus nofas a Morga y sobre todo en su mono-
grafla jSobre la indolencia de los filipinos, con intuitiva vi-

si6n del pasado y sefialamiento de autorizadas fuentes his-

t6ricas, lo puntualiza todo. De Rizal tomanos lo acotado,

y tomaremos lo que brevemente adicionaremos, para com-
pletar la obra del Dr. Pardo:

«Los malayos filipinos, antes de la llegada de los euro-

peos, sostenlan un activo comercio, no solo entre si, sino

tambien con tod os los pafses vecinos. Un manuscrito chino

del siglo XIII, traducido por el Dr. Hirth {Globus, Sept.

1889), habla de las relaciones de China con las Islas,

relaciones puramente comerciales, en que se hace menci6n
de la actividad y honradez de los mercaderes de Luz6n,
quienes tomaban los productos chinos, los distribufan en

todas las Islas viajando por nueve naeses, y volvfan des-

pues para pagar religiosamente hasta las mercancfas que
los chinos no habian crefdo dar. Los productos que en

cambio exportaban de las Islas eran cera virgen, algod6n,

perlas, carey, bonga, tejidos, etc.>

«Pigaffeta, que venia con Magallanes en 1521, lo pri-

mero de que se ocupa al llegar a la primera isla de Fi-

lipinas, a Sdmar, es de la cortesla y bondad de los ha-
bitantes (cortesi d huoni) y de su comercio. «Para honrar
a nuestro capitan, dice, le condujeron a sus barcas donde
tenlan sus mercancfas, que consistfan en clavos de comer,
canela, pi mien ta, nueces moscadai^, matia (?), oro y otras

cosas; y nos hicieron comprender con gestos, que tales

mercancfas se encontraban en las islas a donde nos diri-

gfamos>....

<Mas adelante habla de las vasijas y utensilios de
oro puro que encontr6 en Butuan, donde la gente se de-

dicaba al fcrabajo de las minas; describe los vestidos de
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seda, las dagas con largos *puflos de oro y vaina de ma-
dera esculpida, las dentaduras de oro, etcetera. Entre los

cereales y frutos, menciona el arroz, el mijo, las naran-

jas, los liixiones, el panico, etc6tera>....

«Los de la expedici6n de Legazpi encuentran en Bu-
tuan varios comerciarites de Luz6n con sus paraws c^rg^i-

dos de hierro, cera, mantas, porcelana, etc., i&aspar de S.

Agustin)y abundancia de viveres, animaci6n, comercio, movi-

miento en todas las islas del Sur. Sus primeras noticias

son de que Luz6n, 6 su capital Manila, era el punto a donde
iban los barcos mas grandes de China, y de que allf se

dirigfan hasta los mismos comerciantes de Borneo para pro-

veerse de efectos {G. de S. A.)

Llegaron a la isla de Gebii, <^dbundante de hastimentos

con minas y lavaderos de qro y poblada de naturales> que

dice^ Morga, «muy populosa y en puerto frecuentado de

muchos navios que venlan de las islas y reinos cercanos

a la India>, como dice Colin, y aunque fueron recibidos

de paz, pronto surgieron discordias; la ciudad fue toraada

por fuerza e incendiada; el incendio de8truy6 los viveres,

y naturalraente el hambre se present6 en aquella poblaci6n

de cien mil almas, que dicen los historiadores, y en medio

de los expedicionarios; pero las islas vecinas remediaron

pronto la necesidad merced a la abundancia en que estaban>...

«Todas las historias, en fin, de ^aquellos primeros afios

abundan en relaciones largas sobre la industria y agricul-

tura de los naturales, minas, lavaderos de oro, telares, gran-

gerlas (campos labrados), rescates (trdfico), construcciones

navales, crfas de aves y ganados, tejidos de seda, de al-

god6n, destilaciones, fabricaciones de armas, pesca de perlas,

la industria de la algalia, la de los cuernos y pieles de

animales, etc., son cosas que se encuentran a cada paso y que,

dada la epoca y las circunstancias de las Islas, prueban

queentonces habfa vid^i^ habia actividad, habia movimiento>...

Hablando de las cualidades ffsicas y morales del is-

lefio, y de su cultura, escribe:

«Los escritores antiguos, como Chirino, Morga y Colin,

se complacen en pintarlos como Men agestados de huenos ill'

geiiios para cualguier cosa en que se ponen, agudos y coUricos
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y de hueiia determinacidii; iniiy limpios y aseados en sus per-

sonas, y vestidos y de buen aire y gracia, etc. (Moi's^)- Otros

se deleitan en minuciosas relaciones de su intelifjencia y
gracia, de sus aptitudes para la miisica, la dramatica, el

baile y el canto; de la facilidad que tenfan en aprender,

no solo el espaflol, sino tambien el latfn, que ban apren-

dido casi por si solos (Colfn); otros, de su exqnisita urba-

nidad en el trato y en la vida social; otros, corno los pri-

meros Agustinos cuyas relaciones copia Gaspar de S. Agus-
tfn, los hallan mas gallardos y mas airosos que los ha-

bitantes de las Molucas, etc. <^Todos viven de sus grangerias

—afiade Movga.,—labores, pesquerias y contrataciones, nave-

gando de unas islas a otras por mar y de unas provincias

a otras por tierra>. ..

^Porqu^ tanta prosperidad material y cultura vinieron

a menos al grado de que no dejaron ca^i rastro desde 32

afios, en adelante, a partir de la conquista? El Dr. San-

cianco en su monograffa La Indolencia de los Filipinos que
inspir6 la del mismo titulo de Rizal, y mas esi)ecialmente

Rizal, exponen las causas con lujo de detalles; causas tales,

decla Rizal, que bastaban «para hacer nacer la indolencia

aun en el seno de una repiiblica de abejas>.

La remoci6n de las causas de compresi6n por la inde-

pendencia de las islas, asegura Rizal en Filipinas dentro de

cien afios, harlan nuevamente activos a los industriosos fiM-

pinos que probablamente se declararian en republica fe-

deral... "cComo tendencia—dice—de los paises tiranizados,

una vez que sacuden el yugo, es adoptar el Gobierno mas
libre, por una ley de la reacci6n, las Islas se declararan

probablemente en Republica federal... Entonces [el filipino)

volvera a desenterrar de las minas el oro para remediar la

miseria, el hierro para armarse, el cobre, el plomo, el carb6n,

etc.; acaso el pafs resucite a la vida marftima y mer.

cantil a que estan llamados los islefios por la Naturaleza, sus

aptitudes y sus instintos, y libre otra vez, como el ave

que deja la jaula, como la flor que vuelve al aire libre,

volvera a recobrar las antiguas buenas cualidades que poco

al poco va perdiendo, y sera otra vez amante de la paz,

jovial, alegre, sonriente, hospitalario y audaz>.
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Y con la esperaiiza de qile Norte-Ajberica <por sus tra-

diciones>, tal profetiz6 Rizal, no sg harfa de las Islas, como
«posesi6n ultramarina>, pudo La Indepeiidencia en su edi-

torial de 3 de Dicienibre de 1888, esbozar asl la prospe-

ridad de la era revolucionaria:

<Los campos se alborozan, estan cuajados de planta-

ciones; el labriego, el natural, cueigan sus armas templa-

das, rojas en sangre, y pulsan el arado; renace el bullicio

de los segadores y segadoras; se levantan Bancos Indus-

triales y Agricolas; se crean Clubs j Comites a la altura

europea, y Asociaciones populares para allegar considera-

ble capital en pro del Comercio; la iPrensa, el Gobierno

y sus dependencias, el Congreso, los Institutos, las Uni-

versidades y las Academias Militares funcionan de un modo

admirable; la juventud toda,^ esa juventud crecida y edu^

cada. al halago de los clarines militares y besos de las si-

bilantes balas en medio del polvo de los combates^ que

se lanz6 a las dos guerras del 96 y del 98, sin mas armas

que las propias del enemigo....estudia e invade los Centros

de enselianza en demanda de la ciencia, sedienta de paz,

pero paz sin sonrojos. Todo es vida y actividad febrici-

tantes>.

iOjala que la esperanza fallida en 1899, asi como la

profecfa de Rizal, tambien fallida, sea en la presente oca-

si6n 6 en un futuro inmediato, colmada!

A trabajar y merecerla. debe ser la consigna de todos,

ya que paia su realizaci6n, la conciencia nacional hace

tiempo que viene a[)ercibida, y tambien preparado viene en

las presentes circunstancias el juicio de los nobles sostene-

dores de la iiidependencia de Pilipinas. cCada temor y es-

l)eranza, seanos permitido usar de las palabias de Burk6,

lo adelantaran; y entonces los que persistan en oponerse

a esta poderosa corriente en los destinos humanos, se re-

sistiran mas bien a los decretos de la Providencia misma,

que no a los meros designios de los hombres. No seran

resueltos y constantes, mas si, tercos y perversos. {Every

fear, every hope will forward it\ and then they who persist

in opposing this mighty current in human affairs, will appear

rather to resist the decrees of Providence itselfJhan the mere
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designs of men. They will not be resolute and firm, but

j)erverse and obstinate.)

Tal es la obra cumplida de Pardo, s61ida, litilmente

instructiva. Pero serla una injusticia tratar de el linica-

mente como escritor y conferenciante, preteriendo una de

sus mas brillantes cualidades, cuyo campo de acci6n es la

tertulia familiar, cualidad muy de pocos: ser eminente

conversacionista.

Realmente si tenemos copia de buenos escritores, de

buenos conversadores; carecemos. Antiguamente tuvimos

ej^rcito de ellos; hoy, pocos, y se podran contar con los

dedos. De estos pocos conocemos a dos, cuya conversaci6n

vale por el mejor libro. El ex magistrado Tracey habl6

de UDO que era delicioso compaCero, Arellano. El otro es

Pardo.

Si el ingenio y la vivacidad de Pardo no siempre dan

eV tono en algunos de sus escritos, en la conversaci6n sf,

y/ se convierten en verdadera golosina. Podran las cosas

enredarse, y el ambiente cargarse amenazando tormenta,

pero la vivacidad primeramente, y luego su ingenio fa-

miliar, diablillo urbano y de gusto irreprochable, con un

airecillo fresco todo lo calma, y al punto gozamos de bien-

estar y todavfa con un rosario, por re^alo, de hiimedas

y odorantes sampaguitas.

Mas si el lienzo es obra maestra en el genero, no lo es

menos el marco 6 el cuadro. Porcelanas de Sevres 6 Sa-

jonia en justa con miniaturas del Jap6n, 6 platones de

China que ornan las columnas de sn casa; bustos 6 vaciados

de F6lix Pardo de Tavera departiendo con los cuadros de

Resurrecci6n Hidalgo, entre ellos, el retrato de Pardo que

se destaca con su perfil tan genuinamente castellano que

si el molde de la raza se perdiera, segun frase feliz de

Pellicena Camacho, habrla que rehacerlo con la mascarilla

de Pardo; preciosidades arqueol6gi(tas del terrnfio como

ffUSis de esas que los soberanos del Oriente no querrfan dar

por todo el «oro del mundo porque conservan tel perfume
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del te, adornan artisticamente su palacete y gabinete de

estudio, hechos taza de oro y utilizados como un camarote

de soberbio trasatlantico. Convertido en rauseo este liltimo,

lo austero, penumbroso y antiguo no impiden el acceso

de lo modernamente tfpico, harmonizados Htmicamente de

manera que la impresi6n de augusto y casto recato respire

al mismo tiempo hervor de vida de la juventud generosa

y batalladora. Sus entradas tienen guardadas toscos san-

tones de madera que parecen bramar de c6lera, porque,

aiin con protestas de sus paclficas y sobrias costutnbres,

la gente inenuda de la casa, tal vez el propio Pardo, les

cuelgan irreverentemente del cinto talibones de bravo cua-

drillero, 6 les arman de silicios retorcidos para demostrar se-

guramente, lippis et tonsoribus, que la <letra con sangre entra>,

Lo que ma$ distingue la conversaci6n de Pardo es su

humorismo sano, 6 la alegrfa higienica que todo lo refresca

y purifica; alegrfa tanto mas de agradecer cuanto que tiene

sobrados motivos para hacerse tetrico y displicente. dPondra

acaso en prdctica los sabios consejos del fil6sofo de quien

dice Heine que «su vida fu6 una copia de la de su divino

pariente, Jesucristo>, y cuyo ejemplo, segiin Goethe, fue

el que en su juventud le calm6 y edifie6, y en su vejez

le sostuvo, a saber: Lcetitia est hominis transitio ad ma-

jorem perfectioiiem?

Sin embargo, para gozar del exquisito trato personal

de Pardo es necesario saber provocarle y oirle. Estable-

cida ya la corriente simpdtica que nace de la sinceridad

y lealtad amistosa, la conversaci6n se hace bien pronto

interesante, y Pardo, un eco de aquello del Poeta: cEI

hombre es breve mundo». Cuando a duras penas, se ha

podido escapar de entre las garras de tanto butibarrena

que masculla cacatuense jerga, es un placer casi de los

dioses arribar a una islita moral, socialmente ideal, donde

los escogidos pueden, a sus anchas, gozar de cuanto sea

inefable.

Pardo en la vida fue y seguira siendo un artista

practico. Acaso por esto mismo es porque anda el, un

si es no es arisco con los artistas y literatos de menti-

rijillas. En cambio se deleita con las obras artfsticas y
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literarias de los maestros eii el arte/ Si el tiempo y vagar

le permitieran, se procurarfa formar un estilo muy suyo,

de cufio Pardo de Tavera. Ya lo tiene y distinguido; fal-

tanle linicamente el giro idioinatico. la belieza de dicci6n,

apicibus verborum Ligaia^ por familiarizarse no lo bastante

con los monumentos literarios de su lengna nativa, y si

eon otras muy distintas, especial mente la francesa. Con
todo, el estilo de Pardo es de lo mas chispeante^ con-

ceptuoso y cargado de ideas modernas, y de matices de

ideas, y de facil exportaci6n, 6 traducci6n, con lo, cual

gana seguramente mayor circulaci6ii mundial, haciendose,

por tal motivo, utilisimo ciudadano del mundo.

En conjunto, el Doctor Pardo de Tavera es el primer

filipinista filipino. En linguistica y materias sociales, po-

llticas y econ6micas, es el que goza de mayor autoridad,

en Filipinas, y en el extranjero. Y de sus cualidades, el

esplritu de crftica y buen gusto nato son las mas envi-

diables. Ha pensado y discurrido por si mismo y por los

otros; ha hecho pensar y discuriir hasta a los doctos, fines

los mas nobles de toda critica positiva y fecunda. Si la

verdad es cosa muy alta, no lo es menos el esfuerzo para

su hallazgo. El esfuerzo por her6ico que fuese, pertenece

al hombre; aquella, solamente a Dios, dice Lessing. Tuvo
hallazgos; tuvo yerros. Estos liitimos, (squien no los tuvo?

Pero los de Pardo de Tavera fueron tales que acreditan su

talento, ingenio peregrino y gusto, combinados deliciosa y
original mente, a cuyo sei-vicio va todo un laboratorio- mo
derno equi|)ado con todas las de la ley, y» por lo mismo,
muevenos a sincera graiitud, i^oique sirven de acicate para

el estudio y la meditacion.

Tiene epitetos y frases de esos que caracterizan de una

vez a los hombres y las cosas y resumen toda una epoca.

Su sentido de la medida y de la i)roporci6n son tales que
siempre esta seguro de lo que ha de dejar 6 no, en el

tintero, para rnanifestar concentraiido. Su poder crftico se

agiganta tanto ina.s cnianto mayor e.*^ el escoUo que se |p
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opone al paso. Como que la raayoria de sus confereucias,
si no todas, revisten caracter milibante, y con un renoiar

contra la corriente, decidido y sin naiedo a las consecuen-
cias. Todavia no es viejo, y aunque esta abrumado de ali-

fafes y atenciones, le espera aiin gran porvenir, dum prima
et recta seneclus.

Pero con lo liecho, ya se ha hecho acreedor a nues-
tro respeto y veneraci6n por la elasticidad genial con que
ha sabido aduefiarse de las circunstancias mas dificiles de
la vida nacional; v)or la sinceridad y el valor con que hizo

piiblicos sentimientos y dictamenes desagradables a su pueblo,

por el bien del mismo; y lo que es inaudito, • por la sin-

ceridad y el valor con que siempre defendi6 e hizo pre-

valecer los derechos de este oueblo contra los actos ad-

versos del rnismo gobierno, del cual era parte y princi-

pal cooper^dor, sin importarle quienes fueren sus ejecutores:

el Gobernador General, los Directores de la «Constabularia>,

de Rentas Internas, de la Sanidad, etc., y esto, por actos

de cada rnomento, constaiis et perpetUa voluntas, hasta ena-

genarse la voluntad de los de arriba y la de los de abajo,

y por la falta de a[)oyo de estos liltitnos, ser completarnente

barrido de la esfera oficial. Y lejos de ser uno de tantos obs-

truccionistas desesperados, a despecho de los quebrantos de su

salud, su fe en las instituciones democrdticas y en el por-

venir de Filipinas, no claudic6, ni ancl6 en un pesimismb sui:

cida; cobr6 aiin mayores brlos, pujanza y actividad sin If-

mites. Cualidades, ciertamente rizalinas, y unicas por las

que se puede tener derecho al homenaje de la posteridad

y de toda conciencia honrada.

Y para terminar seanae permitido pedir al plo lector,

que estara tifus de saber lo que se escribe y no se es-

cribe, algo de lo que Dryden pidi6 al autor de The Double

Dealer: «a tf a quien las musas y las gracias han col-

mado de sus dones; a tf a quien auguro brillante por-

venir, me encomiendo para que defiendas de tus propios

juicios a tu amigo.... he Jcind to my.... defend against your
judgment your friend.

Bpipanio de los SANTOS CRISTOBAL.
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1. El Alma Filipina.—Conferencia. El Renacimiento. 17,

Mayo, 1906.

Se5Jokas y seNores:

Como filipino profundamente interesado en la educacidii

de nuestro pueblo, me es muy grato dir-igiios la palabra

esta noche, no tanto por el honor que recibo de inerecer

vuestra atenci6n, sino por la oportunidad que se presenta

para expresaros mi mds profundo reconocimiento por la

obra que estais desempefiando en la educaci6n del pueblo

filipino, y mi felicitaci6n por los resultados obtenidos en

esta asamblea, la primera en su genero que se efectiia en

Manila y que espero sera seguida de obras, cuyo interes

e importancia facil es adivinai- que iran en aumento.

Por cualquier lado que se considere la situaci6ii de

Pilipinas, bajo cualquier aspecto que se estudie el estado

de nuestra sociedad y cualquiera que sea el problema que
respecto a la misma se trate de resolver, sea el problema
politico, sea el social, sea el econ6mico, llegamos siempre

a la misma conclusi6n, reconociendo que la instrucci6n

piiblica es el factor principal que debemos dirigir la mas
vigorosa acci6n de nuestras energlas.

Sistemdticamente el pueblo americano atiende con una
eticacia siempre i)rogresiva a su propia educaci6n, y, si-

guiendo esa misma tendencia, el gobierno filipino mira
tambien con el mas sincero interes nuestra instrucci6n pii-

blica. Instintivamente el pueblo filipino, reconociendo que
el pi'ogreso es el resultado di recto y necesario de la ins-

trucci6n, ha miradp siempre con sostenido y creciente an-

helo la extensi6n de las escuelas y centros de ensefianza

en todo nuestro territorio. Esas dos circunstancias ase-

guran la organizaci6n y funcionamiento ^n nuestras islas

de un sistema de ensefianza eficaz, extenso, practico y
democratico, que da k cada ciudadano la oportunidad de
adquirir una educ!aci6n bastante para permitirle marchar
al unfsono de la civilizaci6n y concurrir mas barde con su

esfuerzo al progreso de esa misma ci\nlizaci6n, que cada
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dla sera mds grande, mientras mayor sea el numero de
individuos que en el mundo tomeii parte en su espl^ndida

obra, conquistando para la humanidad entera mayor grado
de bienestar y mi,s perfecta noci6n de la justicia y de la

necesidad del trabajo.

Supongo que, como yo, vosotros tambi^n habreis leido

y ofdo con frecuencia que necesitamos en Filipinas de

una educaci6n en harmonfa con nuestras costumbres y
tradiciones 4 fin deque nuestra instrucci6n creciente no

nos separe jamds sino mas bien nos conserve dentro del

terreno de nuestra peculiar manera de ser, 6 en otros

terminos de que no cambie ni se desfigure la conciencia

llamada poeticamente <el alma filipina>.

Sentimentalmente hablando^ dirijo al alma fiUpina el

mas^respetuoso, simpatico y afectuoso saludo. Pero, de-

jando a un lado sentimentalismos y separandome del te-

rreno de la poesfa, de las figuras y de las ilusiones,

quisiera considerar este asunto frlamente ante el tribunal

mas firme de la raz6n, que seguramente nos conservara

dentro del terreno de la realidad, libres de Qspejismos

propios de las creaciones de la imaginaci6n y del senti-

miento.

Me gustarfa que las personas que, con el deseo de

conservar el alma filipina dentro de su propia esfera, cri-

tican la educaci6n que en estos momentos se da en las

escuelas publicas representandola como inadecuada y re-

Qida con el caracfcer del pueblo filipino, se tomaran, pri-

meramente, la molestia de sefialar en que consiste el

alma filipina que quieren conservar, cuales son los rasgos

caracterfsticos que se exponen a desaparecer por la nueva

educaci6n y la importancia de conservarlos; y, segundo,

qu6 sistema de ensefianza proponen, c6mo entienden que

deberla conducirse la educaci6n fisica, c6mo la educacidn

moral, y qu6 rumbos deberla adoptar la educaci6n inte-

lectual. Entonces podrfamo^" ver con mas claridad los ex-

tremos del problema, despu^s de una exposici6n y de un

examen poliedrico de la materia en sf tan compleja y

tan oscura que, tratada por conceptos generales y decla-

maciones liricas, no llega a aclararse ni plantearse como
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corresponde, sino que mas bien crea en las imaginaciones
sencillas decei)ciones sin fundamento y as()iracionas fantas-

ticas completatnente esteriles.

Veo claranaente, sin ennbargo, que con objeto de con-

servar la actual mentalidad filipina, se suefia con una
educaci6n tendenciosa, puesto que su finalidad es oponerse
al cambio de dicha mentalidad, una educaci6n, en fin,

conservadora, exclusi vista, y, naturalmente, tradicionai.

No debe extrafiar tal desiderata en un i)ueblo hasta aquf
educado precisamente bajo una monarqufa cat61ica, cuya
ensefianza siempre fne dogmatica y circunscrita dentro de
un terreno completamente conservador. En politica, se

ensefiaba el principio de autoridad real de origen divino,

al cual se subordinaba, como es natural, la obediencia
ciega al gobernante, el concepto de clases directoras,

cuyo poder emanaba de la autoridad real, y de clases
sometidas, que formaban el pueblo, hecho i)ara servir al

rey y amoldar sus deseos, aspiraciones y acciones d los

deseos, aspiraciones y acciones del soberano y de sus
representantes. En religi6n, las creencias no las deducia
el individuQ de sus propias observaciones ni de sus juicios

individuales sino que las aprendfa y lecibfa formuladas en
dogmas y en principios que bajo la f(6 aceptaban de otros
como buenos, veridicos, indiscutibles y absolutos.

Bajo instituciones polfticas de esta naturaleza y orga-
nizaci6n religiosa de esa ortodoxia, debfa formarse una
mentalidad especial, cUya principal caracterlstica es, pre-

cisamente, rechazar el cambio y oponerse a lo que puede
perturbar al exclusivismo que, por herencia, tradici6n y
educaci6n tendenciosa, form6 el estado de alma que hoy
parece enamorar y subyugar a muchos.

El pueblo filipino, cada dfa mas encarifiado con la

noble aspiraci6n de su independencia, quiere una forma
de gobierno democratico, pero, si sus aspiraciones seflalan

esas tendencias, en cambio, sus costumbres, sus tradi-

ciones, su educaci6n, forman en el una mentalidad muy
distinta y totalmente opuesta a la mentalidad de los pue-

blos j6venes» de ios pueblos dem6cratas, y no podrfa

nadie ver c6rao con esta alma monarquica y exclusivista
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lloj^qe ^ formarse an pueblo dem6cL-aba, libre y toleranfce,

sin que antes cambie su raeatalidad formdndose el alma
nueva que debe coronar la obra de nuestra revoluci6a

por medio de la evoluci6ii pacifica, por la instrucci6n libre,

propia de los pueblos libres. «Las leyes de la educaci6ii

dec(a Montesquieu, seran diferentes en cada especie de

gobierno; en las inonarqufas, su objetivo sera el honor;

en los gobiernos desp6ticos, el tptnor; en las repiiblicas,

la virtud.> Ahora bien; nosotros que hemos recibido una
educacitin monarquifta, sabemos perfectatnente que el estf-

mulo d^l honor ha levantado en nuestros sentimientos

verdaderas tempestades de amor propio y que una larga

vida bajo gobiernos desp6ticos ha creado en auest^ro animo
sentimientos de temor, de respeto, de inacci6n'y pasi-

vidad,. de tal suerte qpe, viviendo ahora bajo una forma

republicana, debemos organizat- una educaci6n cuyo obje-

tivo sea, como decia Montesquieu, la virtud. Por ella se

formaran en nosotros sentimientos de solidaridad, de tra-

bajo, de tolerancia, de paz, orden, economfa y respeto

a la ley, para poder vivir dentro de instituciones demo-

craticas y liberales con sentimientos no opuestos sino en

harmonla con la libertad y la democracia.

Hay dos fuerzas que intervienen constantemente en la

formaci6n del caracter de los individuos y, por lo tanto,

de los pueblos: una de esas fuerzas es conservadora y se

halla constitulda por la herencia; la otra fuerza es reno-

vadora, es de progreso, y la constituye la educaci6n.

Ambas fuierzas, como se ve, son antag6nicas. Una de

ellas involuntaria y mas fuerte que la otra; es la fuerza

de la herencia, inconsciente, porque actiia en virtud de

condiciones morales heredadas de los antepasados, dfe la

misma manera que se heredan las condiciones de forma,

aspecto, vigor 6 debilidad flsica, fuerza robustecida por la

tradici6n, que sirve para vigorizar por la voluntad las

tendencias involuntarias y hereditarias que acabo de m^n-

cionar.

Lios pueblos incivilizados que permanecen inmutables,

petrificados en la historia, viven sometidos en absoluto a

la primera fuerza, la fuerza conservadora, la de la he-
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rencia y de la tradici6n. En cambio, los pueblos que se

civllizan, los que progresan, son aquellos que, armados de

la fuerza innovadora, ban vencido por medio de la edu-

caci6n las tendencias hereditarias y tradicionales, despu^s

de una larga y sostenida lucha, gracias.al mas noble y
util atributo del hombre, la voluntad.

Creo que hay razas inferiores a otras, v>^^'o no creo

que esa inferioridad de una raza sea permanente ni de

caracter antropol6gico, es decir, que la inferioridad de

una raza sea inherente y como propia condici6a de la

raza misraa, sino que es el resultado de su educaci6n.

Ahora bien; con ^sto, declaro que la inferioridad es pura-

mente de causa hist6rji;^ar y que puede decirse que las

razas inferiores son aquellas que conser\ran in variables e

inmutables su alma nacional a trayds de los siglos^ Voy
a citar al pueblo espaflol con el cual hemos estado en

contacto por tanto tiempo y del cual hemos adquirido la

mayor parte de los caracteres de nuestra mentalidad,

pueblo que por esta raz6n tenemos forzosamente que men-
cionar, cuando tratamos de nuestras cuestiones polfticas,

sociales, econdmicas y religiosas, porque somos como un
episodio de su historia y tenemos, por tanto, el derecho

de referirnos a el como parte de nuestra propia familia.

En la actualidad algunos antrop61ogos consideran como
inferior la raza esnallola comparada con la anglo-sajona;

pero los que miran a EspaCa, no en el momento actual

sino en la totalidad de su historia, no puede bajo ningiin

concepto admitir la inferioridad de raza, aunque admitan
la actual inferioridad de aquel pueblo. Efectivamente, la

raza espallola no es inferior: lo que hay es que su edu-
caci6n exclusiva bajo un gobierno de dogmatismo politico

y religioso ha hecho de Espafla un pafs con alma tradi-

cionalista y verdaderamente conservadora.

Italia que, durante el Renacimiento, obra exclusiva-

mente suya, lleg6 a una altura tal que su pueblo se con-

quist6 el lugar de raza superior, perdi6 mas tarde esta

condici6n, invadida por la guerra civil, por las disenslones

de las familias reinantes, las tlivisiones y subdivisiones de
partidos* polfticos, por el fanatismo religiosOj por el desor-
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den y permanente perturbaci6n de la paz, mantenida por

el Paimdo. Ahora, despu^s de la obra de su unidad, un
movimiento de restauraci6a de sus antiguas condiciones,

iniciado "^^con vigoroso etnpuje, hace prever que pronto
veremos tan interesante raza recuperar su lugar p6rdidq

en la civilizaci6n universal.

En Espafia" tambi^n una ilustre pl^yade de hombres
progresistas lucha con 16 en la regeneraci6n de su raza

por medio de una educaci6n moderna basada en los prin-

cipios anglo-sajones y no es dudoso que, al fin, Uegara &

veneer los obstaculos de la tradicidn y ^de su mentalidad
arcaica.

Antes de nuestra revoluci6n, la tendencia de las clases

ilustradas era enviar fuera de Filipinas a los j6venes para
que se educaran en Europa. No habfa entonces el temor
de que se perdiera asf el alma^ filiplna; al contrario, la

tendencia era que en ^1 extranjero se formara en nuestros 36-

venes un alma nueva, una mentalidad moderna. Pero
ahora que la civilizaci6n que fbamos a buscar fuera ha
venido a visitarnos a nuestra propia casa bajo la forma
de instrucci6n piiblica anglosajona, una reacci6n extrafia

hace a algunos rechazar esa educaci6n y en virtud de

un sentimiento para mi incomprensible, cuando seguimos
en las mismas condiciones sociales e intelectuales que
antes de la revoluci6n. Se declara qi^e nuestra perfeccidn

no se encontrara en aquella educaci6n que antes busca-

bamos sino dentro de nuestros propios recursos, que antes

rechazabamos por ineficaces y pequeflos.

Cuando los romanos extendieron su dominaci6n por
aquella parte de Europa que hoy comprende Espafla y
Prancia, los iberos, los francos y los galos, razas cS,si

puras y de costumbre diferentes de las de los conquista-

dores, se sometieron d la civilizaci6n romana, y, aunque
luego se la asimilaron tan perfectamente que en el dia

constituyen pueblos Uamados latinos, ninguno de ellos ha
perdido por completo su sello personal porque a trav^s

de los siglos todavia se observan, por virtud de la he-

rencia, algunos caracteres fundamentales de su mentalidad

original. Si Galia 6 Iberia no hubieran adoptado la civi-
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lizaci6n romana, su situacidn habrfa sido identica a la

que ofrecea los malayos del dfa bajo el domlnio britanico;

negdndose 4 aceptar los ideales y los principios romanos,

hubieran permanecido en una inferioridad suicida; pero,

adoptando la civilizaci6n del soberano, se educaron corno

ellos y pudo elevarse el coeficiente de capacidad de sus

razas hasta poder hacerse mas tarde pueblos depositarios

de la ciyilizaci6n latina que perfeccionaron d tal punto

que parece hoy increfble que un, dfa fueran extrafios a

esa noisma civilizaci6n,

lY qu6 es la^ mentalidad fllipina sino una parte de la

mentalidad latina tralda a nuestras islas por los espafioles?

dHabfa aquf algo de comun con las costumbres de los

castellanos? * Lengua, creencias religiosas, tradiciones, cons-

tituci6n de la familia, relaciones sociales, formas de go-

bierno, sentido de la justicia, todo era disfcinto y contrario.

Sin embargo, despues de tres siglos de dominaci6n, el

pueblo filipino, malayo de origen, de la raza amarilla, ha
llegado a formar parte de los pueblos de civilizaci6n la-

tina diflriendo completamente de sus razas hermanas que

el Asia. dQue pueblo, que civilizaci6n no tiene la misma
historia? Ningiin pueblo que rechaza las conquistas de la

civilizaci6n efectuadas por otros pueblos, por otras razas,

puede progresan La civilizaci6n es el resultado del con-

tacto de los pueblos mediante el cual puede aumentarse,

perfeccionarse y trasmitirse de unos a otros las conquistas

obtenidas en todos los raraos de la inteligencia y la moral.

Es un error creer que, al adoptar la educaci6n anglo-

sajona, perderemos nuestro sello propio y llegaremos a

no desear nuestra independencia. Los filipinos que se edu-

caron en las escuelas espafiolas de Filipinas organizadas

seguri un sistema completamente espaQol, fueron los que

hicieron la revoluci6n que acab6 con la soberanla espa-

liola en Filipinas; aquellos que constituian la Uamada clase

llustrada se c^pnsideraron siempre por los espafioles , como
elementos revolucionarios 6, por lo raenos, ardientemente

filipinos. Olvidan esto, indudablemente, los que creen que

una educaci6n anglo sajona nos mant^ndra eternaoaente

bajo la soberapla del pueblo americano. Slguiendo su cri-
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terio, aquellos filipinos educados d lii espafiola no debfan

f^er accesibles d sentimientos filipinos y mucho menos anti-

espafioles; y, sin embargo, la historia ha deinostrado lo

contrario. El movimiento filipinista no se hizo por la clase

ineducada de nuestro pais, que debfa, al parecer, conservar

un alma genuinamente filipina, sino por los educados en

la Universidad y en Europa, cuyas almas se habfan adul-

terado profundaraente, pero aquella adulteraci6n fu6 de

perfeccionamiento, y, mientras los sentimientos permanec(an

los mismos, las ideas fueron otras y la inteligencia cul-

tivada fu6 capaz de comprender, a favor de una luz mis

abundante, no solo dereehos y deberes, que antes igno-

raba, sino ideales y sentimientos nuevos por los cuales

supieron cultivar su lengua, respetar su raza, venerar las

costumbres de sus antepasados, descubrir bellezas en la

naturaleza de sus islas, en donde otros habfan solo en-

contrado ridiculo y desprecio, admirar su suelo y sollar

para su patria una redenci6n, que no hubiera venido jam&s,

si la antigua alma filipina se hubiera conservado en el

mismo estado que cuando llegaron los primeros conquis*

tadores espafioles.

La educaci6n anglo-sajona no puede formar pueblos so-

metidos: esta destinada a formar individuos capaces de

pensar por sf mismo, de obrar segiin los propios impulsos

de su conciendia ilustrada y guiada por una instrucci6n s6-

lida, y una colectividad compuesta de individuos de cardcter

independiente, fuerte, Ubre y cultivado, no puede constituir

jamas una colectividfid sometida a infiuencias extraflas sino

tiene que brillar en el mundo con un caracter id^ntico a

aqu6l que con^tituye cada individud de que se forma.

Las civilizaciones que la historia marcan una ^poca

fueron el resultado de otras civilizaciones. Cuando el alma

Vomana triunfaba despu6s de la griega, el mundo adopt6

la civilizaci6n roman^. que marcaba un progreso. Hoy toca

a la raza anglo-sajona ser depositaria y Uevar la direcci6n

del mas alto grado de civilizaci6n que conocemos, y com-

prendo perfectamente el noble orguMo con que Chamberlain

dijo en Londres, en, 1895, hablando de la raza anglo*sajona

lo siguiente: «yo creo en esta raza, la mayor de las razas
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directoras que hasta hoy se ha conocido en el orbe: creo

en esta raza anglo-sajona, altiva, tenaz, resuelta, Uena de

confianza en si misma, que ningun clima, ningiin cambio

puede bastardear y que sera infaliblemente la fuerza do*

minante en la historia futura de la civilizaci6n universal.

Yo tengo fe en eK porvenir de este inaperio vasto como
el mundo* y del cual ningun ingles puede hablar sin sentir

un extremecimiento de entusiasmo.> Estos elevados sen-

timientos protnovieron un tumulto de p rotesta en el mundo
no anglo-saj6n, tomandolo como una especie de desaflo in-

solente y.una ainenazade dominaci6n universal. Algunds

afios despu^s, visitando los Estados Unidos, oi de boca del

gobernador de Contaecticut una idea parecida al decir en

un rnomento de entusiasmo, refiri^ndose a la obra de America
en Pilipinas, que el vefa en el porvenir al anglosaj6n do-

minando al mundo entero.

S4anos permitido, sefiores, repetir aqul las propias pa-

labras con que respond! a aqujei distinguido caballero y que

fueron las siguientes: «Yo no creo ni espero que. en el

porvenir, la raza anglo-sajona dominara el mundo; mis sen-

timientos y convicciones rechazan cualquier dominio de una

raza sobre otra raza. pero creo firmemente que ia civili-

za.c.i6n anglo-sajona, su civilizaci6n, dominara el mundo en

lo futuro de la misnia manera que la civilizaci6n latina tuvo

su hora de dominio y, antes que ella otras civilizaciones

tuvieron su hora de supremacla y brillo. Las razas que
dominan materialmen te provocan odios, protestas y anta-

gonismos, que terminan por violencias y el empleo de fuer-

zas. Yo no espero ni deseo que la raza anglo-sajona^pro-

vocara violencias contra ella dominando pueblos, si no que

extendera sobre ellos su ciyilizacibn, esa civilizaci6n que

en la historia de la humanidad hoy tiene entre sus manos
el pueblo anglO'Saj6n como un fideicromiso, para que el

mundo la aproveche y la use y la ,adopte, sin distinci6n

de razas como un bien comiin al igual que la luz, el aire,

el agua, que todo el mundo tiene derecho de gozar y de

beneficiar>.

• Asf creo yo que triunfara y se extendera la civiliza-

ci6n anglo-sajona como se ha extendido por el mundo el
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cristianismo, sin que el pueblo de iionde se origin6 y en

cuya historia y costumbres tuvo su baseg^ el pueblo judio

domine hoy la humanidad, ni domine siquiera en la an-

tigua regi6n que fue su cuna y su imperio.

Pasa como un axioma que las naciones decaen cuando
llegan a su apogeo alfegandose como causa de su decai-

miento el desarrollo de los vicios. Esto no explica, sin

embargo, la causa del desarrollo deA vicio, que serfa a mi

modo de ver, lo mas importante de conocer porque la

desaparici6n de costumbres morales explica perfectamente

el decaimiento pero no indica el por que aparecen los

vicios y se aniquila el sentido moral. Mas bien creo yo
que el orgullo nacional es la causa de la decadencia: el

convencimiento de que Roma era la reina del mundo y
de que su pueblo era el mds ciyilizado, llen6 a los ro-

manos de tal orgiillo, que consideraron con desd^n todo

lo que no fuera romano; no se aprovecharon de las lee-

clones que de otras razas debian aprender. Esto mismo
se ha observado y puede aiin observarse en otros pueblos

y es tambien causa de la perversi6n. moral en los indivf-

duos de todas las razas y tiempos.

Los antroposoci6logos niegan que la educaci6n pueda

crear nn cardcter y estiman que este depende unicament^

de la raza. Si eso fuera cierto, los que creen que en

nuestro pals existe un alma filipiua propia, no deberfan

temer que ^sta cambiara por la educaci6n; pero, para ser

consecuentes, tendrlan al mismo tiempo que admitlr la exis-

tencifi de razas inferiores y superiores. Pacilmente se com-

prende lo absurdo de jiemejante opini6n, porque, de admi-

tirla habrfa que negar los hechos hist6ricos por los cuales

vemos que las razas hoy llamadas superiores han pasado

por perfodos en que presentaban todos los caracteres de

razas inferiores. Al mismo tiempo, otras razas que, en un

perfodo dado de su existencia, jugaron en el' mundo el

papel de razas superiores, han decafdo hasta el punto de

considerarse hoy dfa razas inferiores.

* Sin salir de la historia de EspaDLa,^ tenemos a los arab^
que en la Peninsula fueron agricultores, industriales y co.

inerciantes activos, aficionados a las letras y a las ciencias

N
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y sumamente tolerantes. Hoy dla, buscaremos inutilmente

arabes con estas condiciones, y, en cuanto al espfritu de

tolerancia, no solo ha desaparecido comoletamente en ellos,

sino que, en liigar de aqnella disposici6n, caracteriza hoj^

su mentalidad un esplritu tan absoluto de intolerancia que
ninguna raza le iguala en este punto y parece como atri-

buto innato en ellos.

El pueblo japone^fi presenta otro ejemplo incontestable;

cerrado sistematicamente a todo lo que no fuera japon^s,

en un perlodo que apenas comprende una generaci6n, se

ha asimilado en tan alto grado el espfritu de la civiliza-

ci6n occidental, que parecerla uailagroso, si nuestra inte-

ligencia no comprendiera mas que la fe en lo prodigioso

para explicar un fen6meno social que resulta de la edu-

caci6n. Ciertamente que su nnentalidad difiere aiin mucho
y seguira teniendo diferenciaciones con respecto d la ame-
ricana, porque la influencia de la faerza conservadora que,

como dijimos, reside en la herencia, no se vence en una
ni en dos generaciones. No quiero decir con esto que
con el tiempo se anularan los rasgos caracteristicos del

alma japonesa; el la ira cambiando, se ira perfeccionando

y, en el proceso de la civilizaci6n y mejoramiento, al ad-

quirir caracteres propios de la civilizaci6n extrafla que se

apropia, conservara los rasgos caracteristicos de su an-

tigua mentalidad, pero seran los rasgos de selecci6n com-
patibles con la civilizaci6n moderna y capaces por su

virtud de apprtar algo mejor, algo superior, al conjunto

colectivo que la civilizaci6n mundial se apropia para formar
un fondo comiin perteneciente a la humanidad entera*que

progresa por la conquista del bien ganado, gracias al es-

fuerzo sumado de toda la humanidad. <vQuien no recuerda

la oposici6n del pueblo japones que lleg6 hasta a ejer-

citar la violencia en forma de crueles revoluciones contra
aquella clase ilustrada del Jap6n que impuso en su patria

la civilizaci6n occidental? El* pueblo japones piotestaba

irritado contra la innovaci6n de sus costumbres. la con-

ciencia piiblica no podfa mirar sin sublevarse que una
civilizaci6n completamente extralla a sus tradiciones y cos-

tumbres viniera a innovar su vida polfticn, social, indus-
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trial, econ6mica, su filosofia, su sentiiniento de la justicia,

y eiloi^-tambieii tuvieron los inistnos ternores que asaltaa

hoy a ali?nnos filipinos, de que su alma japonesa desapa-

receria y que la educaci6n an^i^lo-sajona esclavizarfa al

pueblo japones bajo el poder de America y de Inglaterra.

Dichosamente, en aquella luclia entre los partidarios de
la ti-adici6ii y los defensores del prog^reso y de la civili-

zaci6n, la victoria i)erteueci6 a estos ultimos y ahora que,

en virtud de aquel esfuerzo. el pueblo japones ha tornado

ranj^o entre las nacion^s colocadas en el primer puesto
del concierto internacipnal, no habra un ahna japonesa
que no bendi<jfa el momento de su transformaci6n, por el

cual ha llegado a la victoria y casj a la ciispide de la

civili^aci6n.

La mentalidad filipiha se compone de rasgos caracteris-

ticos buenos y rasgos malos; es indispensable que la edu-

caci6n vigorice, sane y generalice por selecci6n eliminan-

do los rasgos malos, conservando los buenos y creando

otros mejores que aiin no tiene. Asi se formara un alma
perfe(tta que nadie querra tijar un dia, recordando que se

form6 no instantaneamentesino gradual y paulatinamente

por el esfuerzo de la educaci6n. Nadie querra permitir

que se petriflque en una forma deflnitiva sino que siga

mejorando y perfeccionandose en el progreso de la educa-

ci6n, cuyos horizon tes se alejan mientras mas nos acerca-

mos a ellos.

Yo no creo en la asimilaci6n absoluta y no pretendo

que el caracter filipino carabie por completo, y la raz6n

es porque la educaci6n en las escuelas no es suficiente

para producir un cambio radical. La educaci6n escolar

modifica rapidamente las condiciones intelectuales, pero las

niorales, aquellas del dominio del sentimiento, esas nece-

sitan tan largo tiem|)o para modificarse que algunos han
considerado que son incambiables. Ya he dicho antes que

el cambio de las condiciones morales es un absurdo. Causa
ft

de tal error ha sido el que el sistema de educacion ge-

neral, como existe en America y que se quiere organizar

en Filipina.s, es casi nuevo en. la bistoria y no existen.

asi en a.qi:iella.s aacione.s cuyos cyracLeres ban caonbiado
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poco, precisamente porque faltaba esa 6ducaci6n general,

que es la linica causa capaz de efectuar el cambio desea-

do. Algunos escritores franceses dicen que el caracter de

los habitantes de la regi6n llamada Indo China no ha va-

riado a pesar de los alios de dominaci6n y de la legis-

laci6n elli inoplantada, pero un pueblo no varla por legis-

laciones y por eso no me ha parecido nunca que las le-

yes de nuestro pais puedan asimilarse tan rapidamente a

las leyes americanas sino que creo que las innovaciones

de este g^nero deben dejarse para mas tarde, dando a la

educaci6n la misi6n de modificar primeramente los senti-

mientos y el criterio del pueblo. Una constituci6n escrita

no hace nada si no esta en consonancia con el caracter

del pueblo a que se aplica, y, en los momentos actuates,

con el cardcter filipino, tal como ha quedado formado por

la dominaci6n secular de Espalla, no es posible que se

forme un pueblo democratico y republicano, aunque rija

en el una ley escrita igual a la de los Estados Unidos.

El socialista aleman Lasalle decia en un brillante discurso-

«Si teneis un manzano en vuestro jardfn y poneis en el

un cartel con esta inscripci6n «Esta es una higuera>,

6creereis acaso haber hecho de semejante arbol una hi-

guera autentica? Seguira siendo lo que es y, al afio si-

guiente de llevar el cartel, seguira produciendo manzanas

y no higos. Lo raismo o6urre en una constituci6n: lo que

esta escrito en el papel im porta poco, si no concuerda

con el estado real de las cosas.>

Ciertos proverbios usados en nuestra sociedad demues-

tran que muchos individuos se sirven de elios como reglas

de su conducta y reVelan una mentalidad por desgracia

comiin que hay que reformar por ser a todas luces perjudicial

y contraria a una moral correcta. No pertenece a un

pueblo de sentimientos altruistas quien decjara que «la

caridad bien ordenada empieza por sf mismo>: no puede

tener una idea justa del respeto a las leyes quien repite

«el que hizo la -'ley hizo la trarapa>; no comprende la

educaci6n moderna quien dice a sus hijos «la letra con

sangre entra>; no se da la pena de resolver por su propio

crifcerio los i)roblemas de interes general aquel que res-
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ponde «doctores tiene la Santa Mad re Iglesia que oi

sabrdn responder>; no comprende que el hombre es apto

para aplicar su actividad a cualquier trabajo el que pre-

dica «zapatero d tu.s zapatos>: no puede ser litil al pro*

greso de su pueblo el que justifica su egoismo diciendo

«la ambicidn ronape el saco>. El tipo de oientalidad for-

mado por estos proverbios es muy general, y, ciertamente,

alargarfa esta conferencia desmesuradanaente si pudiera

citaros el catalogo de otros proverbios del mismo g^nero,

que ofmos a cada paso y que leemos frecuentemente aiia

en docuuaentos de earacter oficial. Es menester transfor-

marnos, borrar en nuestra sociedad hasta ios rastroj^ de

tales absurdos, que pasan como verdades inoontestables,

y esa transfornaiacidn, vosotros maestrps americanos y fill-

pinos, sois Ios llamados a llevar a cabo.

El mismo concepto que nos hacemos de la felicidad

en la vida es equivocado: parece que lo fundamos en

un ideal -de reposo y queremos conquistar la paz hu-

yendo continuamente de la lucha, del trabajo, de todo lo

que signitique esfuerzo corporal 6 mental. La vida rega-

lada, una renta fija que ahuyente del pensamiento toda

preocupaci6n de penuria. econ6mica en lo futuro, el deseo

de un gobierno tutelar y bondadoso, compuesto de fun-

cionarios honrados, trabajadores, carifiosos, justos y sabios,

en cuyas manos y a cuyo solo esfuerzo dejarfamos todo,

para que persiga a Ios malhechores, destruya las Ian-

gostas, apague Ios incendios, arregle Ios caminos, asegure

Ios puentes, perfeccione Ios hombres, establezca hospitales,

extienda llneas ferreas, rebaje las contribuciones. raejore

y facilite nuestra vida, castigue a nuestros enemigos y
que al mismo tiempo nos indulte, cuando el C6digo penal

se aplica a nosotros; queremos tambien hallar un trabajo

lucrativo y facil y trabajar lo menos posible para adquirir

la mayor suma que nos permita vivir mas tiempo sin

trabajar, ideas todas tan contrarias a las que debemos

tener para lograr el verdadero bienestar. La dignidad,

utilidad y necesidad del trabajo, la ' necesidad de llevar

una vida activa para mantener la integridad de nuestras

enei'gias. de luchar para conservar la paz y el orden, de
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produoir siempre al<fo para auiDentar (ionbiniiamente iiuestro

bienestar, de a.yudaiMios los unos a los otfos para el be-

neficio de todos. Estos son los eleinentos que (lebeii apa-

recer en nuestra mental id ad.

Dicbosaniente, ]a ina^^or/a del pueblo filipino acepta

sin temores llena de es[)eranzas en sn resuifcado la edu-

caci6n que danios en nuestras escuelas piiblicas y nadie

mejor que la asainblea de niaestros aqui reunida pnede

dar testirnonio de lo que dijjo. Es tanjbien una satisfac-

ci6n, y por cierto de las inayores que puede sentir un

filipinu, el oir de los niaestros y leer en sus reports que

los escolares hacen rapidos progresos y se asimilan sin la

menor dificultad la ensefian^ia que reciben.

El pueblo filipino es inteligente, facil de educar, y [)re-

parado, ai fln, aunquede una nianera deticiente. por la

educaci6n que, durante tres sijj^los, recibio de los espaQoles,

educaci6n que, si fue defectuosa y tendenctiosa, «otno antes

he mencionado, ha sido, sin embargo, suficiente para ha-

cer entrar a los filipinos dentro del rnundo cristiano con

nn alma, como he dicho, en parte modelada a la latina.

No esta lejano el dia en que, siguiendo el piogreso iniciado,

la Givilizaci6n de nuestro pueblo presente un ejempio prac-

tico mas a los soci6logos que niegan a la existencia de

I'azas inferiores, porque el tambien brillara en esta region

del mundo, al lado del Jap6n, como ejempio de dos pue

bios transformados por la educaci6n anglo-sajona. Si, con-

fiados en nuestras pro[)ias fuerzas oi-ganizaramos la ins-

truccion piiblica, guiados por las ideas de conservar intactas

nuestra mentalidad, no cabe duda que lo hariamos usando

los misnjos medios educativos que nos son habibuales;

guiados poi' ese mismo impulso con que nuestra mentalidad

nos ha sellado, y, entonces, en viitud de la herencia, sin

quererlo y a pesar nuestro, renacerfa en nuestro sentiraiento

publico algo del pasado haciendonos reti'oceder por medio

de un atavismo fatal, iiecesai'io y natural.

Desde hace algiin tiempo, vienen observandose demos-

traciones de simpatfa entre latinos y angldsajones de Europa

y America. Los pueblos que viven bajo la infl.uencia de

ambas ci vilizaciones acoi'i-a.n ia discancia y difereocias que
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los separaban, siguiendo esa tendencia qye empuja hacia

la nivelaci6a de las razas tomandose unas de otras rasgos
relatives a,su civilizaci6n y manera de ser. Esas teiiden-

cias se irari aumenfcando y tas razas en lugar de repelerse,

iraii cada dfa asimiiandose hasta que sns iiecesidades, sus

sentimientos y su mentalidad acabea uii dfa por coiistituir,

como dice Colajaniil, «la humaiiidad que esta atiii por
formarse.>

Las vfas de coixiunicaci6n, que se establecerau pronto
en Filipinas, contribuiran a difundir en nuestros compatriotas
la nueva civilizaci6n. El aislamiento material de nuestros

pueblos, por el cual los habitantes de una misma provincia

se mantienen sin contacto, crea diferencias de mentalidad

y de cultura, que deben desaparecer para que, en lugar
de ser heterogenea, sea homogenea la naentalidad de nues-

tro pueblo y que los habitantes de un extremo a otro de
Luz6n y de las otras provincias del Archipielago puedan
ponerse facilmente en contacto, tratarse directamente y crear

sentimientos de fraternidad nacional, que hoy, a la verdad,

apenas existen.

Los diferentes dialectos hablados en las provincias que
forman nuestro Archipielago constituyen una de las difi-

cultades mds grandes para que lleguemos a formar un solo

pueblo, una sola naci6n, y esa misma diferencia de lenguas
hace que cada uno de los grupos que las hable conserve
una mentalidad distinta. Para la unidad de nuestros de-

rechos, de nuestros deberes, de nuestras aspiraciones, de
nuestros ideates, que sera lo que en suma constituya nuestra

alma, necesitamos de una lengua comiin, y esa lengua co-

miin la estamos adquiriendo con la educaci6n anglo-sajona.

Esa educaci6n es linicamente la que formara al pueblo fi

lipino con una capacidad s61ida para su gobierno propio,

y, ni la formaci6n de los partidos polfticos en Filipinas,

ni las intenciones del Partido Dem6crata de los Estados

Unidos serviran para nuestra indenendencia, si la educa-

ci6n anglo-sajona no prospera en nuestro pals. El pueblo

filipino instrufdo, libre, con capacidad para gobernarse a

sf mismo y propio para obtener su independencia, sera for-

made por la educaci6n que la deis, maestros americanos
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y filipinos, a quienes tengo la satis facci6n de dirigirme,

y vosotros sereis los que con vuestro esfueizo llegueis a

constituir un dfa uii paeblo capaz de figurar en el concierto

internacional. La educaci6n individual que da la instruc-

ci6n americana formara hombres capaces de constituir y

comprender el verdadero nacionalisino y ese individualismo

sera tan util al nacionalismo corao el nacionalismo lo es

para la paz y buena inteligencia entre las naciones del

mundo.
A mi entender «alma filipina> es una expresi6n poetica,

que revela una inentalidad poetica en aquellos .que evocan

esa f6rmula. Tal mentalidad no es suficiente para que un

pueblo progrese en el verdadero camino de la civilizaci6n

moderna. Peio yo no propongo anularia ni destiuirla sino

agregar a ella otros atributos de catacter piactico, de ma-

nera que al lado de los caracteres sentinientales aparezcan

y se formen otros mas utiles para la vida y hagan que

nuestro pueblo se encuentre mas apto para cpnquistar entre

los pueblos civilizados el lugar que solo logran alcanzar

las colectividades educadas i)or una instruccion sin obsta-

culos, sin diques y sin trabas.

2. Autoridades Sociales,— Discurso. 17 de Abril, 1909.

SeSTokes:

Una manifestaci6n de simpatia como la que acabo de

recibir de vosotros, una manifestaci6n de afecto tan cordial

como la que beneis la bondad de hacerme esta noche, no

puede serme mas grata, mas honrosa, ni mas adecuada

para i)rovO(:ar mis sentimientos del mas carifloso, del mas
sincero agradecimiento.

En mi corta |)er() intensa vida polffcica me he sentido

orgulloso de haber obtenido la cooperaci6n, la ayuda y el

ai)oyo de elementos filipinos prestigiosos y |)ara mi muy
queridos y respetados: me he visto honiado y querido

por eminentes americanos que han sido y son amigos
leales y poderosos del pueblo lilipino y esas circunstancias

me lian aleiitado en mi labor y sostenidp en. mis mo-
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mentos de duda, de desconfianza en ml mismo y 6por qu6
no decirlo? en la justicia de mis ideas y accibnes. Poi*

otro lado, en medio de las amarguras que he tenido que
sufrir, de los momentos dolorosos que he tenido que atrgf-:

vesar en mi vida, nada me caus6 una pena tan grande,

ni una contrariedad tan profunda como ver a ciertos fill-

pinos, que me han merecido sieinpre admiraci6n, respeto

y cariQo, observar hacia mf una actitud de hostilidad per-

sonal, corao consecnencia de mis ideas y de mis obraSi

Por eso ahora que veo aquf presentes a muchos de esos

tilipinos, que recibo de ellos esta demostraci6n de consi-

deraci6n y afecto, me siento doblemente dichoso, porque,

si siguen |)ensando de una manera distinta que yo en

ciertos puntos, han comprendido que en el fondo nos gula

la misma idea, el mismo deseo de trabajar por el bien

de niiestro pueblo, *por su engrandecirniento, por conseguir,

en fin, el noble, unanime e inquebrantable prop6sito de

constituir una naci6n independiente y soberana.

Mil gracias, araigos queridos, que aqui me honrais

con vuestra presencia y al coiisiderar vuestra afectuosa

despedida, al disfrutar de esta satisfacci6n tan grande

que en este momento me proporcionais, me olvido de los

sinsabores del pasado. Me olvido tambien de los sufri-

mientos ffsicos que hoy me obligan a ausentarme de nuestro

pais [)ara buscar la salud en otras regiones, una salud

que quiero recuperar para poder despues dedicarme a tra-

bajar por mi patria, por mi familia y para que me sea

dado, antes del viaje eterno, ver flotar sobre nuestra tierra

la bandera adorada, gracias al esfuerzo del pueblo filipino

y a los sentimientos de justicia del pueblo americano.

Se ha dicho que este banquete es dado linicamente

por razones de amistad y asl debe ser porque no puede

ser por raz6n de partido politico cuando aqul veo repre-

sentaciones de partidos distintos, ni raz6n profesional, por-

que, gracias a Dies, no sois todos medicos, ni de inte-

reses industriales comunes porque, gracias a Dios tambien,

ni todos sois fabricantes de cigarrillos ni de hielo, ni

tampoco de intereses agrfcolas, porque no todos habeis

tenido el loco capricho de perder vuestro dinero en em-
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presas de ese g^nero, buenas tan solo para hallar opor-

tunidad de llorar la muerte inesperada de carabaos y la

pdrdida lenfca, pero segura de vuestro dinero y viiestro

trabajo. Pero no es unicamente raz6n de amistad lo que
OS gufa; es que habi^is crefdo que yo he hecho algo en

beneficio de mi pafs, y la idea de despedir a un arnigo

que considerais buen ciudadano es lo que os ha iinpulsado

a honrarrae esfca noche honrando asi a nuestra patria, a

Filipinas.

En este mismo local, hace casi diez afios, tuve el honor
de presidir el primer banquete politico que se celebraba

en Filipinas, organizado por el Partido Federal que acabajja

de formarse. La imporbancia de aquel acto se compren-
dera mejor cuando las pasiones polibicas mas calmidas

permitan a nuesfcro criterio ver las cosas con mas sere-

nidad. Aquel banquete tenia dos objetos princi pales: pri-

mero, traer la paz, sin la cual corrfamos a nuestro aniqui-

lamiento: segundo, proclamar la dignidad de los senbi-

mientos que nos hacfan aceptar la paz, porque al pro-

clamar que nuesti'a aspiraci6n era liegar a formar un dfa

parte de la Uni6n Americana, rechazabamos toda idea de

sumisi6n colonial y declarabamos que, si no podiamos ob-

tener una independencia nacional, querfamos adoptar una

independencia como la que tienen los Estados de la Union,

una independencia que encuentran satisfacboria los ciuda-

danos de los Esbados Unidos, es decir, los hombres que

mds respetan la libertad, los derechos individuaies y ese

sentimiento de independencia colectiva que consbibuye el

sentimiento de nacionalidad. Aquel banquete fu^ la fiesta

de la paz, pevo de una paz sin humillaci6n sino al con-

trario con la aureola de una aspiraci6n noble y elevada.

Una consideraci6n mas d.etenida de las circunstancias

del pueblo americano y del pueblo filipino, hicieron luego,

como sabeis que a la aspiraci6n a una federaci6n impo-

sible se substituyera la de una independencia completa y
el partido federal se trasform6 en el actual Partido Pro-

gresista.

No temais que haga aquf la torpeza de abusar de

vuestra bondad y de mi situaci6n de lilbimo orador para
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tratar de hacer siquiera una tentativa de propaganda en

favor del partido a que pertenezco: solatnente he qnerido
recordar que el pueblo filipino no ha tenldo jamas un
partido politico que no tratara de hacer triunfar su li-

bertad y principahnente su dignidad.

Ahora, en este inismo local, tiene lugar otro especta-

culo nuevo en nuestra vida politica, porque, si a pesar

de pertenecer a diferentes partidos politicos, os hallais aquf

reunidos se debe a que la into'.erancia de los primeros
dias ha desaparecido [)ara dar lugar a la tolerancia que
es causa y efecto a la vez de la libertad. Este banquete,

puQS, revela un cainbio, un verdadero progreso en nuestra

vida polftica. En los Estados Unidos, dice un observador
f ranees, cuando un hombre concibe una idea, cuando un
hoaibre tiene voluntad, aunque sea solo y aislado, la I leva

tan lejos y tan poderosainente como pueda, sin preocu-

parse de c6mo piensa su vecino: cada uno obra de la

misma manera y de aquf resulta la inas completa tolerancia.

Ahora s^auae permitido referir una anecdota. Dicen

que un dfa un gitano, en Semana Santa, se acerc6 al con-

fesionario para arreglar las cuentas de su conciencia.

Como se mostraba de una ignorancia completa de los co-

noeimientos de un cristiano, lleg6 el confesor a i)reguntar

qu6 era al fin lo que sabla en materia de religi6n.

<Rezar» contest6 con convicci6n el gitano y como el cura

le preguntara que oraciones conocia, el hombre respondi6

sin titubear: «Yo rezo de todo, pero a vuestra merced le

toca empezar que yo, al final, le dire am^nj^ Si conside-

ramos nuestra vida pplitica en tiempo de la pasada do-

minaci6n, es decir nuestra vida politica en nuestra his-

toria, toda ella era igual a la capacidad religiosa del gi-

tano. Otros gobernaban, obraban, ejecutaban y rezaban

por nosotros que respondfamos en coro, con la misma con-

vicci6n que el gitano, amen. Era un amen eterno, una-

nime, primer sfntoma de nuestra unidad nacional, porque

notad, se&ores, que si hablabamos diferentes dialectos y a

veces el espaflol, el latin nos habia dado una [)alabra in-

terinsular, interprovincial, sfmbolo de unidad: «Amen,
Amen, Amen.>
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El dfa en que el pueblo filipino se cans6 de rezar

como el gitano y quiso eritonar solo su oraci6n, principi6

por negarse a decir el amin tradicioiial y . * . estall6 la

revoluci6n. Ahora repetiuaos a diario nuestra ferviente

plegaria de libertad nacioiial, pero para que la oraci6n pro

duzca su efecto, para que consigaiiios nuestro ferviente

anhelo, nuestro amen no monta a inucho y esperamos el

dia feliz en que alia, del otro lado del Pacifico, el pueblo

aoiericano nos responda con un «au]en> de justicia final.

No deseo hacer aquf un discurso politico. Yo no he

hecho polltica jamas y voy a explicarme. Hace polftica el

que proclama ideales 6 principios aceptados luego por

otros hombres que constituyen asi un partido politico cuyo

objeto es la dominaci6n, es decir, ocupar el poder para

l)oner en ejecuci6n su programa e imponerlo a los otros.

En ese sentido x\o he hecho polftica porque he compren-

dido que mi partido no podfa jamas dominar y, como he

dicho, la dominaci6n es el objetivo de cualquier partido

politico. Quien aqui domina es America y la polltica que

aqui domina es la polltica de America. Convencido de

esto, he comprendido que no debia preocuparme mucho
de la cuesti6a polltica sino que era mas urgente la cuesti6d

social, porque de la soluci6n de nuestro [)roblema social

resultara fatal y necesai4amente la soluci6n de nuestro

problema politico. Por eso he sido tolerante con los par-

tidos opuestos al mio, por eso me ha dejado indiferente

la derrota progresista en las elecciones de nuestra primera

asamblea. Ni antes gobernaron los progresistas ni ahora
gobiernan los del partido de la mayoria; sigue gobernando
la polltica de America, y el que quiera hacer algo en
nuestra polltica no lo lograra oponiendose al gobierno
sino poniendose a su lado. Asf, pues, el partido que
triunfe no domina sino a condici6n de sumarse al domi-
nador y para que no haya equiVocos afiadire que el domi-
nador a que me refiero se apellida "Estados Unidos. '^

Perdemos un tiempo precioso en ocuparnos en cues-

tiones que no podemos resolver, y dejamos de ocuparnos
en cuesti6n de importancia principal, trascendental, que pode-
mos y debemos resolver. Toda nuestra atenci6n la fijamos
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eii el poder polffcico que querrfamos tener en nuestras manos.

Observad, sin embargo, que no condeno esta justa aspiraci6n

sino que digo que esa es nuestra principal aspiraci6n, pro-

pia de todos y de cada uno de nuestros partidos, que se

imaginan que el dfa que sus hombres ocupen los puestos

politicos el pafs disfrutara de los benefieios del progreso,

prosperidad y libertad. Creemos, en suma, en la omnipo-

tencia de las autoridddes politicas^ pero yo, seCores, no he
esperado jamas mucho de esa clase de autoridades. He
crefdo, creo y creere en la eficacia de \di^ autoridades SO*

67^Z^^ que, segiin las ideas en que nos hemos educado, no
tienen importancia. Los hombres que dirigen las institu-

ciones bancarias, agiicolas, manuf actureras y comerciales^

los que dedican su actividad y su inteligencia a la a,dminis-

traci6n de las insbibuciones de credibo, los que manejan la

explobaci6n de las Ifneas ferreas, la organizaci6n de las

empresas de navegaci6n, de las indusbrias de boda especie

como las que existen 6 pueden exisbir en nuesbro pafs, de

las explobaciones agrfcolas que fecundan la bierra y la ha-

cen producir los elemenbos de riqueza que son la fuenbe

de la prosperidad nacional, de los que dedicandose al comer-

cio dirigen la disbribuci6n y . el cambio de la producci6n

domesbica y'la exbranjera, aquellos, en fin, que brabajan y
hacen brabajar en cualquiera forma y que por su acbivi-

dad creadora producen y bransforman en riqueza la fuerza

inerbe del carb6n y los mebales, la fuerza vegebabiva de

la bierra, bodo por medio de la fueiza volunbaria del hombre;

bodos ellos son los que consbibuyen autoridades sociales en

las cuales, y no en otras, reside la fuerza de las naciones

y la albura de su civilizaci6n.

La arabici6n de conquisbar una sitnsicidn de autoridad

politica es la linica que nos seduce, como pueblo educado

bajo la influencia de ideas labinas, segiin las cuales una

clase de la sociedad monopoliza las funciones del gobierno

llamandose clase direcbiva y obra clase que produce, bra-

baja, paga y suf re y aspira consbanbemenbe a salir de su

esfera y formar parbe de la clase privilegiada.

No me* opongo a la aspiraci6n de los filipinos de

ocupar la auboridad polfbica, pero la considero menos lUi!
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para nuestro pueblo que la aspiraci6n de merecer el titulo

de autoridad social.

Las situaciones polfticas fueron en tiempo de la j)asa-

da dominaci6n el fruto prohibido para los filipinos con lo

cual se hacla mas apetitoso y mas deseado. En cambio,

en el dominio puramente social las inteligencias y voluntades

mas desarrolladas permitieron a muchos filipinos conquis-

tar situaciones superiores y el los fneron quienes hicieron

la revoluci6n del pueblo filipino. Autoridades sociales 6

como se dice hoy, hombres prominentes en la industria, el

comercio, la agricultura y en las profesiones liberales, las

artes, los oficios, fueron los que dieron su vida en *'ca-

dalso 6 campo abierto," como decfa uno de el los, el mas
ilustre, Rizal; de esa clase fueron los que murieron en los

presidios 6 en la deportaci6n para redimir a nuestro pueblo.

No me asusta la dominaci6n por medios artificiales

como la fuerza de las armas y del niimero que subyuga

y vence, porque a pesar de su aspecto no son eternos

sino que ceden y se derrumban al fin ante la justicia de

una causa; pero me aterran las victorias obtenidas por

medios naturales, porque son justas, y como tales fuertes,

y mi aspiracidn es preparar al pueblo filipino para no ser

vencido por las armas naturales mediante las cuales aqul,

como en cualquiera parte del planeta, hoy, como en cual-

quier otro momento de la historia, el hombre mas energico,

mds activo, mas inteligente, mejor preparado, en fin, so-

mete al que lo esta menos.

Mis deseos no tienen nada que ver con que la sobe-

ranfa que tengamos sea extranjera como hoy 6 domestica

como aspiramos: quiero preparar al pueblo para que no

sea oprimido por el gobierno, para que no pueda ser ex-

plotado por las autoridades politicas, para que no vea

como unicos ejemplos, dignos de imitar y dignos de con-

quistar, las situaciones oficiales. Esa es mi aspiraci6n, una

aspiraci6n de transformaci6n social sin la cual cualquier

cambio politico sera artificial y jamas capaz de servir los

verdaderos intereses del pueblo.

Pertenecemos al tipo social comunitario en el; cual #

todas las cuestiones deben ser resuelbas por el Estado,
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todas las necesidades. aspiraciones y progresos deben ser

llevados a cal)0 por la acci6n oficial, en donde al indi-

vidua se le respeta y admira no por lo ^que vale sino por

el cargo oticial que ocupa, en donde la aspiraci6n de cada

individuo es formar parte de la niaquina administrativa,

ser tornillo, diente, palanca, eje, rueda, algo del gran auto-

ra6vil gobierno. Pretendo desarrollar las cualidades indi-

viduales de suerte que cada honabre pueda producir el

maximum de su capacidj^d de cualquier caracter que esta

sea; quiero lograr, como decfa Demolins, la sustituci6n del

esfuerzo individual al esfuerzo colectivo poniendo en manos
de cada uno la salud social, de la misma manera que la

religi6n pone en las manos de cada individuo su salud

eterna. Efectivamente la salud social lo mismo que la

eterna es un asunto individual .y no colectivo. Cada uno,

pues,^debe saber resolver por si y para sf el programa

de la vida.

La confianza en la virtualidad de la polltica y de los

pollticos es uno de los indicios mas evidentes de la infe-

rioiidad social. La independencia polftica no pone a un

pueblo al abrigo de la esclavitud: las leyes no pueden

proteger al individuo de capacidad inferior contra otro indi-

viduo nacional 6 extranjero de capacidad superior. Esta

es la causa de la sumisi6n natural a que antes hice refe-

renda y solo la transformaci6n social- puede ponernos al

abrigo de ese peligro.

No es mi prop6sito defender aquf al gobierno ni poner

de lelieve sus defectos, |)ero quiero decir que una cualidad

por la cual se puede perdonar a un gobierno los defec-

tos que tenga es que ese gobierno no se oponga al pro-

greso del pueblo. Ahoi-a bien, seiiores, el gobierno que

tenemos no solo no se opone al progreso de nuestro pue-

blo sino que lo favorece. La divergencia de puntos de

vista que separa nuesli'os partidos pollticos no, me preo-

cupa ni pondre de mi parte el menor esfuerzo para que

desaparezcan. Es necesaiio 6 por lo menos es natural que

haya diferentes partidos, pero me tranquiliza que en el

fondo todos los partidos pollticos son uno e indivisible al

tratarse no solo de defender el ideal de la independencia
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sino el ideal mas grande aiin de la constituci6n de una
democracia.

Nuestra cuesti6n social se resolvera por el linico me-
dio posible, por la educaci6n y esta obra repito es la que
mas me interesa porque es la principal, la fundamental,
la que tiene que preocupar a nuestros intelectuales ahora
bajo la soberanfa americana 6 maflana bajo nuestra |>ropia

soberanla.

Hay una cuesti6n que no tiene hoy importancia pero
que ha de tenerla en lo futuro, una cuesti6n que no puede,

que no debe levantarse eh un pals que busca su grandeza
funddndose en la forma mas perfecta de gobierno que es

la democratica. Me refiero d la cuesti6n de razas por la

cual hemos ofdo dividir a los ciudadanos filipinos en los

llamados'de cava y corazdn y en los otro«, los solamente
de corazdn. Esta cuesti6n debfa producirse alia donde una
raza quisiera dominar a otra, pero de ninguna manera tiene

motivos de existir en un pais en donde, a pesar de la

cara, se reconoce que todos son filipinos de coraz6n. ^Que
mas podemos desear? No esta en las manos del hombre
variar su raza, cambiar su tipo flsico y las naciones no
deben constituirse por la similitud de tipps flsicos sino

por la semejanza de sentimientos, de aspiraciones, de idea-

ies: y, sellores, los sentimientos, las aspiraciones, los idea-

les de los filipinos sin distinci6n de color de la piel, de
la forma de la nariz ni de la presencia 6 ausencia de la

barba es id^ntica, es la misma; todos queremos un |)ue

bio filipino altamente civilizado, rico, independiente, duefio

de sus acciones y soberano de su propia tierra.

Atraidos por la libertad de sus instituciones van conti-

nuamente a los Estados Unidos emigrantes de todos los

pafses, de todas las lenguas y al hacerse ciudadanos de
la gran republica, al llegar a hacerse ciudadanos de la

gran naci6n, al transformarse erj americanos de coraz6n
nadie levanta la pueril cuesti6n de tipo porque si la raz6n
de uni6n de los pueblos primitivos fue el tipo ffsico las

naciones modernas se constituyen sobre una base mas s6-

da, mas elevada que es, como he dicho, la comunidad de
aspiraciones e ideales.
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Hablando de los ciudadanos do origen anglo-saj6n y de

origen frances que forman el gran pueblo de Canadd, el

8r. Laurier, primer ministro de aquella potencia, decla en

un disGurso pronunciado en Paris: <Hemos llegado al punto

de que entre nuestras razas no hay rivalidad; hay sf, emu-
laci6n no con el fin de lograr el dominio de una raza sobre

la otra sino con el prop6sito de obtener el desarroUo com-

pleto de la^ gloria y prosperidad de nuestro pafs>.

Esforcemonos por difundir esas misraas ideas entre nos-

otros de manera que Ueguemos a desterrar aprensiones

propias de sociedades primitivas en donde la conciencia

humana en estado rudiuientario halla splamente en los ca-

racteres ffsicos los elementos de criterio para fundar la co-

munidad de intereses. Otros motivos, otras cualidades de

orden mas elevado son los que sirven de base^de uni6n

mas fijt'me, de razones de solidaridad mas nobles, de mo-

tivos de comuni6n mas altos, mas seguros, mas propios de

una sociedad civilizada.

Nuestra sjtuaci6n econ6mica la considero tambi^n su-

bordinada a nuestro estado social. Ni el libre cambio, ni

la instituci6n de bancos agrfcolas, ni el establecimiento de

un sistema de regadfo resolveran esa cu6sti6n mientras las

fuerzas activas de nuestro pals sigan en su actitud pasiva.

Me refiero, como entendereis, al trabajo porque, fuerza es

decirlo, obligaci6n rudimentaria declarar, que la masa po-

pular no ha comprendido todavla la necesidad del trabajo.

Sobran brazos inactivos, faltan brazos activos: ^ste es el

problema. Seguramente que tal estado de cosas no cam-

biara si nos falta valor para decirlo piiblicamente, no para

recriminar sino para seQalar el mal y dirigir nuestro es-

fuerzo para extingnirio. Nuestra masa popular espera su

redencion en la virtud de los esfuerzos del gobierno y
mientras no cpmprenda que en sus brazos tiene su instru-

mento de redenci6n y en su voluntad el impulso insusti-

tuible seguiremos sufriendo nuestra miseria y esperando eter-

namente una soluci6n imposible.

Perdonad mi franqueza si con ella he lastimado alguna

opini6n, algun sentimiento, pero al decir mis ideas no trato

de imponerlas sino unicamente de exponerlas. Asl tam-
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bi^n expreso mi esperanza de que en las platafonnas de

los partidos polfticos desaparezcta todo aqnello que pueda

levaiitar el odio 6 la hosfcilidad eiitre los filipinos, bien

por raz6ii de provincialismos, de lazas, de creeiic.ias reli-

giosas, de lucha entre cJases sociales, |)orque iiuestra aspi-

raci6n fundamental, que es fonnar* una democracia indepen-

diente, se opone a toda idea que no sea de tolerancia, de

igualdad. de libertad, de nni6n y f !*alerni(hid.

Estamos formando un pueblo nuevo, nuestfa clase direo-

tiva esta penetrada de la necesidad de que nuestra naci6n, al

ser libre, pueda gai-antizar la libertad a cada uno de sus

miembros y la libertad individual no se conquista ense-

Qando al pueblo que el gobierno es una entidad provi-

dencial responsable de nuestros males 6 autora de nuestra

felicidad.- Si esa es la roncepci6n del gobierno claramente

concebimos un gobierno autorilario, un gobierno paternal

6 una oligarquia. Si queremos establecer una democracia

ensefiemos al pueblo que r-ada ciudadano es responsable

y que para ser responsable necesita sobre todo conocer

sus deberes y, lo que es mas iinportante, saberlos cumplir,

que del cumplimiento del deber resulta inevitablemente el

disfrute de los derechos.

„ Creo que la mejor manera que tengo entre mis ma-
nos para poder expr-esaros mi agradecimiento, y demos-
traros mi consideracnon es abriros mi <!oraz6n y por esc

he molestado vuestra atenci6n (ton las (^.onsideraciones que
acabo de exi)resar sobre nuestra sit,uaci6n. La clase ilus-

trada de Pilipinas representa sus [)ropios intereses y los

intereses de la clase popular que confi'a en ella. Esa es-

pecie de fideicomiso nos da una' r-esporiSabilidad temenda
y nos obliga a decir la verdad y siempre la verdad. Si

al obrar asf atraigo sobi-e mi las censuras del pueblo lo

siento infinito. lo dei)lor() en el fondo de ^jni alma; pero
yo no hablo i)ara sfty agraciable al pueblo, hablo para
serle util aunque desagrade.

Gracias, otra vez, seSoi'es: el recuerdo de este banquete
sera uno de los mas giatos que guarde en mi corazon.

Necesitamos hombres eminentes y gracias amis amigos los

Sefiores Quezon, Sumulong, Galderon y Veyra esta noche
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he resultado hombre eminenfce. Lo que siento es que nadie

tenga poder para retrollevarrne a los 25 afios porque asi

tendrfa por delante mas tiernpo y mas oportnnidades de

recibir despedidas como ^stas que despiertan el deseo de

la repebici6n.

Amigos mfos, bebo a vuestra salud y para que vues-

tros deseos, vuesbras aspiraciones se vean realizados.

3. La Imprenta en Filipinas.—Discurso, La Vanguardia. 20

Junio, 1911.

SeSToras Y SE?^RRES:

El Comity del Centenario de la Imprenta se ha dig-

nado encomendarme el honor de exuoner ante tan distin-

gnida cbncuirenoia una relaci6n del origen y desarrollo de

la imprenta en Pilipinas. Mucho agradezco al Comit6 ese

honor y al mismo tiempo estimo tambi^n muchfsimo el es-

raero con que ha dispuesto las cosas para quitarme en lo

posible el trabajo de una exposici6n larga y dificil, por-

cine mirando el programa en donde van ordenados los dis-

cursos y los temas que ban de des^envolverse antes de to-

carme el turno, resulta que el origen y desarrollo de la

imprenta quedan suficientemente expuestos, detallados y

discutidos en el niomento que a ml me corresponde levan-

tarme para dirigiros la palabra.

La idea de celeb rar este aniversario ha sido acogida *

por la opini6n publica con un entusiasmo sincero. Con ese

sentimentalismo que nos caracteriza cuando celebramos algo

filipino, no nos contentamos con la modesta demostraci6n

qu3 en este momento llevaiiios a cabo, despues de los con

-

cursos que acaban de premiarse, sino que extendiendo el

eampo de acci6n ideal, sin mirar que no hay recursos para

tanto se trat6 de levantar monumeiitos que perpetuaran el

suceso que recordamos, estatuas que demostraran los ros-

tros y actitudes supuestos de los primeios que imprimieron,

y, a rengt6n seguido, se dividi6 la opini6n en bandos segiin

que unos proponlan levantar estatuas a nn fraile, un chino

y un filipino unidos per sei' estos fcres los primeros impre-
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sores, obros solo al ffaile y al chino y una mayorfa solo

al fjlipino.

Aq^i^llos que se preocupan en el embellecimiento de la

Ciuriad de Manila fomentaran, no lo dndo, la discordiacon

la esperanza de que, si no liay acuerdo, uno de los par-

tidos levantara una trinidad hetero^enea compnesta de uii

fraile, iin chino y un filipino: otra forzosamente levantara

un monnmento solo al filij)ino y es d6 esperar que la comu-

uidad china de Manila no dejara en ningiin caso de aprove-

charse de la opor-tnnidad de tnostrar en un uiomento sin-

gular,, solo y triunfante, en su obra civilizadora, al primer

impresor chino de Filipinas.

Mientras tanto, permitidine que trate de cumplir con

mi cometido de una manera honrada y si al tin I'esulta

que tambien lo he hecho honrosamente, me alegi-aie muy
mucho, pero hago constar que, ante todo y sobre todo,

quiero ser merecedor, repito, de que se diga que obre hon-

radamente.

No es mi intenci6n. al hablar en esta forma, ganar

tiempo para aumentar la cantidad de mi discurso, ni tam-

poco divertir a mi di.stinguido auditorio con juegos de

palabras, sino que, realmente, creo de utilidad hacer esta

aelar{^ci6n para que ni por un momento, durante mi pobre

disertaci6n, pueda alguno atribuirme merito que, en justi-

cia, pertenez.ca a otro.

Efectivamente: si me hubieran encargado tratar de

este tema antes de leer la memoria que ha sido premiada

en el Concurso y que conozco por haber pertenecido al

Jurado que la examin6, en aquel momento hubiera respon-

dido que no sabia ni una palabra mas de lo que sabla cuando
en 1893, publique mis «Noticias sobre la imprenta> en la

Revista Contemporanea de Madrid. Ptro, despues, que

conozco esa memoria cuyo autor, hasta hace poco oculto,

resulta ser, por lo que todos acabamos de oir, el Sr. W. E.

Retana, de Madrid, las cosas para mi cambian. La memo-
ria que se ha premiado trata la cue8ti6n de una manera/

tan magistral, discute los topicos con tanta lucidez y trae

tan importantes datos documentarios, que yo, para cumplir

con mi cometido honradamentej teiigo que principiar por
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decir, que me he servido de lo que dice el distiiig'uido autor
de la raeinoria, y afiado que, hoy por hoy y sin otros

docuraentos nuevos, no se puede ir mas lejos de: donde
ha liegado ese nrecioso brabajo. ; Por supuesto, en el te-

rreno de las divajyacioives libre y dilabado es !el campo y
siempre lleno de abractivos para las mental idade^^ aficio-

nadas a conjeturas fanbasticas, mas al hablar de la imprenba
no debemos divagar en suposicioiies puramenbe ideales,

sino limibar nuestra acci.6n denbro de las froateras de los

hechos conocicJos y de las pruebas maberiales ofrecidas por

objebos reales.

Precisamenbe, por no querer alucinariios con referencias,

aftrmamos que la imprenba empez6 en Filipinas en 1610,

porque de esba fecha era el ma,^ anbiguo inapreso que, segiin

sabiamos, existla y que no era obro que la Gramatica del

P. San Jose, impresa en Babaan, por Tomas Pinpfn. El

ejemplar a que me referf entonces era el exisbente en el

Museo Bibliobeca de Ulbramar, de Madrid, linico del que
buvieramos nonicia. Despues he benido oporbunidad de ver

con mis propios ojos y bener en mis maaos obro ejemplar

de tan precioso libro, baii admirablemenbe couservado que

parece acabado de salir de las prensas, perbenecienbe al

disbinguido y sagaz bibli6filo filipinisba Sr. Antonio Graiflo,

que tuvo la amabilidad de mostrarmelb en Madrid, hace

dos alios.

Ahora resulta que hay que Uevar d unos afios mas
atras la ^pbca de la impresi6n del primer libro en Fili-

pinas y aquf hare nobar, para evibar equfvocos^ que no

nos referimos para nada a la impresion de planchas de

madera grabadas, usada en China desde tiempos remotfsi-

mos. Esta estampaci6n conocida por el nombre de XILO
GRAPIA parece que se conoci6 en Manila desde el afio

1593.

Ahora hablaremos linicamente de la impresi6n con

tipos sueltos, con los que se componen las paginas que se

someten a la prensa para la impresi6n sobre el papel.

Volviendo a nuestro tema, dir^ que conocemos la exis-

bencia de impresos anberiores i, 1610 por lo que dicen

algunos aubores y, segiin uno de ellos, el primer libro se
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imprimi6 en 1602. Es Frd,y Alonso Ferndndez quien, en

su "Historia Eclesiaistica de nnestros tiempos", se expresa

asi: ''El P. Fray Francisco Blancas (de San Joseph) ha

impreso en lengua y letra tagala de Filipinas un libro

de Nuestra Sefiora del Rosario el alio de mil y seiscien-

tos y^ do8, que fue el primero que desta ni de otra mate-

ria alia se ha impreso".

Por igual testimonio de otros autores conocemos tres

libros mds impresos en 1604, 1606 y 1607.

Del impreso en 1604 dice Remesal, en su '"Historia,"

que se imprimieron las Ordenaciones del' P. Castro, en

estos terminos: '*Esta ordenaciones vf impresas con tan

buenos caracteres y tan corregidas, como en Roma 6,

Le6n de Francia, por Francisco de Vera, chino cristiano

en la Oiudad de Binondoc, afio de 1604".

El frances Henri Cordier en su ''Bibliotpca Sinica''

menciona asi la siguiente obra: "Memorial de la vida

Chistiana, en lengua China, compuesto por el Padre Fray
Domingo Denieba, Prior del Convento de Santo Domingo.
Con licencia en Binondoc en casa de Cra Sangley, impres-

sor de libros. Anno de 1606". Describe el libro con un

in-12, de 2 folios en latin para el prefacio y 131 folios

de texto chino. •

Respecto al libro impreso en 1607 he aquf lo que dice

Ximenos, en .sus "Escritores del Reyno de Valencia",

hablando del P. Mayor: Escribi6 las obras que se siguen:

Sfrtsibolo de la f^, en lengua y letra china. En Binondoc
por Pedro de Vera, Chino Christiano, 1607. en 8. Esta

este libro en la copiosa libreria del Convento de Predi-

cadores de Valencia, donde le he visto muy de espacio."

Estas noticiBs son demasiado precisas para que poda-

mos dudar de la existencia de la imprenta antes de 1610

y llevar la fecha del suceso que queremos hoy celebrar

al afio 1602. Tengo la esperanza de que algun dia se des-

cubra algiin ejemplar del libro de NUESTRA SENORA
DEL ROSARIO del P. San Joseph, del mismo modo que

el Sr. Retana ha descubierto ahora en Europa, y de el

acabamos de ver la fotograffa de su portada, un ejemplar

del libro citado por Cordier como impreso, en 1606. Tene-
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inos, pues ahora un ejemplar en bueu estado de conser-

vaci6n de este rarfsimo impreso*cuyo pie de imprenta dice:

"Coa liceticia en Binondo en casa de Pedro de Vera san-

gley, Ympressor de libros Aflo de 1606". No debo hablar

mas de este notable hallazgo del cual, a su tiempo, nos

dara sn afortunado descubridor una descripci6n tan circuns-

tanciada y erudita coino el acosturnbra.

Tomas Pinpin, que fue el primer impresor filipino, es

tambien el piimer autor filipino de un libro cuyo titulo

es asi: '*Libron^ pa^aaralau nang manga Tagalog nang
uicang Castila. Libro en que aprendan los Tagalos la len-

gua castellana. Hecho por Thomas Pinpfn,- natural de

Bataan, En Bataan, por Diego Talaghay. Ympresor de Lib.

Ano de 1610."

Era en Abiicay, provincia de Bataan, en donde funcion6

la imprenta de Pini)in, quien mas tarde, en compaiiia de

otro filipino, Domingo Loag, imprimi6 en Pila, Lagana,
en 1613 el primer Vocabulario tagalo de Fray San Buena-
ventura del cual poseia en mi biblioteca un ejemplar com-

pletamente deshecho por el anay, perp que eonserva aiin

intacto su colofon que dice asi: «P[n de la primera parte

del Vocabulario de la lengua tagala. En el qual puso la

primera mano y pluma A 20 dfas del mes de Mayo del

aQo de 1606. Y acab6se de imprimir oy 27 de Mayo 1613».

Ademas de ser el primer tipdgrafo y autor filipino, fue

tambien este Pinpin el primer Grabador y, segiin hace

observar muy justamente el Sr. Epifanio de los Santos,

el primer fil61ogo y humanista. El mismo seQor Santos,

desj^ues de leer el pr61ogo de Pinpin en su libro antes

mencionado, analiza la personalidad mental de nuestro pri-

mer tipografo y escribe: <Este pr61ogo es una especie de

MACAMA oriental, una autobiografia, que permite deducir

el caracter de su autor, sus gustos, sus ideas, su grado

de cultura en las dos lenguas, castellana y tagala, al pro-

pio tiem|)o que es un documento hist6rico revelador del

medio ambiente de la epoca. Goligese que son sus prin-

cipios y fervientes deseos: el mas generoso espiritu de

convivencia y compaJierismo para con los espafioles, por-

tavoces del cristianismo; la asimilaci6n mas completa de
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cabal e fntegra ensefioreandose, por estudio progresivo y
concienzudo, de su nobilfsima lengua, no tanto para usarla

coa fines utilitarios, como para proferirla con sus sonidos

cantidades y acentos legftimos, que el que es dueSo y seflor

de un idioma tiene mucho adelantado para conocer otros

distintos, nada como la laboriosidad y perseverancia devo-

ci6n tenacfsirna al trabajo, cualquiera que fuese, para veneer

los mayores obstacuios, devoci6n de que el, Tomas Pinpfn,

con noble y legftimo orgullo, es seguramente vivo ejemplo

de sus compatriotas, etc., etc.>

No me cabe duda que si Pinpfn se dedic6 a la im-

prenta fue por consejos del P. San Jose que tambien fue

el mentor y maestro en castellano y responsable de todo

el desarrollo de su mentalidad Tampoco rabe dudar que

Pinpin fue el maestro tagalog del P. San Jose y quien le

pusiera en condiciones de escribir su Graraatica tagala cuya

reputaci6n por cierto, es grandfsima.

El domfnico Padre San Jos^ habfa llegado a Pilipinas

en 1595, dedicandose al momento a aprender el tagalog y
d misionar eiitre los tagalos de Bataan. <Compusoles, dice

un cronista, muchos libros de devoci6n manuales, y por

que no avia emprenta en estas islas, ni quien le enten-

diere, ni fnesse oficial de imprimir, dio traca como hacerla

l^or medio de un chino buen Christiano, que viendo que
los libros del padre fray Francisco avian de hacer.gran
provecho, puso tan cuydado en este negocio que vino a

sacar, (ayudado de lo que haclan algunos, que sabfan algo)

todo lo necesario para imprimir, y imprimi6 estos libros*.

Otro cronista de la orden aflade: «Como no habfa imprefita

en estas islas ni quien la entendiese rti fuese oficial de
imprimir, se di6 trazas de como hacerla por medio de un
chino christiano que vino a sacar todo lo nocesario para
imprimir*.

El chino cristiano aludido fue Juan de Vera de quien

el mismo cronista dice que no solo era hombre muy devoto

y de mocha oraci6n sino que hacfa que todos los de su

casa lo fuesen. «Se puso al gran trabajo que fu^ nece-

sario para salir con emprenta en esta tierra donde no avia
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oficial ninguno que lo pndiese encaminar, ni dar raz6n del

modo de impriinir de Enropa que es diferentfsimo del que
ellos tienen en sii Reyno de China, y coa todo esso ayu-
dando el Sefior, tan pfo inbento y poniendo el en este

negocio no solo un confcinuo y excesivo trabajo, sinotam-
bien todas las fuerzas de su ingenio, que era grande, vino

a salir con lo que deseaba y fue el primer impressor que
en estas yslas huvo >

No hay mobivo de poner en duda que el P. San Jose
logr6 que el chino Juan de Vera llegara a fundir tipos,

a hacer las cajas, las prensas y bodo lo necesario para
lograr imprimir asf como bampoco se puede negar que el

primer libro que se imprimi6 fue el de Nuesbra Sefiora del

Rosario del 1602-

Hasta 1610 los impresores fueron chinos crisbianos;

desde este aflo empiezan los filipinos con Pinpin.

No sabemos si esbe oficio de impresor de libros pro-

porcion6 riquezas al chino Juan de Vera, pero se puede
con fundamenbo suponer que no. En cambio parece que
Dios le di6 en premio una muerte envidiable. Dice el

mismo cronisba que cuando se esbaba muriendo «comenz6
a cantar muy albo alabanzas al SeQor, ya en su lengua

china, ya en la de los indios, ya en la espafiola (que

todas las sabfa bien)>. Al dejar esba vida encomend6 a

su hermano Pedro que siguiera en el oficio, cosa que obe-

deci6 dste, logrando muy buenas ganancias, porque dice el

cronisba que fu^ «Mayordomo de Nuesbra SeCora> y que
«de su hacienda le hizo muchos ornamenbos ricos, di6 d

la iglesia una cruz grande y ciriales de plaba para las

procesiones y una lampara de plaba para el Sanbfsimo Sa.

cramenbo y mucha limosna para la fabrica de su iglesia,

dandole Nuesbra Sefiora para bodo porque benia en sus mer.

canclas concierbo con esba Sefiora de darle un banbo de

las ganancias y se avfa obligado a esbo con parbicular vobo

y con esba devoci6n crecfa su meribo y su hacienda.. .>

Con bodo no muri6 con la ruidosa alegrfa que su hermano
cuyo caso no parece haberse reproducido en la hisboria de

Pilipinas, prefiada, sin embargo, de sucesos ban curiosos

como sobrenaburales.
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Pronto los agustinos inautruraron una impreiita, esta-

blecida primero en la Pau^panga y Inego en Manila, alia

por 1618. Los domfnicos tuvier-on su imprenfca pro[)ia que

se instal6 en el hospital de San Gabriel en Binondo para

trasladarse Iiiego al Colegio de Santo Tomas, en 1G25, en

donde ha segnido fnncionando hasta el presente.

Probableiiiente en 1624 los jesuitas compraron a los

agustinos su impi'enta que [)roveiiia del Jap6n y la ins.

talaron en su Colegio de Manila, en donde funciono hasta

la expulsi6n, en 1767, pasando enton(;es a ser propiedad

del Estado y quedando bajo la administraci6n del Ar^zo-

bispo de Manila, Uamandose entonces el «Seininario de

San Carlos>.

Los franciscanos tuvieron tambien su iini>fenta que,

segiin el P. Huerta, f ue establecida en Tayabas en donde

se imprimi6 el diccionario tagalog del P. Santos en 1702.

Despues se instal6 en el Convento de San Francisco en

Manila, luego pas6 al Convento de Dilao y de alia a

Sampaloc en donde funcion6 hasta principios del siglo XIX.

Como se ve, las iniprentas en Pilipinas fueron pro-

piedad de los frai'es y los jesuitas que dieron a la es-

tampa libros religiosos, cr6nicas de sus 6rdenes, novenas

y toda la literatura religiosa que era la linica que podfa

existir en aquella epbca, amen de reglamentos, pa[)eles

oficiales y alguna que otra obra sin importancia. .

Como ha demostrado el autor de la Memoria premiada,

la imprenta se hizo en Manila sin elementos importados

y, desde 1610, cesaron de imprimir los chinos para dedi-

carse al oficio los filipinos. Ha llamado siem[)re la aten-

ci6n de los inteligentes el aspecto Sui Geneeus de los

impresos filipinos no solo por la forma y fisonomla de

sus ti|)os sino por las particularidades de su composici6n,

los espacios entre sus letras, sus interlineas y, en ge-

neral, todas sus condiciones esteticas. Esto, en mi hu-

milde opinidn, es debido sencillamente a que siempi-e, hasta

mediados 6 quizas principios del siglo pasado, los filipinos

se han bastado para el arte de imprimir, es decir, que

han sabido mantener La TRApiCfON DE LA Imprenta
FiLIPINA DE NO HABER SIDO AUMENTADA FOR ELEMENTOS
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EX6tICOS SINO HECHOS Y CONSTRUfDOS EN FiLIPINAS FOR
FILIPINOS.

Por esta causa habfa adelantado tan poco el arte de

imprimir, porque mientras en Europa los inventos y per-

fecciones^ de unos las aprovechaban facilnaente los otros,

aquf en Filipinas los impresores, librados a sus propios

esfuerzos, segufan iisando f undiciones, raoldes, cajas, prensas

primitivas. Del progreso del arte de imprimir no podfan

aquf aprovechar mas que los Resultados, es decir,

que vefan libros con una impresi6n cada dfa inds esme-
rada, pero las Causas, las perfecciones en los instru-

mentos, eso no podfan aprovecharse porque todo se hacfa

aquf.

No se busque en nuestros antiguos impresos nada de

lujo: todo fue raodesto pero relativaraente de buen gusto.

Aquellosi fundidores supieron elegir buenos modelos de

tipos que coi^iar y sus portadas, si aparecfan con gra-

bados muy pobres, en cambio no carecfan de gracia y lo

que es de mas importancia tenfan, como he dicho, un ca-

racter propio. filipino.

Ahora que admiro la habilidad de los tip6grafos fill-

pinos y su capacidad de bastarse a si mismos en lo to-

cante a producciones de la imprenta, despues de haber

dicho que la imprenta fue creada de todas piezas por un

chino dirigido por un fraile, debo naturalmente proyocar

en la raente de todo aquel que me hace el honor de

seguir mis palabras la siguiente reflexi6n: Si eran los

filipinos tan capaces de hacer tan bellas cosas dpor que

no supieron hacer lo que el chino Juan de Vera?
Seame permitido antes de tratar de contestar a esta

pregunta, recordar a los que me escuchan que para com-

prender lo que ocurri6 en tiempos pasados no basta su-

poner que hace tres siglos eran otros los hombres, de

cuyos actos nos ocupamos si no tambien tener presente que

eran otras sus costumbres, otro su estado social, otra su

educaci6n.

En el aniversario que celebramos hay algo mas que

la conmemoraci6n de la fecha en que la imprenta empez6
a funcionar en Filipinas: con ser tan importante para el
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progreso humano su aparici6n en Manila en aquellos pri-

meros dfas de nuestra historia, tiene una im|)orbancia mas
graiide en cuanto que marca el principio de un factor
nuevo que tenia que modificar singularraente nnestro es-

tado social. Tal factor era la ACTIVIDAD INDUSTRIAL.
La sociedad filipina de entonces era puramente del

tipo Uamado DEPREDATORIO, obligada d vivir en con-
tinua alarma, por no tener aiin perfectamente asegurada
la vida y la propiedad. Aunque la conquista esi)aSola era
completa y las agresiones rautuas de unas tribiis con
otras, de unos barangais con otros, habfan casi terminado.
todavia era una amenaza constante la agresi6n de los pi-

ratas mahometanos del Sur que tenfan en constante alarma
todas las costas de Luz6n hasta el mismo Ilocos. La
actividad de los hombres libres era la guerra y la explo-

tacidn de la otra clase social que era la productora y
estaba constitufda por los pecheros y los esclavos. Por
mas que el derecho abolfa esta ultima instituci6n, de hecho
existla y los antiguos esclavos segufan siendolo y segufaa
dedicandose a cultivar la tierr-a y representar casi por
completo la parte productora de aquella sociedad.

Por otro lado los espafloles que entonces llegaban eran
frailes, militares y oficiales del gobierno. Los primeros
venian a ensefiar una religi6n, los otros a defender y
administrar los derechos del Rey de Espafia. De los ele-

. mentos recien llegados no habia ninguno propio para en-
sefiar nuevas industrias, para mejorar la agricultura, para
desarrollar el comercio.

Las cartas que los gobernadores y prelados escribfan
al rey de Espafia y a los miembros de su Consejo es-
taban llenas de una perpetua queja: la de que faltaba en
la colonia espafioles dedicados d oficios y de una petici6a
repetida que se les enviara hortelanos, zapateros, carpia-
teros, albafiiles, etc., etc. Y de Espafia no venfan tales

oficiale_^ porque el rey no sentfa la jiecesidad de gastar
su dinero eh sueldos para esta clase de gente sine para
sus te61ogos, sus soldados, sus recaudadores, sus conquis-
tadore^.

En aquella sociedad filipina de los primeros dfas la
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ooiipaci6a y .rang"o de cada hombre era, y ruego que se

tenjja e-^to bieii preseata, resultado de la Herencia: los

Jefes, cabezas de Btraufjay, antigiios datos y caudilloSj

heredabaii de sas mayores el poder, las tierras, los ba-

ranga,i.s, las j)esqnerias, cosas que eiitonces constitufan la

riqueza de los priiicipales. La gente comuii se componfa
de esclavos 6 semi-esclavos de los priiicipales y tales es-

tados eraa tambieii resultado de la hez'encia. Estos hom-
bres eraa los que cultivabaa los campos, remaban en sus
einbarcaciones, pescabaa para sus Jefes y Sefiores.

Todos los que eiitoaces brabajabau se dedicaban, para
benefteio de sus amo-^, aada mas que a la agricultura y
a la pesca. El comercio ocupaba en ofioios de baja cate-

gorfa a los cargadores, rerneros y otros servicios analogos
para el transporte y acuiiiulaci6a de las rnercancfas.

Los^ficios industriales eran desconocidos. La pequefia

industria doinestica ocupaba en tareas caseras a las mu-
jures fabricando sus telas, cacharros, petates, bilaos y otros

artefactos de cafia, bejuco, buri y pioductos similares.

Las casas se liacian de cafi i y nipa y no se conocfan
otras. los muebles se construian tambien de cafia y bejuco.

No habia raz6n para quc3 hubiera carpinteros para la cons

-

trucci6n de casas, ebanistas para hacer muebles, zapateros,

mecanicos, etc., porque en ninguna parte del mundo los

hombres se dedican a hacer cosas que desconocen^, objetos

que no necesit^n, objetos que no tienen aplicaci6n, uso
ni ntilidad para ellos.

Si la sociedad espafiola carecla de artesanos y de in-

dividuos conocedores de oficios manuales, si la sociedad fi-

lipina estaba constituida por agricultores y Pescadores y
los que se dedicaban a oficios manuales era para producir,

como se comprende, solamente articulos necesarios a los

fllipinos en armonla con sus costumbres y necesidades, si

en ambas el tipo social era semejante, en cambio habia
en la comunidad otro elemento extrafio que se h|ytdLa ne-

cesario, indispensable, porque venia a Uenar las lagiinas

que hemos sefialado. Me refiero a* los chinos. '

Dice Chirino hablando de ellos: «Porque ellos son los

sastres, los zapateros, los herreros, los plateroSj escultores^
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cerrajeros, piritores, albaQiles, fcejedores, y fiiialmeiibe bo:lo

el servicio de la Republica>. Bl inisnao autorj refiriendose

al je.sdita Sedeflo, dice: «Bns;c6 pintores chinos los tenia

en casa a fin de |)intar irnajj^enes, no solo pai-a nuestras

ifflesias sino las obras de Manila y fnei'a.> El obispo Be-

navides refiere que los chinos constrnian casas de piedra.

Otros escritores confceniporaneos a estos decfan tanibien

que los chinos eran los que Uenaban estos oficios, en tal

forma que en una'ocasi6n que el ffobernador les exi>uls6

de Pilipinas se vio este despues obli<jrado a levantar la

prohibici6n para testituir a la colonia obreros que resul-

taban indispensables.

dY que de* extrafio tenia esto? Los chinos venian de

un i)ais sumamente .civilizado y en aquelli epoca en que

la civilizaci6n euro pea estaba en otra alfcura que la que

hoy ostenta, la china resultaba muy sui)erior y los chinos

que verlian a Pilipinas habian tenido 0|)()rtunidad de ver

y de hacer objetos que eran aun total mente desconocidos

en Pilipinas. Los espanoles podfan ensefiar directaniente

a los filipinos la grarnaticra, la escritura espafiola, la arit-

metica, la filosofia y la teolo<?ia inclusive, pero las artes

rnanuales no se i)ueden ensefiar por descripciones sino ex-

periraentalmente. Ahora bien, los unicos capaces de ensefiar

a los filipinos los oficios manuales eran los chinos, r>or la

sencilla raz6n de que venian de su pafs sabiendolos.

Asi, el P. San Jo>e, al querer hacer en Manila todo

lo necesario para iin|)riinir, no pudo ocurrirsele Uamar a

un ftlipino, que no habia visto algo analogo 6 parecido

siquiera, sino a un chino como efectivamente lo hizd.

En todo tiempo los filipinos han tenido reputaci6n de

aprender facilmente los trabajos luanuales y de ser buenos

artistas; pero con explicaciones soiamente, un hooibre que

desconoce los muebles de raadera no i)uede fabticar una

silla, lo mismo que aquel que no ha oido un aire mdsico

no puede repetirlo por oido con la voz 6 con un instru-

mento. Una vez dado el primer paso, una vez conocido

aquello que es elemental, el fili[)ino tiene ya medios para

seguir adelante y perfeccionarse. Esto sucedi6, no s61o en

la imnrenta sino en todos los oficios rnanuales que, como
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hemos visto, fueron al principio exclusivaiiiente ejercitados

I)or chinos y despues pasaroii rapidamente a manos de los

filipiiios. Esta sustituci6n rapida de oficiales chinos por
fili|)inos se debi6 precisanaente al trabiijo mas su[)erior que
hacian los filipinos, porque no lo fae en raz6a a la bara-
tnra, puesto que ya desde aquellos dias el trabajo de los

chinos no tenia coinpetencia posible en cuanto al precio.

Debia ser por aquel entonces empiesa dificuitosa para
un jfilipino libre peA'o pobre, la de resolver el problema de
ganarse la vida dedicandose a la producci^n de algo por
medio de su CAPACIDAD, porque cpmo dije, las situacio-

nes individuales eran HEREDITARIAS y no depeadiaa
de la CAPACIDAD individual.

Pinpin fue uno de los primeros y quizas algiin dia con
nuevos elementos, podremos afirmar que fue EL PRIMERO
que tuvo una ocupaci6n y una situaci6n social en virtud

solamente de su CAPACIDAD. Este tipo de individuo IN-

DUSTRIAL en medio de aquella epooa de una constitu-

ci6n social tan opuesta es el que mas me interesa para

el estudio de la. evoluci6n del pueblo filipino.

El tii)o de* Pinpfn es el ori^inario de la LIBERTAD
EN EL HOMBRE LIBRE, porque al dedicarse a una ac-

tividad productora por la sola faerza de su capacidad, co-

opera a la vida social voluntariamente y porque de su ha-

bilidad, del desarrollo de su capacidad, resulta su sibuaci6n

de persona necesaria. El hombre que cultiva la tierra del

amo es facilmente sustituido por otro por el capricho 6

la exigencia del duelio. El obrero industrial tiene en raz6n

de su caoacidad, una situaci6n muy distinta y no solamente

gana moralmente en la consideraci6n Diiblica, segiin que su

trabajo es mas Derfecto y acabado, sino que puede trabajar

en donde quiere y, hasta cierto punto, como quiere.

El erudito y notable critico literario Selior Epifanio

de los Santos ha descubierto leyendo el pr61ogo de Pinpin,

como dije antes, particularidades del caracter' de aquel sim-

patico personaje y ahora quiero completar la obra del sefior

Santos afiadiendo algo a esos rasgos del caracter de Pinpin.

Se ha dicho que fue el primer fil6l6go, el primer huma-
nista. e! primer autor y el primer impresor filipino y afJado
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que por esta ultima oircunstancia, podemos decir que fue

el fnndador del nuevo tipo social que el pueblo filipino

debfa adoptar a saber, el tipo INDUSTRIAL Y REPRO-
DUCTIVO.

Hoy dia los que si^^uieron el ejemplo constituyen un

niicleo considerable, inteligente, activo, pro^resista y lleno

de porvenir. Los impresores, tip6grafos, p^rabadores, en-

cuadernadores y demas oficiales comprendidos en esta in-

dnstria, en la industria del libro, forinan una a^rupaci6n

digna de la mayor estima por el genero de tiabajo a que

se dedican y i^or la forma inteligente y honrada con que

lo llevan a cabo.

El desarrollo, el progreso. el porvenir de la imi)renta

en Filipinas es nada mas que el resultado de sn actividad,

de su trabajo y eficiencia. He dicho que basta i)rincipios

del siglo XIX la imprenta filipina vivi6 una vida comple-

tamente propia y que su desarrollo era debido a su propio

esfuerzo. Despues, con las facilidades de los medios de

transpoite, fueron llegando i)rensas y tipos de Europa,

raaquinas cada vez mas perfeccionadas.

Yd no pnedo hacer una historia detallada del desarrollo

de la imprenta y solo trato de ella a grandes rasgos de-

jando sin mencionar numerosos detalles, no precisamente

por falta de importancia sino por no permitirlo la fndole

de una conferencia como esta.

En el siglo XVIII las imprentas filipinas i>rodujeron

sus mejores obras, principalmente la de Sampalok. No
solo la tipografia alcanzaba su mayor grado sino que tarn-

bien los grabados filipinos coi-rfan a la misma altura. A
fines de aquel siglo y al comenzar el ,XIX aparecieron

impresos verdaderamente lastimosos con tipos viejos y
gastados.

Debido a la facilidad de comunicaci6n con Europa como
dijimos,' empezaron a llegar maquinas y elementos indus-

triales mas perfeccionados, pero fue una desgracia que
con aquellos medios, cada vez mejores, no viniei-an tip6-

grafos con suficiente educaci6n para perfeccionar el arte

en Filipinas, si se exceptiian los Ramfrez, Giraudier,

Plana y Laloux que contribuyeron" al perfeccionamienfco de
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la industria del libro.

Desde mediados del siglo pasado el lado artfstico de

la iinprenta, su estetica, snfri6 realmente uii i-etroceso.

Aparecieron portadas a varias tintas, malas corno calidad

de tinta, pesimas coino gusto de cornbinaci6n; salieron letras

titulares g^'otescas, notas con cnerpos despi'oporcionados al

i-esto de la compo.sici6n, adoi-nos de diferentes estilos cono*

cidos y clasificados unos, otros sin posibilidad de filiaci6ii

por lo exlrafio de su forma y deplorable gusto. El uso

y coinbinaci6ii de estos tipos adornos no obedecfa a nin.

guna regla conocida, sino al uni(*o deseo de singularizar

una i^ortada 6 todo un libro haciendo, no combniaciones

harmoniosas, sino niezcolanzas ridiculas que revelaban una
falta total de sentldo estetico.

Cuaudo la imprenta fue genuinamente filipina se ca-.

recla de recursos indust riales, pero el lado artfstico era

pasable y j)or lo menos los productos de la iraprenta fili-

pina tenian caracter propio. Cuando en el siglo pasado

bubo el progreso industrial que seQalamos, al misnao tiempo

que el atraso artfstico mencionado, entonces perdieron nues-

tros impresos su caracter propio para adquirir el aspecto

comun a otros impresos de otros mil y mil lugares del

orbe en donde se imprime siti gusto ni discreci6n.

Ahora asistimos a un verdadero renacimiento de arte

en nuestro pafs, porque al mismo tiempo que tenemos las

maquinas y elementos materiales mas perfeccionados del

mundo preside en la composici6n un gusto verdaderO, fun-

dado en algo mas s61ido y mas artfstico que el afan ab-

surdo de buscar novedad!

Si hemos citado el nombre de los fundadores de nues-

tra imprenta y mencionado la parte eficaz, activa e inte-

ligente que los tilipinos ban tornado en el desarrollo de la

industria del libro, justo es que citemos tambien el nom-
bre de E. C. McCu Hough que, segiin los mas respetables

profesionales filipinos del dfa, es no solo el introductor

de la maquinaria moderna sino el maestro artista que ha
(»ontribufdo por su laboriosidad y eficiencia a colocar la

industria del libro en Filipinas a la altura en que hoy
la mantienen los mismos filipinos.
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La industria del libro es y tieiie que ser una de las

mas lucrativas en Filipinas, pero no debeu olvidar los que

se dedican a ella que los im|)resores fueroii los priinei-os

oficiales manuales que hubo en nuestro pais y que por lo

tanto, ellos, en ri*^or hist6rico, son los que ocupan el puesto

de honor en la sociedad INDUSTRIAL y PRODUCTIVA
de nuestros dias. Ese puesto les obliga de una manera
imprescindible a ser, no solamente los primeros por razones

cronol6gicas, sino los primeros por motivos de la caiidad

de su trabajo. Antijj:uamente se vefan abandonados a sus pro-

pias f urezas; |)ero ahora, al mismo tiempo que tienen medics

industriales modernos, tienen tambien lugar y oportunidad

de refinar su gusto, de penetrarse de las reglas de la este-

tica de su arte, no solo por la hermosa colecci6n de libios

que actualmente ha reunido la Biblioteca Pili[)ina, habil-

mente dirij^ida por los seQores Robertson y Artigas, sine

por los libros modernos que abundain en Manila y por las

producciones de la Imprenta Publica asf como de la pri-

vada cuyo propietario he nombrado antes.

Para que el trabajo produzca honra y provecho se

debe ejecutar no en forma tal que solo se tenga por obje-

tivo ganar el salario trabajando el tiempo requerido: esa

forma de labor es primitiva y no conduce al perfecciona-

miento ni por lo tanto, a la elevaci6n del que lo hace.

Es menester trabajar con toda la habilidad de las manos
dirigidas por mas acabada atenci6n y i)or la aplicacidn

constante e interesada de todas nuestras facultades. Asi

se aumenta la habilidad del operario, asi se perfecciona su

trabajo, crece su propia personalidad, aumenta el valor

de su salario, y llegaft los productos de su industria no

solamente a adquirir valor en el mercado domestico sino

a lograr la victoria en la competeucia del mercado exte-

rior. Sean los operarios de la industria del libro los

porta estandartes del i)rogreso en la nueva era de indus-

trialismo y prodiiccioii en que decididamente y para siem-

pre ha penetrado nuestro pais.

Ahora, para terminar, solo me resta expresar mis mas
expresivas gracias por la atenci6n que he merecido de

tan selecto auditor io.
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4. El Japon Moderno.—Conferencia. Revista Ecoiidmica.

Octubre, 1912.

J6VENES ESCOLARES:—

No creo equivocarme si os digo que el tema de mi
eonfei'encia es iiuevo para vosotros: por lo menos, no me
parece que se haya tratado aiiri por alguna de las distin-

guidas personas que me han precedido en la honrosa y
grata ociipaci6ii de disertar ante vosotros en este magnl-
fico local recien edificado por el gobierno para nuestra Bs-

cuela Normal.

Me ha parecido que podria interesaros conocer, aun-
que sea a grandes rasgos, el JAP(3N MODERNO tanto

desde eU punto de vista hist6rico en general como por la

enselianza que para nosotros los filipinos ericierra la evo-
luci6n de ese pueblo vecino y que forma parte de esa
colosal poblaci6n del Asia continental e insular cuya civi-

lizaci6n, hasta Hace poco, parecia definitivamente inm6vil
con la raisi6n de demostrar, en su persistencia tr-adicional,

que la historia de las epocas mas remotas no mentia,

porque siem[)re su presente era el testimonio vivo e inva-

riable del pasado.

La esplendida historia de los Estados Unidos de Ame-
rica es la de una porcion del pueblo ingles segregado de

la comunidiad original- es la historia de un pueblo que ha
continuado, en otra regi6n del mundo, el desarrollo de la

civilizaci6n llamada occidental, de esa civilizaci6n que cons-

tituye hoy el tipo mas elevado de la obra humana cuj^a

altura otros pueblos del mismo tipo tratan de alcanzar 6

los de tipo diferente quieren adoptar.

La enseflanza que recibis en esta escuela os ha per-

mitido conocer la historia del pueblo americano y ha aumen-
tado vuestro deseo de conducir a nuestro pals por la misma
senda para permitirle disfrutar de sus beneficios. Para
alentaros en tan patri6tica aspiraci6n me ha parecido litil

haceros conocer de que manera un pueblo asiatico, como
nosotros se apropi6 la civilizaci6n occidental consiguiendo
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aliora y gracias a esta nueva orient.aci6n colocarse al lado

de los mas poderosos estados modenios. No olvideis que

hace nada mas que 50 aflos el Jap6n desconocla por cora-

pleto la civilizaci6n occidental mientras que nosotros los fili-

pinos, desde raucho antes estabamos ya colocados, ^racias

a la dominaci6n espafiola, en compafifa de los pueblos de

esa misma civilizaci6n. No tenemos, pues, que luchar contra

prejuicios, antipatias, obstaculos ni antagonismos tan tre-

mendos como los que se levantaban ante la empresa re-

formadora de los hombres que dieron nuevo y fecundo

rnmbo a su pueblo, porque nuestra obi-a es solamente de

desarrollo de una civilizaci6ii cuyos principios son ya nues-

tros, con la inmensa y providencial ventaja de caminar

guiados y sostenidos por una de las mas graudes naciones

que se im[)one la misi6n de difundir en el mundo los be-

neficios de la democracia, la libertad y la riqueza, pro-

ducidos por el trabajo, la inteligencia educada, la paz, el

respeto mutuo y la justicia.

El archipielago del. Jap6n fue poblado primeramente

por los Ainos y sucesivamente invadido por emigraciones

conquistadoras de raza uraloaltaica y malaya que redujeron

d esclavi^tud a los primeros. Desde los tiempos mas remo-

tos constituye un imperio cuyo soberano se llama de ori;

gen divino, quien despues de haber reunido bajo su cetro

los diversos estados que formaban en su conjunto el Ja-

p6n primitivo, fue con el tiempo perdiendo su poder efec-

tivo de gobierno directo y se redujo a ser una especie

de jefe religioso y tradicional de multitud de seBores feu-

dales de agrupaciones mas 6 menos poderosas que Uama-
mos clans.

Estos jefes de clan se llamaban Daimj/os, teni-dn sus

guerreros que eran los Samurais, batian su propia mone-
da, levantaban contribuciones, conferfan tftulos de nobleza,

tenian derecho de vida y muerte sobre sus siibditos y
sostenfan guerras entre ellos mismos como si fueran na-

ciones extranjeras; en una palabra, obraban como estados

independientes. Todos, sin embargo, se hallaban unidos

para repeler las invasiones de fuera de su archipielago,

cuya independencia conservaban manteniendose voluntaria-
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mente aislados sin buscar ni adinitir el contacto con los

verdaderainente extraiijeros de sus islas.

Bajo los daimyos y los samurais el pueblo podia Ua-

marse esclavo puesto que trabajaba para su aristocracia

y vivla solamente para cumplir deberes que eran prove-

chosos para los privilegiados y que no les producfan, a

ellos, los siervos, niiigua beneficio. Los servicios a que

se sotnetfa al pueblo, el cumplimiento de obligaciones civi-

les, militares, religiosas, sociales y de todo linaje que te-

niaii que observar puritualmeiite forin6 en el costumbres

de, trabajo, obediencia, disciplina y abriegaci6n, virtudes

clvicas, en fin, que le prepararon para llevar mas tarde

a cabo la magnifica transformaci6n del Jap6n de nuestros

dias.

Tale^ condiciones producian naturalmente una anarqufa

perpetua, violencias, arbitrariedades y miseria; disgusto

del pueblo abusado; disgusto de los samurais insaciables

y jamas satisfechos en sus ambiciones; inquietud de los

daimyos mas debiles por temor de los mas fuertes y de

esbos por la amenaza de alianzas temporales entre los me-

nos fuertes para veneer a aquellos.

Mientras tanto, la veneraci6a al Emperador no sufrla,

porque a medida que los daimyos obraban con mayor inde-

pendencia disminufan la responsabilidad imperial y haclan

concebir con mayor intensidad en todas las clases sociales

la esperanza en el Mikado, cuyo origen divino le daba el

doble caracter de jefe natural y padre de los japoneses.

En medio de aquella anarqufa el emperador habfa coniser-

vado su poder sobre algunos clans y mantenla su poder

efectivo sobre territorios y siibditos de su patrimonio ex.

clusivo.

Por otro lado, se habla constitufdo un personaje que,

si de derecho era inferior y dependiente del emperador,

de hecho era el que disponfa de mas fuerza en el imperio:

Shogun. Puncionario importante que en nombre del empe-

rador en un principio ejecutaba sus 6rdenes, acab6 por

obrar con absoluta independencia de su seflor a quien por

pura f6rmula parecla obedecer. !^l era el colector de las

eontribuciones que disponla a su antojo; generaUsimo de
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las fiierzas que se movfan para siis j^ropios fines, se asumi6

tambiea el poder de tratar con las potencias extranjeras,

circunstancia esta ultima que os ruego tengais presente,

porque pronto veremos que sirvi6 eficazmente para acabar

con la instituci6n del Shogunato.

El enaperador vivfa recliifdo en su palacio de Kioto;

el shogun tenia su residencia y corte en Yedo, hoy Tokio.

En medio de su aislaraiento los japoneses se habfan

formado una propia civilizaci6n que luego fue reformada

y enriquecida por la influencia de la civilizaci6n china de

la cual tomaron su literatura, su pi'ogreso material, sus

tres sistemas filos6ficos conocidos por el confucionismo, el

shintoismo y el biidhismo, su ciencia, arte y organizaci6n po-

Iftica, social y familiar. La religi6n nacional, el shintoismo,

sufri6 muchas alteraciones por la influencia de la civiliza-

ci6n importada de China, asf como las ideas chinas reci-

bieron modificaciones al implantarse en Jap6n, de suerte

que, de las adquisiciones tradicionales y de las ex6ticas

result6 la civilizaci6n japonesa.

El aislamiento del Jap6n no podia, sin embargo, ser

tan corapleto como los japoneses querlan; no solo estuvieron

en contacto con China, sino que desde la venida de los

primeros europeos al Extremo Oriente, los puertos del Jap6n

recibieron a menudo, la vista de los barcos espafioles, Por-

tugueses y holandeses. Los misioneros cat61icos de Pili-

pinas, extendiendo su acci6n evangelica al vecino impeiAk),

llevaron ideales cuyo efecto tenfa que influir en los suy

cesos futuros de su historia y los holandeses, movidos

por el comercio y usando los procedimientos mas propios

para captarse la simpatia y la confianza, consiguieron una

y otra, hasta el punto de colocarse en una situaci6n ven-

tajosa para cooperar a la iniciaci6n de los japoneses en

las ventnjas de la civilizaci6n occidental.

Solamente se toleraba a los barcos extranjeros la entrada

en limitados puertos, y ninguno podia residir en el Jap6n

sino en ciertos y determinados lugares bajo una regla-

mentaci6n inquisitorial, estricta y arbitraria que colocaba

a los extranjeros, casi todos holandeses, en condiciones tan

inseguras como inferiores, Estaba estrictamente prohibida
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la entracla de irnpresos 6 matiuscritos en lenguas exfcraii-

jeras coino no faeraii de mediciria, matematicas, astronoinfa

y ciencias naturales, pero como los encargados de hacer
respetar esta ley ignoraban las lenguas extranjeras resiilt6

en la practica que eritraban obras de toda clase. Los ja-

poneses, deseosos de conocer la civilizaci6n occidental,

aprendieron el holandes y las obfas escritas en esta lengua
fueron las iniciadoras de una nueva civilizaci6n en su pals.

Bstaba igualmente prohibida la ernigraci6n bajo pena
de muerte, siendo contadfsimos los japoneses que podiau

obtener permiso para visitar el extranjero' con un fin que
tenfa que ser conocido por el gobierno, que lo otorgaba

bajo garantfas y restricciones complicadas y celosas. Nadie
podia construir embarcaciones^ mayores que las puramente
de cabotaje. Naturahnente el emperador, que encerrado en

su palacio de Kioto vivfa como un fdolo, no intervenfa

tampoco en las raras y superflciales relaciones de su pueblo

con el extranjero, siendo el Shogun quien trataba directa-

mente los asuntos de esta indole. Siguiendo la norma de

c#nducta de todo gobierno desp6tico y debil, el Shogun
ponfa especial empefio en dejar que se ignoraran la f uerza,

las costumbres y la riqueza europeas. Las tentativas he-

chas por algunos espiritus elevados en hacer conocer a su

pueblo el estado de las naciones occidentales fueron sierapre

seguidas de crueles persecuciones contra sus autores, cuyas

obras se miraron como elementos revolucionarios;

Para mostraros el espfritu de los samurais voy a citar

a Watanabe Noboru, quien, para ganarse la vida, se puso

a pintar bajo el nombre de Kazan y escribi6 como gufa

de su propia conducta las reglas siguientes:

«Perfeccionar mi caracter por mi educaci6n, man-

tener mi casa en buen orden, consagrar el resto de

mi energfa al bienestar de mi clan y de mi pais.—Cumplir

con diligencia mis deberes filiales.—Trabajar con reso-

luci6n en mis estudios chinos.—Elegir buenos amigos

y buenos maestros.—Ser moderado en todo.—^Ser econ6-

mico de mi tiempo.—Evitar toda conversaci6n ociosa.

—

Mostrarmf^ siempre prudente y circunspecto.—Guando
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escribo, tener buen cuidado de formar clara y disbin-

tamente cada caracter.—Acudir a las necesidades de mi

pobre familia con los recursos que me proporcione mi

arte.>

El Bushido 6 C6digo de Honor era un resumen de

principios observados por los samurafs y que consistian

principalmente en la fidelidad y leal tad a su emperador

y d su patria, en la cortesfa, en el valor, en la vida sen-

cilia y en la frugalidad. Por otro lado, la filosofia de Oon-

fucio, que no se ocupa en problemas de la vida futura,

funda una moral destinada a resolver el problema de la

vida presente dictando al hombre las virtudes' que debe

cultivar y denunciando los errores y faltas que debe evitar.

Un fil6sofo chino llamando Han Wen Kung public6 una

obra que tuvo una gran aceptaci6n en el Jap6n, de cuyo

merito y caracter podemos daros una ligera idea citando

breves conceptos que contiene y son los siguientes:

<E1 amor universal se llama Caridad^ una conducta

recta se llama deber. El producto de ambos factores

se llama mHodo^ su prdctica sin estfmulo exterior se llama

la virtud instintiva. Si no hubieran existido los sabios

de tiempos pasados, la raza humana habrfa desapare-

cido hace raucho. El hombre carece de una piel pe-

luda, 6 con plumas 6 escamas que Je protejan del calor

6 del frlo; no tiene dientes ni ufias afiladas que le

ayuden en su lucha para procurarse alimentos. Por
esto la humanidad ha tenido que organizarse en la si-

guiente forma: El soberano manda; los ministros eje-

cutan sus 6rdenes y las hacen conocer al pueblo; los

siibditos producen los granos, las fibras textiles, la seda,

manufacturan todos los artlculos de uso diario, cambian

los productos de su industria para poder llenar sus

obligaciones hacia su sefior. El soberano incapaz de

mandar pierde su raz6n de ser; el ministro que no sabe

hacer ejecutar las 6rdenes de su sefior pierde su raz6n

de ser; en cuanto a los siibditos, si no cumplen con

su deber de producir grano, fibras, textiles y seda, si

no manufacturan los artfculos de uso cotidiano, si no
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carabian los productos de su industria, que pierdan la

cabeza>.

En aquella sociedad profandamente artista se cultiv6

la pinbura, la miisica, la ppesfa, la literatura: en aquel

pneblo esencialmente trabajador prosperaba la agricultura,

se desarrollaba la industria, se aumentaba el cotnercio.

Desdichadamente sus instituciones polfticas no eran buenas,

su ignorancia de la ciencia no les pernaitfa tatnpoco rii me-
jorar su estado material ni cambiar su gobierno, ni salir

de su estado de debilidad nacioiial ni coinprender que la

libertad y la justicia son la base y la suprema aspiraci6a

de la civilizaci6n moderna.

A pesar de los obstaculos que sistematicameutfe se acu-

mularon.. contra la penetraci6n de las ideas extranjeras, a

pesar de las persecuciones del gobierno, numerosos libros

en holandes permitieron a los hombres mas prpgresistas de

los comienzos del siglo liltimo familiarizarse con el estado.

polftico, social, econ6mico y cientlfico de la Europa y Ame-
rica contemporaneas, poniendoles en condiciones de com-

prender la inferioridad de la civilizaci6n japonesa y su com-

pleta incapacidad de librarse por mds tiempo de la domi-

naci6n extranjera que vefan cada dfa mas amenazadora, a

juzgar por la, mayor frecuencia con que los barcos rusos,

inglej^es, franceses y americanos apareclan en sus puertos

siempre con la pretenci6n id^ntica de conseguir para sus

nacionales el derecho de establecer relaciones comerciales

con el Jap6n. El conocimiento de la historia europea les

demostr6 la necesidad urgente de restablecer la centraliza-

ci6n del poder en manos del emperador, (que desde hacfa

siglos no gobernaba, como dije antes), porque el estado de

anarquia existente era incompatible con el verdadero es-

plritu de unidad nacional que sent fan los japoneses. El

soberano, hijo del cielo, debfa reunir de una manera efec-

tiva bajo su poder a todos los hijos del imperio hallan-

dose dispuestos a sacrificar sus propios derechos aquellos

mismos que aspiraban a la reconstrucci6n de su patria.

No quiero detallar las diversas tentativas hechas nor

las potencias europeas para obtener del Jap6a tratados co-
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merciales y relaciones internacionales porque deseo ocu-
parme al momento de aquella intentada por los Estados
Unidos que fue coronada de exito y que, al abrir el Jap6n
ai comercio extranjero le puso en la alternativa de caer
en la colonizaci6n si conservaba su civilizaci6n tradicional

6 conservar «u independencia si adoptaba la civilizaci6n oc-

cidental. El Jap6n se decidi6 por el cambio de civiliza-

ci6n para conservar su independencia.
El comandante Perry, al frente de una escuadra arae-

ricana, despues de largas deiiberaciones, consigui6 que el

Shogun firnaara, en 31 de Marzo de 1854, un tratado de
paz y auQistad con los Estados Unidos por el cual los puertos
de Shimoda y Hakodate quedaban abiertos al connercio ame-
ricano; el Jap6n se comprometfa a socorrer los barcos nau-

fragados; los anaericanos se reconocian libres en el Jap6n
si bien sujetos a justas leyes; en Shimoda y Hakodate los

ainericanos podrfan circular a su antojo dentro de ciertos

Ifmites; las cuestiones entre extranjeros y japoneses se arre-

glarfan escrupulosamente; en los puertos abiertos el comer-
cio se someterfa a reglamentos locales; los americanos no
podrfan proveerse de agua, lefla ni carb6n sino por medio
de los funcionarios japoneses; ambas naciones se concedfan
la clausula de la naci6n mas favorecida; las embarcaciones
americanas, excepto en casos de raal tiempo, no podrfan

abordar en ningiin otro puerto fuera de Shimoda y Ha^
kodate; y finalmente, los c6nsules y agentes americanos
tendrfan su residencia en Shimoda.

Gomo el espfritu publico era por completo hostil al

extranjero, al conocerse el tratado que el Shogun acababa

de firmar, se irrit6 contra este magnate, tanto mas cuanto

que era sabido que el emperador se habia manifestado cou-

trario al tratado. Entonces el Shogun, para justificarse, di-

rigi6 una circular d los daimyos explicandoles que, si firm6

el tratado contra la voluntad del emperador, fu6 con el

objeto de conseguir el apoyo de los Estados Unidos contra

Prancia e Inglaterra que acababan de obtener una victoria

sobre China y que se disponfan d subyugar al Jap6n. Esta

naci6n adopt6 entonces la bandera blanca con el globo rojo

en el centro.
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Asf quedaron netamente coiistitufdos los dos grander
partidos que precipitarfan la revoluci6n: los defensores del

shogun y del antiguo regimen, que por temor a America
se habfan convertido contra su voluntad en partidarios de

la admisi6n de extranjeros, y los defensores del emperador
que reclamaban el -cierre de los puertos y la ruptura de

hostilidades contra los extranjeros. Los que fueron par-

tidarios de la civilizaci6n occidental, los llamados estiidiantes

holaiideses, gobernados por resentimientos y pasiones polf-

ticas, eran los mismos que se proponfan asesinar al shogun

por haber firmado el tratado.

Asf erapez6 el periodo revolucionario caracterizado por

esas dos tendencias acabando al fin por la victoria de los

imperialistas que restablecieron el poder efectivo del Mi-

kado y abolieron por completo el Shogunato. En cuanto

el emperador se sinti6 fuerte, una de sus primeras medidas

fue reclamar la necesidad de respetar los tratados, de cesar

toda actitud hostil hacia los extranjeros, reprimiendo al

mismo tiempo con la mayor energfa cualquier atentado

contra ellos.

El restablecimiento del poder imperial significaba tam-

bien la abolici6n de la soberania de los daimyos.. Era,

pues, natural que estos se opusieran a tal reforma, pero

no sucedi6 asf; de buen grado se prestaron a su propia

abdicaci6n. Debo decir que el mismo Shogun Yoshinobu di6

el ejemplo de patriotismo mas grande abdicando en mano

del emperador y explicando a los daimyos su conducta en

im documento en el que encontramos, entre otras razones,

las siguientes:

<Cada dfa se extienden mas nuestras relaciones

con los pafses extranjeros y en su virtud, nuestra po

Iftica nacibnalno puede ser dirigida mas que por el

poder entero del Estado. Por esta raz6n, si el antiguo

regimen cambia, si la corte imperial recobra el ejerci-

cio del gobierno, si se recogen las opiniones emanadas

de todo •el imperio y se adoptan las mas prudentes de-

cisiones, si todos nos unimos de todo coraz6n y con

todas nuestras fuerzas para proteger y mantener al im-
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perio, este podra tomar su rango entre las naciones

del mundo. He aqul todo nuestro deber hacia nuestra

patria.>

Entre tanto subla al trono imperial el joveii prfncipe

Mutsuhito que no tenfa en contra de los extranjeros los

mismos prejuicios quo su antecesor y padre el emperador
Komei.

En 1869 los cuatrb poderosos daimyos de Satsuma,

Choshu, Tosa y Hizon presentaban al emperador Mutsu-

hito una petioi6n implorando que aceptara la abdicacion que

hacfan en su favor de sus derechos soberanos como daimyos.

Hay un parrafo de este documento que os interesara sin

duda conocer. Dice asf:

<E1 pals en que vivimos es la tierra del emperador.

iCon que derecho nos lo apropiamos? Por estos mo-

tivos humildemente presentamos una lista de nuestras

posesiones y de nuestros siibditos suplicando al empe
rador que tome las disposiciones necesarias para premiar

a aquellos que deben ser recompensados y castigar a

aquellos que deben ser castigados. Que de hoy en ade-

lante emanen del emperador las leyes civiles y las

penales, asl como los reglamentos militares lo mismo
que sus uniformes y la fabricaci6n de los instrumentos

y armas de guerra. Que los asuntos grandes y pe-

quefios le sean sometidos. Cuando las relaciones inte^-

riores de este pais estan fundadas sobre una base s6-

lida, el imperio sera entonces capaz de tomar su puesto

al lado de los otros estados del mundo. Por eso, a

pesar de nuestra incompetencia y de nuestra humildad,

nos atrevemos a ofrecer la expresi6n de nuestra fide-

lidad, rogando que el divino sol se digne iluminarnos.

Bajando la cabeza con teuQor y respeto rendimos ho-

menaje declarandonos dispuestos a ofrecer nuestra vida

en testimonio de nuestra lealtad>,

Este documento, magniftco ejerpplo de sumiHi6n y abdi-

caci6n de derechos personales, ofrecidos en benejficio de la

patria, fue lefdo en una jnnr^a corapuesta de 276 daimyos
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convocados al efecto por el emperador en. 1869 en la ciu>

dad de Kioto. Doscientos cuarenta y dos daimyos se aso-

ciaron a la petici6a y dos meses despues la aceptaba el

emperador.

Se^uidamente se procedi6 a la abolici6n de los clans

y asf quedaba terminada la obra de destrucci6a de las

antiguas instituciones por la revoluci6n y empezaba la obra
mas diffcil de reconstrucci6n del Jap6n moderno. No creais

que esta obra no eiiconfcrara oposici6n; la encontr6 por
cierto y para vencerla fueron precisas cualidades excep-

cionales en los partidarios del emperador, ^que podremos
llamar los modernistas, y en el mismo emperador Mutshu-
hito cuyo prestigio siempre se invoco como supremo y deci-

sivo recurso para veneer la oposici6n.

Precisamente hemos visto que la reintegracion de los

derechos del emperador fue el primer paso dado por los

modernistas: era menester controlizar el poder para dar

unidad y fuerza a la naci6n y era indispensable servirse

del respeto del emperador de origen divino, acatadp sin

(liscusi6n por el pueblo, para hacerle aceptar las innova-

ciones que provocaban la mayor oposici6n como consecuencia

del profundo y arraigado tradicionalismo.

Aquellos mismos que, movidos por el patriotismo abdi-

caron sus derechos, renunciaron sus privilegios, hicieron

los mayores sacrificios por el bien de su patria, llegado

el momento de reconstrucci6n bajo el programa de los

modernistas fueron los primeros en bponerse a esta

obra, porque se figuraron al principio que, con solo

restituir aus derechos al emperador y destruir el shogu-

nato, la naci6n marcharia por la senda del progreso sin

imponerse otros sacrificios ni tocar otras instituciones.

Los modernistas, sin inmutarse, unidos al emperador,

siguieron su obra. La empresa era colosal: reformas de

la familia, de la sociedad, de la religi6n; constituci6n de un

ejercito, de una marina de guerra para la defensa y con-

servaci6n nacionales; constituci6n del gobierno, del Orga-

nismo legislativo, el judicial, los servicios administrativos

y la instrucci6a piiblica. El programa, como veis, era

volurainoso, compH(".ado, .y, sobre t.odo, delicadfsimo. Para
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llevarlo a buen termino los uiodernistas, comprendiendo que

po bastaban los conocimieiitos que habfan adquirido por

la lectura de libros europeos y, algunos, contados, por ra-

pidos viajes de investigaci6n hechos por Europa y Ame-

rica, buscaron la cooperaci6ii de elementos extranjeros cui-

dadosamente elegidos para la organizaci6n del nuevo regi-

men, la instrucci6n publica y la direcci6n de sus arsena-

les, organiJ^aci6n inilitar y naval, obras publicas y escuelas

especiales.

La presencia de extranjeros en su pafs y su a80ciaci6n

en la obra del gobierno exasperaba al pueblo en sus ins-

tintos extranjer6fobos ocasionando frecuentes actos de vio-

lencia que el emperador reprimi6 con la mayor energia. Uno

de ellos mereci6 un castigo comiin en el Jap6n, aunque

hoy abolido, que M. Mitford, testigo presencial, refiere y

que se llev6 a cabo en un templo shintoista.

«....Los siete testigos japoneses, dice M. Mitford,

se sentaron a la izquierda de la plataforma; los siete

testigos europeos a la derecha.... Taki Zenzaburo,

hombre fuerte y robusto de treinta y dos attos, con

el aire noble, penetr6 en el templo vestido con su

traje de ceremonia, Uevando la especie de charretera

de caflamo usada por los samurais en las ocasiones

solemnes. Venfa acompafiado por su asistente que era

uno de sus disclpulos y tres oficiales vestidos con sus

sobretodos de guerra bordados de oro.... Taki y su

asistente, colocado a sii izquierda, se adelantaron hacia

los testigos japoneses, luego hacia los europeos salu-

dandoles con deferencia; unos y otros les devolvieron

el saludo. Luego el condenado, lentamente y con gran

dignidad, subi6 sobre la plataforma, se prostern6 dos

veces ante el altar y se sent6 sobre la alfombra

mientras que el asistente, a su izquierda, se inclin6

hacia adelante colocando sus raanos sobre el suelo.

Uno de los tres oficiales trajo, sobre una bandeja des-

tinada a las ofrendas religiosas, el pufial llamado

waHsaski,... Se prostern6 ante el condenado para ofre-

cerle el puJlal que este recibi6 cereraoniosamente, lo
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elev6 con sus dos manos hasta la altnra de su frente,

luejj^o lo coloc6 delante de el Despues de haber

declarado que solo el era culpable de haber ordenado

hacei* fuego sobre los extranjeros el 4 de Febrero,

Taki se inclin6 otra vez, dej6 caer sus vestiduras

hasta la ciribnra poiiiendo asi al descubierto la \%3,vte

superior de su cuer-po: luejfo afianz6 eu sus rodillas

Us inangas de su tunica para estar seguro de no caer

de espaldas, porque un noble japones debi3 marir^ca-

yendo de frente. Con inano segura cogi6 el [)ufial. lo

inii'6 corno afectuosaniente, pareci6 coino C|ue se recon-

centraba en sf niismo un raornento; luego, dandose un

goipe profundo del lado izquierdo del abdomen se lo

abri6 tirando lentamente el puflal hacia la derecha,

lo volvio dentro de la herida hasta el centro en donde

se hizo un nuevo corte hacia arriba. Durante este su-

plicio ni uii sOlo musculo de su cara 'se conmovi6.

Cuando hubo retirado su puflal bajd la cabeza como

presentando el cuello; entonces, por primera vez se

vio en su rostro el sufrimiento. pero no profiri6 el

mas leve quejido. En este momento el asistente que,

sentado a su lado, seguia atentamente sus movimientos,

de un salto, se puso en pie, saco su espada que brill6

un instante en el aire, cay6 con rapidez y de un te-

rrible golpe degoll6 la cabeza que rod6 por el suelo.

Sigui6 un silencio de muerte solamente perturbado por

el murmullo espantoso de la sangre que se derramaba

del cuerpo irierte que un momento antes fueun hombre

valeroso y caballeresco.>

La obra de reconstrucci6n que formaba parte del pro^

f^rama revolucionario tenia que ser seguida por el pueblo,

para que fuera un hecho; pero debeis fijaros en que acabo

(ie decir seguidd por el pueblo, porque tanto en la res-

tai)raci6n imperial como en la transformaci6n del Jap6n

moderno el pueblo ha seguido, a menudo contra su vo-

luntad, pero seguido al fin a la clase educada, la oli-

l?arquia, de donde se ha formado el gobierno que ha

side, en realidad, quien ha dirigido, bajo la egida del
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emperador, toda la transformaci6n tan rapidamente Ilevada

a efecto.

Dos cosas han hecho el progreso y transformaci6n del

Jap6n moderno: el culto del Empeiador y una oligarquia

patriota y educada. La instalaci6n de una repiiblica hu-

biera creado y prolongado indefinidamente la confusi6n y

la anarquia; si el emperador hubiera orj:;anizado su go-

bierno adoptando de piano una constituci6n democratica,

la nobleza habria perdido sus privilegios y derechos, pero

el pueblo hubiera permanecido inci'ustado en sus antiguas

formas tradicionales. ^La transformaci6n del Jap6n bajo *

la iritiuencia europea, dice el marques de la Maseliei'e,

fue sobre todo la obra del gobieino, que promulg6 c6-

digos, cre6 un ejercito nacional y fij6 los nuevos fines a

la instruccion publica.>

IJn rasgo caracteristico del nuevo imperio es la fran-

queza de lenguaje empleado i)or el Emperador y los miem-

bros de su gobierno. Ninguno trata de ocultar defectos 6

inferioridades ni del gobierno ni del pueblo, convencidos

de que los hechos no quedan raodificados por los dichos

favorables\y artificiales. En un mensaje del Emperador
leemos lo siguiente: «Si queremos conseguir por nuestras

reformas tranquil idad y protecci6n para nuestro pueblo

dentro de nuestro imperio y asegurar en el extranjero su

igualdad con las otras naciones, es indis[)ensable que las

palabras correspondan a las cosas y no sean nada mas
que palabras huecas.... Mas la duraci6n secular del an-

tiguo sistema ha hecho que, en muchos casos, haya un

nombre nuevo y no haya una realidad. EIn tales condi-

ciones, <ic6mo dar protecci6n y . tranquilidad al pueblo y

asegurar nuestra igualdad con otras naciones?> Parrafos

como este se encuentran en muchos de los documentos
dirigidos al extranjero. Muy diferente es, por cierto,

nuestra manera de obrar no atreviendonos a mencionar
nuestros defectos ante el temor de ser acusados ante la

inconsciencia del populacho 6 por no dar pie a que alguien

se sirva de nuestras declaraciones para negarnos la capa-

cidad para tener nuestro prppio gobierno, sin sospechar

que no se juzgara de la capacidad y oualidades de los
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filipinos por lo que nosotros dlgamos^ sino por aquello que

demostrernos con nuestros hechos que a nadie podemos ocultar.

Despues de establecido el poder imperial y de evitados

los conflictos con el extranjero no perinitiendo que alguno

lie el los fuera molestacio en su territoi'io, el gobierno tenia

(jue atender a la orgauizaci6n del ejercito y la marina de

^uerra. Asi lo hizo efecti vamente con un sentido practico

y ci.entifico tan grande que en cortx? liempo ha llegado

al rango de una de las mas poderosas naciones guerreras.

Es caracteristico en el Jap6n el espiritu cientffico que

domina en todo y que dirige todo. Los refO'i'madores para

nada ban tomado en cuenta la tradici6n cuando de una

manera rigurosamente cientffica se ha demostrado su inuti-

lidad. En cambio, esbos mismos hombres, cuya gran ma-

yoria wx esta afiliada a ninguna religi6n por no tener nin-

guna creencia de este genero, son los primeros en sos-

tener la necesidad de una religi6n nacional, no para uso

de los educados, que no la necesitan, sino para sostener

el es[)itifeu de la masa cuyo escaso desarrollo mental re-

quiei'e para su propio beneficio y para beneficio de la

patria la asistencia de sentimientos religiosos.

Si los principios del Bushido no eran patrimonio de

toda la sociedad japonesa sino solamente de una pequefia

parte compuesta de los samurais, en cambio, los principios

morales, inculcados como una religi6n por la lilosofia de

Confucio, eran del dominio de la masa entera del pueblo.

Tal es el habito del trabajo, jamas considerado como una
maldici6n, de la producci6n agrlcola e industrial, de la

actividad comercial, la obediencia a sus gobernantes, los

habitos de vida disci plinada que producfan todos un con-

junto de cualidades morales fundamentales que sirvieron

para constituir una masa capaz de secundar los propo-

sitos de un gobierno como el que acababan de formar los

modern istas.

Ahora com[)rendei-eis c6mo, con una sociedad compuesta
de individuos impuestos de sus deberes personales, uu
cambio de organ izaci6n politica que hiciera desaparecer

los abusos, que reconociera sus derechos a quien sabia

cumplir sus deberes. que fuera adecnada para establecer
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)a paz, mantener el orden, abolir las instituciones opre-

soras e injiistas, que trajera los |)rinci[)ios y mebodos de

la civilizaci6n occidental, capaz de dar la libertad, la jus-

ticia y la igualdad ante la ley, tenia que prodncii- como
finalidad esa naci6n moderna de cuyo proj^reso sin ejenipio

teneis asl la explicaci6n.

Mientras se asej^nraba la inde|)endencia nacional con

una buena y eficaz or<?anizaci6n inilitar, no se abandon6

por un momento la instr"uc*(*j6n [)ublica extendida por todos

los rincones del imperio. Esta es obligatoria y en las

escuelas publicas se atiende iguahnente a la instfucci6n

como a la llaniada propian^ente edncaci6n, lo mismo que

al desarrollo fisico y la in.strucci6n rnilitar dada por indi-

viduos del ejercito. Sabeis que los japoneses han toniado

de los chinos un sistema de escritura que es ideografico.

es decir, que representa cada objeto real 6 intelectual por

un signo. La cantidad de sus signos de escr-jtura resulta,

por lo tan to, enorrne, pero a la vez que los signos chinos

emplean los japoneses los de su propia escritura silabica

en nuinero de 74. Aprender la escritura chino-japonesa ru

quiere algunos aQos de labor metodica y |)enosa, pero si

esto ofrece el inconvenieute de i)erder un tiernpo que se

reduciria al centesimo si adoptasen nuestra escritura, en

cambio, forma desde la mas tierna edad el sentido anali-

tico, el de observaci6n y de juicio que es indis[)ensable

para poder distinguir y reconocer tantisimos signos cuyas

diferencias no las puede percibir uno que carece de una

pi'evia y prolongada educaci6n.

Como decian los daimyos de los cuati'O clans cuya peti-

ci6n cite antes, la pro[)iedad de la tierra era del Emperador:

en su virtud el nuev^o gobierno declar6 la tierra propiedad

del Estado indemnizando su valor a los daimyos y samurais

que las retenfan y que eran los linicos' que podian poseer

tierras. Seguidamente se legisl6 extendiendo el derecho de

propiedad a todos los siibditos que podrian adquirirlas del

Estado .mediante compra. Luego se implant6 la contribu-

ci6n territorial. Asi acab6 aquella situaci6n mediante la

cual los que poseian la tierra no tenian derecho a traba-.

jarla y los que la fcrabajaban no teniap. derecho a poseerla.
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Naturalmente, con la nueva legislaci6n, el carnpesiao se

imagin6 que habfa llegado el momento de enriquecerse

haciendose dueflo de la tierra que durante tanto tiempo
habfa codiciado. Sin embargo, cuando se hizo propietario,

sa falta de previsi6n la incapacit6 para poder separar de

sus ganancias lo que debia pagar de contribuci6n y el

resultado fue que, de sus manos, las propiedades dieron

rauy pronto en las del usurero.

Por selecci6n natural la propiedad territorial ha pasado
despues al dominio de los mas laboriosos al par que mas
previsores sin distinci6n de situaci6n social... En cuanto

d la industria, su estado era floreciente en el momento
de la revoluci6n; pero hoy tiene que adaptarse al indus-

trialismo moderno, esencialmente cientlfico, caracterizado

por la asociaci6n, la divisi6n del trabajo, el maquinismo

y la quimTca. Aun persisten en Jap6n las pequeflis industrias

domesticas, principalmente las artfsticas, que iran desapa-

reciendo en una transformaci6n debida a las modernas
instituciones y a las necesidades provocadas por la lucha

con la producci6n extranjera.

Seg'iin antiguas costumbres y leyes, los nobles, es decii,

los samurais, no podfan dedicarse a la agricultura, ni al

comercio, ni a la industria; vivfan de sus renfcas los que

tenian algunos bienes 6 bien asoldados por sus daimyos.

Muchos, sin fortuna ni apoyo de su sefior, se vefan obli-

gados a seguir una vida aventurera constituyendo los

llamados roiiin que formaban utia falange de parasitos

que explotaban al pueblo empleando sus cualidades gue-

rreras sin escru|)ulos ni frenos.

Cuando la nueva legislaci6n levant6 las prohibiciones

de trabajar a los samurais, quitandoles al misiDO tiempo

sus tierras y los medios que tenian de vivir como caba-

Ueros de aventura, entonces no tuvieron mas remedio que

dedicarse a las industrias, al comercio, a la agricultura y
a las carreras profesionales y entre ellas naturalmente, la

de polfticos. Veis, pues, c6mo este oficio substituye al

antiguo de gohemaJite del privilegio: el politico profesional

es el gohernante por su propia iniciativa.

Habreis oMo hablar de la corbesia japonesa: la cou-
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sidero sumamente importante y como factor capital en el

progreso de ese pueblo. No consiste tan solo en los sa-

ludos ceremoniosos y casi rituales que llaniau en primer

lugar la atenci6n del extranjero: son un agregado de

actos regulados minuciosamente, que inarcan las frases

que deben cambiarse al encontrarse con un igual, un su-

perior 6 un inferior;^ que ensefian el respeto mutuo, re-

chazan las palabras ofensivas 6 chocantes, los gestos des-

compuestos, los insultos; obligan a conservar una ex-

presi6n iuppasible demostrando solo sentiinientos agra-

dables y ocultando siempre los desagradables, por cuyo

motivo un japones debe sonreir para no disgustar a los

que le rodean, porque con raz6n consideran que las penas

las debe guardar solo para sf quien las sufre y bajo nin-

gun concepto molestar a otro con ella. Esta cortesla,

pues, significa una educacion, la observaci6n de reglas

convencionales que constituyen una disci plina, preparatoria

de otras formas de educaci6n y disciplina, todas las cua-

les requieren el empleo de la voluntad y el ejercicio del

caracter para hacer aquello que se debe y no aquello que

se quiere.

Todo el que ha visitado el Jap6n, aiin el menos obser-

vador, habra notado que alia todo el mundo trabaja; habra

notado la actividad, el buen orden, las buenas maneras

de la gente de las ciudades; las mismas condiciones en

la gente del campo en donde no se ,ve un palmo de te-

rreno que no este cultivado. Habra notado tambien la ausen-

cia de cercos en las tierras cultivadas, asf como la ausen-

cia absoluta de animales sueltos vagando en libertad. Pa.

rece que el caracter japones no quiere, no comprende que

en donde el hombre habita haya algo animal, mineral 6

vegetal que crezca, viva 6 desaparezca sin someterse a la

voluntad del hombre. Asf, todo tiene en aquella tierra

un sello propio, que resulta de la intervenci6n de la volun-

tad del japones en dar al suelo el aspecto que mejor con-

viene a sus necesidades materiales 6 esteticas, lo mismo
que a las plantas, enanas, retorcidas, aplastadas, alarga-

das, floribundas, no como la naturaleza las presenta, sine

como la voluntad del hombre lo decide.
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Aparte de su aspecbo ffsico, he hall ado entre japone-

ses y filipinos algunos puntos de coiitacto respecto d cier-

t§s combinaciones y fen6inenos polfticos. Ellos estaban

divididos por clans iFidei)endleiites; nosotros tenlamos primi-

tivamente nnestros barangays independientes unos de otros;

ellos tienen un Emperador por cuyo influjo se unieron los

elementos dispersos de los clans para forrnar una naci6n;

nosoti'os tuvimos al rey de Espafia por cuya voluntad que-

daron reunidos bajo un solo poder los barangais antiguos;

el Jap6n tiende a democratizarse; nosotros estatnos efec-

tuando tambien esa evoluci6n, no librados a nuestras pro-

)Mas fuerzas, es cierto, pero con mas facilidades por ir

guiados en nuestro erapeQo por una naci6n fornaada eri

los principios y pracbicas democraticas; el Jap6n llegara

probablemente algiin df^ a constituir una republica, pero

necesitara: para conseguirlo luchas sangrientas contra los

mantenedores del imperio, en tanto que los filipinos llega-

remos al resultado mencionado por medio de la legalidad

y por la justicia espontanea del pueblo americano que,

en dfa no lejano, yo no dudo, transferira su soberanfa al

mismo pueblo filipino.

Si ahora se me dijera que acabo de hacer una pin-

tara optimista y casi ideal del Jap6n moderno, porque no
he mencionado mas que sus cualidades sin hacer siquiera

menci6n de sus defectos respondere asl: Sus defectos no
me importan; s61o afectan a los japoneses y ellos debea
buscarlos para corregirlos; yo no me he impuesto la mi-

si6n de arreglar la casa de mi vecino. Por igual raz6n,

jamas he perdido mi tiempo buscando los defectos de los

americanos; lo que me interesa es descubrir nuestros pro-

pios defectos para corregirlos y observar cuales son las.

cualidades de los otros pueblos que han progresado, que
han formado naciones poderosas, libres y ricas; porque,

siguiendo sus derroteros, imitando sus cualidades y su
conducta, me parece evidente que llegaremos a conseguir
lo que por semejantes medios y virtudes ellos pudieron
conseguir.
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5. Porque se suicido el general Nogi.—Interview. PTiilippim

Free Press. Septiembre 28, 1912.
•

Reporter.—^no^owtve al doctor trabajando en su des-

pacho, fumando uri cigarrillo y corao esto ultimo nos pa-

reci6 una novedad, empezainos por expresarle nuestra sor-

presa viendole fumar, porque sabfaraos que le hacla dafio

fel tabaco.

El Doctor.—No, yo no fumo tabaco que, efectivainente,

me dafia: fumo de esta mixtura de Virginia que bajo el

atrevido nombre de tabaco, es puramente hoja de repollo

habllmente perfumada y disfrazada en tabaco. Reconozco
su verdadero origen porque no me produce tabaquismo.

lEs claro!

Reporter.—Mi objeto es rogarle que me permita V. re-

coger su opini6n sobre la sensacional y tragica muerte de

los esposos Nogi. iQuerrfa V. decirme algo sobre el

particular?

El Doctor.—Tal suceso me ha causado hondisiraa im-

presi6n y no menor admiracidn. Al pronto pense que la

muerte de los esposos Nogi fiie impulsada por un cariflo

y una veneraci6n tan profundos hacia el Gran Emperador
que no pudieron sufrir su separaci6n y que, al darse la

muerte, pensaron solo en librar a sus almas para poder

ir a reunirse al alma del ser que tanto amaban. No ha ,

sido por cierto la primera vez que tal sentimiento haya

impulsado a un hijo, una madre, un amante y hasta uh

amigo, a terminar con su vida terrena para principiar otra

en donde esperaba reunirse con el ser perdido.

Despues, pensando mas des|)acio sobre el tragico su-

ceso, he crefdo que ademas de los motivos que acabo de

exponer, existian otros, quizas pi-inci pales, que determi-

naron el fin de los Nogi.

Antes de exponerlos debo decirle que es un error

llamar «hara kiri> a lo que no ha sido tal cosa, porque

«hara kiri> significa en japones, «eventraci6n,3v lo mismo

que su sin6iiimo «seppuku>. Ambas ex|)resiojies significa- •

I
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ban y signiflcan la muerte que un individno se daba vo-

luntariarnente 6 por sentencia del Einperador, abriendose

%! abdomen con un cuchillo expreso y siguiendo cierta

cereraonia ritual consagrada para elcaso. El hara Jciri

obligado se ha abolido en el Jap6n con el nuevo regimen

y la implantaci6n del Codigo Penal, segiin el cual la ul-

tima pena la ejecuta el verdugo. La aristocracia ha per-

dido asi el derecho que tenia cualquiera xJe sus miembros
condenado a muerte a cumplir la pena por su propia naano,

\)Ov hara kirL * Por supuesto, voluntariamente/ no hay ley

ca|)az de im[)edir 6 que permita que ua individuo, en
Jap6n 6 en cualquier pals, se suicide destrii)dndose 6 en

la fornia que crea mas conveniente.

Volviendo a los Nogi, encontr^ extrafio que, si hubieran

obrado imt)ul8ados linicamente por carillo al Emperador,
no se dieran la muerte tan pronto como ocurrio la de 6ste.

Esperaron casi dos meses, eligiendo un determinado mo-
mento del funeral imperial, como si hubieran buscado el

instante mas propicio para impresionar mejor al pueblo

jjipones y al mundo entero. Estas circunstancias, unidas al

conocimiento de lo que fueron los que acabaron asf con

sus vidas, me hace ver las cosas bajo diferente aspecto,

revelador sin duda de los verdaderos motivos que deci-

dieron' a los Nogi a llevar a cabo su inmolaci6n suprema.

No ha sido simplemente como una sublime ofrenda fune-

raria que con las flores, las frutas, las salvas, el cortejo

de altos funcionarios nacionales y extranjeros, se despedia

los restos mortales del gran Mutsuhito para su ultima

morada iHabfa algo mas!

El general Conde Nogi consagr6 su vida en la milicia

al servicio de su Emperador que representaba, en su mente

japonesa, no solo el poder de un jefe semi-divino sino que

l)rincipalmente sintetizaba y simbolizaba la Patria Japonesa.

Por el Emperador, como buen japones, expuso en muchas
ocasiones su vida, llev6 al combate y a la muerte sus

dos hijos, y alcanzo la victoria de Port Arthur, Por el

mismo Bmpei'ador, que se lo prohibio, no se suicid6 como
querfa al ver que la toraa de Port Arthur le pareci6 im-

posible. Por el mismo, no solo se soraeti6 a seguir vi-
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viendo sino que continu6 empleando aqnella vida en la

guerra hasta conseguir la victoria de Mukden.

Tan to el general como su es|)Osa ban dado na nostras

inequfvocas de haber consagrado sn vida al servicio de

su sefior, es decir, de sn patria, perdiendo por tal ideal

a sus dps bijos.

Indudablemente personas tan fieles y leales al servicio

del soberano querian conapletar su obra sellando su exis-

tencia con la inraolaci6n de si inismos por el mismo ideal

que les sostuvo y les gui6 en el mundo, que les im|)ulsa

a morir como babfan vivido!

Las grandes acciones proloiigan la vida de los bombres
conservando en la bumanidad su recuerdo que les sobre-

vive. Si el general Nogi no bubiera querido prolongar su

obra patri6tica despues de su muerte seguramente babrla

esperado que una causa natural se la bubiera cortado,

pero Nogi eia un borabre de grandisima voluntad, un beroe

que no se sometfa a la «casualidad> cuyo firme caracter

le hacia llevar a cabo uii prop6sito sin contar para nada

con disposiciones providenciales que no esbaban bajo su

dominio. 1^1 obraba poniendo en practica lo que sstaba

bajo el dominio de su poder. Quitarse la vida cuando lo

creyera oportuno, era cosa que el podfa bacerlo y, llegado

el momento, lo hizo.

No me cabe duda que los Nogi, unidos en vida en

afecciones, sentimientos, ideales, sacrificios, dolores y glorias,

juntos consideraron la utilidad de su sacrifieio. Los bijos

murieron por su Heika, el Emperador—Dios que simboliza

la Patria Japonesa Nogi babia dedicado toda su existencia

al mismo ideal y al mismo Principe, pareciendole muy
justo completar su carrera sacrificando su vida para dar

un ejemplo de fidelidad que sera fecundfsimo en el espi-

ritu del pueblo japones.

Un dia cualquiera la enfermedad, un accidente ines-

perado, pondria fin a la vida del general y como otro de

tantos heroes dejaifa entre los suyos el recuerdo de sus

victorias mientias que, dandose la muerte, en compafifa

de su esposa, en el solemne momento que eligieron, segu-

ramente impresionarlan profundamente al alma japonesa.
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perpetuando la remeinbranza, no solo de una vida consa-

fjrada a su Emperador sino inmolada tanabien concio su-

prema ofrenda en el funeral del mismo. Con aquella

innerfce no solo liberaban sus almas para unirse a la de

los seres queridos qiie les aguardaban sino que proloJl-

gdhan la influencia moral de su vida cortando su propia

vida. ^

No titiubearon: juntos decidieion su fin, arreglaron sus

asuntos terrenales, escribieron cartas de despedida, diapo-

siciones testatnentarias y, ante el altai: de familia en el

que colocaron. los retratos de su Heika y de sus hijos,

que fueron sus ideales, sus aujores, la esencia y sosten de

su vida, se arrodillaron y oraron, se reconci^ntraron pen-

sando en un |)asado religiosamente evocado, en la fecun-

didad del acto que iban a ejecutar y cuando el cafi6n

anunci6 que el cortejo fiinebre se ponia en marcha la

anciana condesa sin vacilar se hundi6 el puQal en un co-

raz6n tan delicado conio grande. El general, despues de

asegurarse que su compafiera habia dejado de 6i^istir,

cumplio a su vez su pi-op6sito.

El pueblo japones no olvidard que en la fiinebre co-

mitiva, detras del cadaver del Gran EnQperaidor, segulan

las almas de los fieles Nogi, unidas en la vida, linidas en

la muerte, unidas en la eternidad, siempre uiiidas por la

inisraa causa, el mismo ideal firme y tenaiz: la Patria.

Reporter. Un hombre cuya vida fue consagrada a ^li

patria, parece que debia haberla conservado para segiiir

utilizandola al mismo fin. dNo lo cree V. asl?

El Doctor.—Esa fue la consideraci6n que se present6

sin duda a la mente de Nogi. Si hubiera sido un legis-

lador, un astr6nomo, un medico, no hay duda que cada

dfa de su vida hubiera prcducido un beneficio a su patria;

pero no olvide que Nogi la habla consagrado al Empe-
rador, sus servicios consistieron precisamente en exponer

per el su vida, de suerte que sac6 de ella todo el f)ro-

vecho posible cortandola en un momento excepciotial para

dar un ejemplo supremo de lealtad y fidelidad.

La veneraci6n y absoluta devoci6n a su Heika es lo

que ha conducido al pueblo japones en su rapido y es-
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matar por el Heika ])or iiistinto: la clase superior, por
cdlculo.

Nogi ha calculado que su muerte tendrfa que fortalecer
el sentimiento de veneraci6n . hacia el Emperador. Su in-

molaci6ii no sera esteril y si en vida gan6 batallas, no
dudo que despues de su muerte, y gracias a ella, seguira
ganandolas. La pr6xima victoria que alcance el ejercito

japones sera ganada en gran parte por el alma inmortal
del heroico Nogi cuya influencia moral durara mientras
haya japoneses.

6. La nueVa mentalidad filipina. — Confeiencia. El Comercio

Noviembre 14, 1912.

SeS^oreS:

Aquel que tiene por regla de conducta pensar primero

y hablar despues reduce singularmente los casos de tener

luego que arrepentirse de haber hablado. Cuando se me
hizo el honor de invitarme a dar una conferencia en esta

dis.tinguida instituci6n, mi primer irapulso fue excusarme,
pero ya lo habla hecho en otrasocasiones en que para lo tnis-

rao fui solicitado y no me parecia permitido insistir en aque- ,

Ha actitud, sino, al contrario, velame obligado a complacer a

quienes tanto me distingufan. Al preguntarseme por ellos

cual era el tema que elegia para mi conferencia cometf la

imprudencia de hablar primero y. dl mi tema: J^ueva men-

talidad filipina: Despues pense en lo que habla dicho, y,

naturalmente, me arrepentl de haber hablado antes de pen-

sado; porque, al reflexionar en lo que habia ofrecido, seme
presentaron infinidad de dudas y dificultades que, por nai

ligereza, no tuve tiempo de descubrir al atreverme a es-

coger el mencionado tema.

Ahora, digo que he pensado bien lo que he de tratar

y lo que he de decir, y declaro desde el comienzo que,

para excusarme de los errores que cometa, no tratare de

defenderme alegando que hable sin haberlo madurado bien,
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sino que confieso francamente que todo lo he pensado lo

rnejoi- que he podido y que mis errores seran hijos de tni

falta de preparaci6n, de mi falta de alcances para discu-

rrir debidnmente sobre el asunto que tengo el atrevimienlo

(le ti-atar esta noche ante vosotros.

Por lo pronto, el tftulo de mi conferencia promete de-

inasiado, pero no he podido hallar otro mejor para definir

hreveinente mi prop6sito a no ser que, para sefialar bien

mi cuadro, hubiera hecho un tftulo descriptivo demasiado
largo.

Efectivamente, no es mi intenci6n establecer ahora un
iiiv^ntario completo de las conquistas de la nueva raenta-

lidad filipina, |)orque no me ha sido todavia dado poder

examinar uno [)or uno las ideas y los sentimientos reciea ad-

quiridos por la mente del individuo y de la colectivndad

de nuestro pafs; porque, dado caso de que me hallara

asi equipado, es indudable que un asunto tan extenso no

es para tratado en una conferencia sino en un libro, y,

finalmente, poi-que no quiero penetrar en el campo de las

creencias, algunas de las cuales solamente tocare cuando me
vea obligado, para aclarar algiin concepto.

Permitidme, pues, que me limite aquf a considerar algu-

nas ideas y sentimientos que han penetrado en la conciencia

filipina, ideas y sentimientos de t:il naturaleza que, una

vez infiltrados en el alma de un individuo, luego la evo-

juci6n de su conciencia sigue forzosamente un rumbo, esta

orientada. Y no hago asf ninguna aflrmaci6n de caracter

fatalista: el fatalismo es una ilusi6n; creo en el determi-

nismo y a el me he referido. Las ideas de que he hecho

alnsion han producido todos los fen6menos complejos que

constituyen La civllizacidn y nada mas que la observaci6n

(ie tales fen6menos me conduce a mi afirmacion determi-

nista y felizmente optimista tambien.

Ningiin fen6meno se produce por casualidad: la gene-

raci6n espontanea no existe ni en el mnndo ffsico ni en

el psfquico. En uno como en otro cada fen6meno es causa

de otro que es efecto al nacer y que, a su vez, sera causa

de oDro y asi, repitiendose el mismo proceso, tiene Iqgar

la evo1iici6n individual y universal. La casualidad es nada
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mas que un coiicepto nacido de nuesti-a ignorancia, her-

maiia del .fatalismo.

La nueva mentalidad fili|)ina a que voy a referirme

principi6 a formarse a consecuencia de la venida de los

e.si)afioles al archipielago, de ijfual manera que nuestia his-

toria arrai^ca tambieu de laquella epoca y se debe al mismo
acontecimiento. De tiempos anteriores, uo tenemos sino raras,

vagas, dudosas y oscuras noticias, de suerta que aquel

pasado nos es total mente desconocidq; gracias a. que, con

los soldados de la conquista, vinieron hombr-es de letras

que escribieron lo que observaroii, han quedado en las cr6-

iiicas de los conventos y en los documentos piiblicos y pri-

v'ados del Archivo de Indias y otras coleccione?? un cii-

mulo no despreciable de noticias que revelan el estado so-

cial, intelectual, politico, nnoral, etc., etc., de los habitan-

tes de nuesti'O pais en la precisa epoca de la llegada de

los castellanos en el siglo XVI,
La venida de los americanos y la nueva influencia de

sus practicas politicas, industriales y sociales, juntamente
con la organizacion de la inst['ucci6n piiblira, serviran para

desenvolver poderosamente y activar la evoiuci6n de esa

mentalidad, pero jamas, como algunos temen, para anularla.

El progreso no consiste en la destrucci6n; es nada mas
(^ue un proceso de nuevas adquisiciones y de rectificacio-

nes de errores, de cambio de formas. Asl en la semiJla

que ha germinado, el embri6n toma nueva forma que a su

vez pasa para dar lugar a la aparici6n de otros organismos
mas cumplidos constituyendo la planta de donde naceran las

flores que daran nacimiento -al fruto. En todo este pro-

ceso no ha habido destrucci6n sino i)uramente evoluci6n,

lo mismo que el adulto no ha destrufdo al niflo, ni al

adulto el anciano, sino que uno y otro estado representan

las fases diferentes de la vida, transformaciones sucesivas

de la edad.

Lo propio ocurre con la conciencia humana y asf tarn-

bien con aquello que la misma humanidad ha creado. Las
maquinas perfeccionadas de nuestra epoca son una fase del

progreso evolutive del primer instrumento que la obscura

inteligencia del hombre primitive desGubri6: el bast6n. Bl
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arado rudimentario que aun einplean algunos pueblos atra-

sados y que nos parece un instruinento casi iniibil, no naci6

asf espontaneainente, no apareci6 de repente como producto

de la industria de un horabfe, sino es una etapa de un

largo proceso de observaci6n, cambios, ingenio y trabajo

de muchos hombres durante lai-gos alios. El trasatlantico

maiavilloso y el temible acorazado de combate son la ul-

tima ex|)resi6n de una evolucion que di6 principio con el

tronco de madera flotando sobre las aguas.

Somos un pueblo que ha tenido una evoluci6n lenta,

encontrandonos de pronto en contacto con otro pueblo cuya

evoluci6n es rapidisinia y (fue sigue su canaino a gran velo-

cidad. De aquf nuestro nialestar, nuestro desasosiego, al

tener qiie adoptar el cofn|)as apresurado de quien nos go-

bierna y einpuja. Tenemos que adaptarnos al nuevo re^

gimen, lo cual requiere un esfuerzo, y, como todo esfuerzo,

el ejemplo de la voluntad para ejecutarlo, pero es el mismo
que tiene que hacer todo hombre, todo pueblo que quiera

vivir la vida moderna. No es cuesti6n tan solo de querer

sino de tener que ada[)tarse a las nuevas necesidades si no
(juerernos quedar luego postergados por distancias tan gran-

des que nos enconttemos en un estado de inferioridad per-

manente como observamos en muchos pueblos.

No puedo concebir, como algunos pretenden, que la

mentalidad de una raza sea una especie de sello imborra-

ble, indeleble, inmutable. Tal opini6n es hija del orgullo de

algunos individuos de las razas supei'iores 6 de la influen-

cia de un fatalismo atavico. De ningniia raza, por primitive

que sea, podemos decir que su mentalidad rudimentaria

naci6 espontaneamente. Un tipo de mentalidad cualquiera

es forzosamente la resultante del desarrollo de facultades

que provienen de formas mas simpler, de suerte que todos

los estados men tales que conocemos son nada mas que

efectos de una evoluci6n de formas inferiores y anteriores.

Ahora bien: si esas mentalidades han cambiado, como es

un hecho, para llegar a su forma actual: <ipor que ley

desconocida y contraria a las qpe rigen lo creado, por que
raz6n todavfa no invocada de hoy en adelante se acab6

})ara ellas la evohici6n? c^Por que causas se detienie'n ahora
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y no se detnvieron antes? Todo cambia, todo evolnciona

y la inteligencia hnmana obedece a la raisma ley. Es cierto

que en algunos pueblos obsei-vamos una mentalidad tan

arraignda que parece como petrificada y permanente; pero

el fafcalismo, e) tradicionalismo cerrado, el patriotismo ca-

racterizado nada mas que por el odio feroz e instintivo al

extranjero, todas estas cualidades inferiores, propias de lo

que podrfa llamar^e ceguera mental^ no son patrimonio ex-

clusivo de unas cuantas razas sino nada mas que forinas,

fases por las cuales ha atravesado algo mas comprensivo

y mas general que una raza y es nada menos que la hu-

man id ad entera.

Recuerdan los ^spafloles con justo orgullo lo que han

hecho por el progreso del f)ueblo filipino: igualmente los

americanos durante el periodo de su doininaci6n. Seanos

tambien permitido a los filipinos confirmar lo que aque-

llos dicen, analizando nosotros nuestra propia mentalidad,

demostrando c6mo hemos sido capaces de a(lo[)tar concep-

tos intelectuales de reciente iinpoitaci6n y c6n)0 hemos pene

trado en el, para muchos, campo cerrado propio de la men-

talidad superior.

La mentalidad esta constituida por dos clases de repre-

sentaciones: las que dependen de la inteligencia, que son

los conocimientos, y la*5 que son del dominio del senti-

miento, que son las creencias. Estas ultimas son las pri-

meras adquisiciones psiquicas del hombre: los conocimien-

tos han aparecido despues constituyendo las ultimas con-

quistas de nuestro intelecto, formadas por la observaci6n

analltica de los fen6menos que nos rodean.

Las creencias son de mas fdcil penetraci6n en nues-

tra conciencia y las que luego quedan mas flrmemente

arraigadas los conocimientos penetran con mas dificultad,

porque requieren por nuestra parte un esfuerzo y el es-

, fuerzo es penoso, porque requiere trabajo. Las creencias,

en cambio, penetran sin esfuerzo porque no exigen trabajo

intelectual para comprenderlas y analizarlas al aceptarlas.

Poi* otro lado, los conocimientos son mas mutables, por-

que, siendo el resultado de la experiencia, del analisis y

de la 16gica, a medida que progresaraos, aclqulriendo nue
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vos hechos, rectificamos muchos juicios err6neos y modi-

ficamos, por lo tanto, nuestros conocimientos. Por eso la

civilizaci6n que se funda en la experiencia y la raz6n pro-

gresa, porque cainbia; los pueblos cuya meiitalidad esta re-

gida solo por creencias cambian muy poco, porque ni la

experiencia ni la raz6n intervienen para rectificar las creen-

cias que se raantienen en virtud de la tradici6n y la he-

rencia fijas e invariables, que son, en fin, como artfculo

de fe y no producto de un razonamiento,

Creencias y conocimientos, sin embargo, pertenecen a

nuestra capacidad psfquica, por eso ambas constituyen

lo que llamamos nuestra «alma>, y se diferencian solo en

la manera como fueron adquiridos por nuestra conciencia.

Los que antiguamente escribieron sobre los filipinos

sierapre se confesaron incapaces de definir ni compr6nder

su caracter: la causa del desaliento fue el error de estudiar

una raentalidad comparandola con otra distinta, cual era

la suya. Lo misrao sucedi6 con el estudio de nuestras

lenguas, que fueron siempre comparadas a la latina, cuya

gramatica y caracter son del todo en todo diferentes y sin

contacto con las lenguas filipinas, pertenecientes al grupo

de las llamadas lenguas aglu^tinativas, cuando el latfn per-

tenece a las de flexi6n.

La idea y creencias de aquella sociedad primitiva

eran aceptadas, sin discusi6n ni examen, por todos y tras-

mitidas intactas, de generaci6n en generaci6n, al mismo

tiempo que las costumbres y las lenguas como atributos

y propiedad de la colectividad entera. Cada individuo las

aceptaba todas en conjunto y cada una en particular, como

parte integrante de su raza y sociedad, de ninguna ma-

nera como producto de su raz6n individual, sin que nadie

formulara en su mente la pregunta de <c6mo> y ^por-

que>.

Su 16gica era sentimental: interpretaban los fen6menos

del mundo en que vivfan 6 se los explicaban adoptando

referencias tradicionales sin que se les ocurriera analizar

las causas reales, porque, como dijimos, no dudaban, y el

que no duda no tiene por que buscar la verdad cuando se

supone p.oseerla. Crefan en la influencia de fuerzas y esplritus
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cultos que diriglan 6 manejaban todo: su acfcividad mental era

puramente ''rnistica" y al emplear esta exi)resi6n lo hago

en el mismo sentido que el til6sofo fiances Levy-Bruhl,

pov no hallar otra mas adecuada y de niiipuna manera

por alusi6n al misticismo religiose que conocemos en nues-

tra sociedad y que es completamente distinto, pero usati-

dolo como significando creencias en influencias 6 f uerzas

imper6eptibles y descpnocidas. No hay por que insistir en

este punto/ porq.ue es natural que, desconociendo el por.

que de las cosas, el hombre achaque a cada fen6meno que

se le pi^esenta la infiuencia de un es[>iritu 6 de una fuerza

misteriosa sin tratar de descubrir aquello que supone sobre-

humano y raisterioso siempre. Tal es la 16f?ica sentimental

y la mentalidad ^emotiva formadas de creencias.

Es una ley-en bioloj^ia que los fen6menos primaries,

los mas simples y elementales, sean tambien los que des-

aparecen los liltimos. Asi tambien en el mundo psiquico,

las creencias J que penetran de una manera pasiva y son

mas rudimentarias manifestaciones de la conciencia, como

ban penetrado tan fdcilmente, en la misma forma se arraitjaii

mas, persisten tenazmente hasta el punto de que, aun en

aqueMos hombres; completamente racionalistas, podemos ob'^

servar que su mentalidad no esta del todo huerfana de

creencias, de ideas sentimentales y tradicionales.

El hombre no pnede ni tampoco debe ser absulutamente

racionalista: su mentalidad necesita estar compuesta de

conocimientos y -de .creencias. Estas ultimas constituyen

principalmente las .esperaJizas, cuya utilidad es de soste-

nemos y alentarnos en medio de nuestro medio saber, no

olvidando que, a medida que adelantamos, al lado de mu-

chas creencias que la ciencia va disipando, viven otras

convertidas en conocimientos por la misma ciencia, confir-

madas por la observaci6n, la ex{)eriencia y el analisis.

Aquellos qae se lamentan de que la <iiencia y la civi-

lizaci6n no han mejorado la existencia humana y que la

desigualdad, la miseria, el sufrimiento, la injusticia y de-

mas negaciones de dicha persisten en iguaP 6 quizas ma-

yor grado en la humanidad, traeri frecuentemente en nae-

die de su ret6rica pesimista, fatalista y desconsoladora ar-
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gnmeiitos entre los cuales encontramos, precisam-ente, base

paia defender el tema contrario al que sostienen.

Hablando de los destitufdos de la fortuna; decfa un
academico frances que la libertad del obr^ro cohsiste eii

|)oder iriorir en una zanja, como un pel'rb 6 en una^cama

de hospital, como un desgraciado que es. Sin embargo,

todos los dlas leemos en la prensa el Caso de un rico,

de nn ai-ist6crata, de un dichosb en la tifei'ra, que muere
de la misma manera accidental que el destifcuido; ' de xxn

rey que cae muerto en la via piiblica y ' cuy^o cadaiver es

conducido a la <morgue> de Hamburgo; de poderosos que
tambien mueren en el lecho de un hospital. - Como 16s pri-

vilegiados forman miooria en la tierra, e.^« natural que el

iiiiniero de aquellos que acaban de esta manera sea irifierior

al de los individuos del proletariado que cbrren- la misma
sueite; pero basta que dei ambas clases se muera; igual-

mente' para justificar que, pafodiandb al academico, me
sea permitido declr que los hombres menos favordcidos

por la suerte en la sociedad humana tieneri'tambi^h la li-

bertad de morir como un rey en medio de la calle parando

su cadaver en una <morgue> 6 tristemente ahogadbs en liiedib

del Atlantico, en el mar helado de Terranova, cb'mo un
millonafio americano 6 un lord ingles. -

SiHibner que Ta humaiiidad no* ha ^on^quistado nada

jmra sU bienestar bajo el pretexto de que siguen los h6m-
bres expuestos a lo que ha estado y estara fuera de su

alca^nce modificar, es puramente descOnocer los principios

fundamentales de la ciencia que jamais pretende lo-"inip6-

sible. ' •
: .

'"

S6 ha citado el hospital como si tal instituci^ri fuera

an i)roducto espontaneo de la nataraleza. Y si el d^sg'ra-

ciado muere en el hospital es precisamente porqu^^ los

hospitales hail sido creados por la civilizaci6n' y la cien-

cia, son conquistas de nu'estra actividad bienhechoraL, no

productos de la pasividad negativa de una humanidad in-

m6vil y primitiva.

Las realidades de que. hoy disfrutan los hombres, tales

como la justicia, la libertad, la tolerancia, la fllantropla,

fueron en un comienzo solamente ideales de conta,dos indi-
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viduos. Para que se convirtieran en lieclios se hizo pi*eciso

que cada ideal penetrara en noayor niimero de conciencias

individuales, aumentandose asi los creyentes y ap6stoles

que lucharon para generalizar sus ideales y darles vida,

convirtiendoles en realidad.

Asi evolucion6 la noentalidad individual, formandose
legiones de hombres movidos por el misnio sentioiiento,

alentados por igual esperanza, luchando por la realizaci6n

de sus ideales hasta lograrlo.

Cuando los espafloles llegaron a nnestra regi6n, des-

cubrieron archipi^lagos, tomaron posesi6n de el los y do-

minaron a sus habitantes que formaban agrupaciones so-

ciales y pollticas independientes unas de otras. Estas

agrupaciones se llainaban comunmente <barangays> y sus

jefes, datos, radjas 6 ladias.

Aquellos hombres no constitulan uua naci6n: al con-

trario, mas bien habfa una tendencia a mayor divisidn,

como resultado de desmembraciones de grupos causadas

p6r luchas entre sus caudillos 6 bien por separaciones

consecutivas a herencias 6 causas analogas. Los habi-

tantes de Fihpinas no tenfan entonces concepto de lo que

era una patria. No por eso despreciaban su independencia,

pero tal sentimiento pertenecia mas bien a sus jefes,

quienes en realidad estaban interesados en mantener la

independencia de su barangay, que significaba su propia

Jibertad ^ independencia personal. El patriotismo de en-

tonces fue de la misma Indole que el de Europa en un

perlodo similar de estado politico-social, el del feudalismo;

consistia en el interes personal del jefe y el temor de

los siibditos de ser peor tratados por el extranjero. Na-

turalmente, en cada barangay era extranjero todo Indi-

vid uo que no perteneciera a el, a pesar de hablar el

mismo idioma, tener los mismos usos y costumbres, ha-

bitar una misma regi6n y, a veces, hallarse afiliado a otro

barangay de reciente separacion, Por primera vez en este

archipielago, Espafla implant6 una bandera, una ley, un

rey, una religi6n y una lengua, impuestas por la fuerza

y el poder. El rey y su bandera, en primer lugar, se

impusieron de una manera mas clara y evidente; despues
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hi relij^ion, por to menos aparentemente, porque, como
cuesti6ii (1e creeiicias, penetr6 sin dificultad; pero corao la

caiitidad y calidad de el las abarca ua iiiveatario volurainoso

y coinplicado, resulbaba cosa distintia la de saber todo lo que

se debia y coinprender siquiera aproximadamente una religi6a

observada por otras r'azas de rnentalidad mas desarrollada.

La ley no se implant6 tan facilmenbe'como una bandera: no

bastaba decretarla para obtener su observancia y cumpli-

iniento: se hacia necesario una previa orj^anizacion de jue-

ces, fiscales, polic.ia, carceles, para su aplicaci6n y san-

cion. La lengua tambien requeria tierapo.

Asf tenemos que las prlrneras ideas que se imponian

a los tilipinos fueron uiuy sencillas. Primero se declar6

sobre todos un jefe unico, Esto importaba poco al pueblo

ouya situaci6n no empeoraba, continuando al principio bajo

la disposi(vi6n inrnediata de sus antiguos regulos 6 «se-

Qores naturales> como los llamaban los antiguos cronistas.

Kl que ol)edece y se halla bajo las condiciones serviles

(le un amo no siente aversion ni sirapatfa por otro nuevo

amo mientras este no modifique su situaci6n lastimandole.

Por supuesto. tiene perfecta nocipn de que alguien le

nianda, alguno es su jefe y si este luego, por fuerza 6

voluntariamente, reconoce sobre el otro superior es cosa

que no afecta al vasallo. que continiia siendolo, y que

importa solo al caudillo que, de sefior absoluto que era,

se ve a su vez convertido en vasallo de alguien mas po-

deroso. Los jefes de barangay se sometieron al rey de

EspaQa e, ipso facto, no solo quedaron todos los fllipinos

sometidos al poder del rey, sino que tuvieron la. clara

nocion de que, por encima de todos, en todo el archipie-

lago, habla un soberano, solamente uno, que mandaba

sobre todos sus habitantes y a quien los mismos datos

prestaban obediencia y sumisi6n. Al mismo tiempo un

emblema uniforme, que era la bandera, representaba la

singularidad de aquel jefe: el rey.

Facilmente, dijimos, sometieron los castellanos a los

habitantes de los llanos y, si no de hecho, por lo menos

nominalmente, a las tribus de las montafias y las del sur

de las' islas que habfan adopfcado el islamismo. Aument6
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el prestig-io del rey de Espafia el hecho de que sus sol-

dados sumaron a sus faerzas a los ^nerr*er*os de los ba-

I'angais ya domiiiados para procteder nnidos a la c.oiiquista

de nuevos barang:ais, con lo (uial les asociaban tarnbien

en sus triunfos, medio muy habil para hala^ar su amor
propio, haciendoles lo<?faf vic^.torias sobre el enemigo. Por
la manera tan facil que se sometieron muc^bos baranj^ais,

asi como por la lealtad (*on que se sometier-on a los es-

pafloles para cooperar con ellos en la conquista de sus

vecinos, comparando esta conducta con la observada por

las tribus de montafia y con los moros, al^runos, a la li-

gera, han sacado una dediicci6n falsa. l^sta consiste en

suponer que los fili[)inos de los llanos, llamados despues

Cristianos, eran apaticos, serviles, debiles y destinados a

vivir perpetuamente bajo la soberanla extranjera. Asf-

mismo dedujeron de la resistencia de los monteses, lla-

lOados despues infieles, que estos obraban bajo la influencia

del verdadero patriotismo. como verdaderos representantes

de la independencia nacional y , racial, citandose a los

moros como tipo acabado del patriotismo irreductible. Ya
veremos pronto cuales fueron los resultados de la sumi-

si6n de los del llano y (*>uales los.de aquellos irreduc-

tibles.

Entre los cristianos, los espafioles crearon y mantu-

vieroa lo que puede llamarse causas de agregacion no solo

imponiendo, como he dicho, un rey, una bandera. una ley

y una religi6n.y una lengua, sino empefiandose en hacer

i)enetrar en la mente lilipina ideas de fraternidad, solida-

ridad nacional, gobierno paternal del gobernante, sumisi6n

tilial del dominado, obligaci6n de aquel de proteger a

este, y confianza, por parte del gobernado, en la omni-

potencia del poder de su rey ea la tierra y en su reli-

gi6n para asegurarse la dicha en la vida futura. No nos

importa averiguar ahora si semejante programa se llevaba

ftel mente a la practica en Pilipinas, porque no tratamos

de hacer una critica hist6rica sino analizar una transfor-

'maci6n psicol6gica.

Ciertamente que nada hay mas convincente que la ex-

periencia y si no observaban los filipinos realizados todos
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los beneficios de aquella politioa i(1ea.l fue porque la ineii-

lalidad sentimental se cai-acteriza por una propiedad nega-

tiva que es la InipemieahiUdad d la experieiicia, por cuya

raz6n el hoinbi'e sigiie creyendo en lo que se le afirma in-

capiiz de (listinguir por si mistno lo re:al de lo aparente.

El till pi no tenfa que ace[)tar y convencerse, a fuerza de

oirlo repetir, que el rey era el jefe mas grande de la

naoion mas <?rande y que Pilipinas formaba parte de

aquella na.ci6n y participaba asi de su grandeza.

Los' exfcra.njero^, con excepoi6ii de los chinos, estaban

excluidos del archipielago, y, gracias a una legislaci6n

(leprimeiyte y vejatoria, los chinos, mir*ados como inferiores

c()n(*,epto (jue se ai'monizaba con el tradicional que de ellos

tenian los filipinos. Con res|)ecto a las tribus montaflosas'

y los moros tambien los mir6 el filipino del llano como infe-

riores a el. Los negritos representaban la raza primitiva,

repelida [)or las inmigraciones sucesivas, cada una de ellas

repelida por la mas nueva hasta llegar la ultima, consti-

tuida por los nuevos cristianos y subditos del rey de Es-

paiia. Asi se aumentaban las causas de superioridad de los

cristia,nos sobre los no sometidos. En cuanto a los moros^

su actividad de[)redatoria, sus piraterfas y el terror que con

su conducta inspiraban a los cristianos eran por cierto efi-

caces motivos para crearles realce y prestigio, pero los es-

pafioles, acaudillando a sus cristianos filipinos, impusieron

a los moros lecciones bastante importantes para levantar

la vanidad de los filipinos hasta ponerla fundadamente por

encima de los del Sur.

Los filipinos tuvieron mucho que sufrir de los abusos

de los encomenderos, como antes sufrieron los abusos de

sus caciques; |)ero entonces no tenfan aquellos vasallos un

podei' que les protegiera en tanto que, con el nuevo regi-

men, apareci6 un personaje llamado ^Protector de Indios,>

cuya misidn queda definida por su propio titulo. El mi-

sionero fue voluntariaraente otro protector del oprimido,

y, lo mismo que el oficial no ces6 de inculcar la idea de

defender los dereclios por los medios legales. Esto no quiere

decir que los filipinos desconocieran la legalidad: tenfan sus

«costumbres» conservadas por la tradici6n^ y tenfan por
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io tanto, noci6n de legal idad, pftro desc^onocian hi rioci6ii

de justicla qne aprendieron por medio del protector y de

los roisionefos.

En la ei)Oca a que me refiero, el derecbo civil se (^on-

fundiH, como es facil coinprendei% con el penaL .y no se

concebia el principio \)0Y el cjiial la soc^iedad entera, se subs-

titufa al individno lastimado, transfoi'mando, i)ara la ntili-

dad social, la ofensa para la colecli vidad. Aiin en esfcos

liltimos alios quedaba un resqnicio en nnesti'o C6di<j:o penal

que dejaba ver nn vestigio de nn concepto indivichaal y

privado de algunos ciimenes. Tal vestijj^io e!*a el de con-

siderar crfmenes de derecbo i^iivacio el estupro, adulteiio,

rapto, violaci6n, calumnia e injuria liasta que la Comisi6n

de Filipinas dict6 la Ley n. 1773, incorporando muy jusba-

rnente estos delitos en la familia entera de los publicos.

Con esta reforn)a tenemos a bora nn concepto mas justo

del derecho de la sociedad en el derecho penal.

Si el derecbo civil y criminal iban confundidos, tarn-

l^oco se conocian diferencias entre daflo y crimen. Muchos
dafios eran castij?ados como crfmenes y numerosos actOs

criminales eran no s61o i^ermitidos sino mirados como ha-

zaJias.

Espfritus extremados ban dicbo que las legislactiones

no modifi(!an los pueblos. Serla salirnos de nuestro tema

analizar hasta d 6nde puede admitirse esta opini6n, pero la

be citado para |)ei*mitii"me decir que bay le^^es capaces de

modificar las costumbres, aunque seguramente su efecto no

es inmediato, comb ocurre" en todo proceso naturalmente

evolutivo. Me atrevere tambien^ a aQadir que las leyes que

dan derecJiOS son casi siem[)re esteriles cuando no aparecen

en una sociedad capaz ya de ejercitarlos 6 por lo menos

de sentir su necesidad. Otra cosa muy distinta resulta de

las ; leyes que imponen deberes: estas son esencialmente trans-

formadoras y la i'az6n es senctilla. Los deberes son causas

de los derecbos, asf que, al cum|)lir los pi'imeros, inmediata-

mente se ha creado un derecho. Ninj^iin pueblo puede tener

derecho a mantener un ejercito y una administraci6n si,

previamente, no comprende y cum pie con el deber de pagar

una contribuci6n suficiente para costearlos. Tampoco sirve



THIN I DAI.) H. PARDO DE TA VERA 129

para uada el derecho de ser libre si no se cample con el

deber de iasbruirse suficienternente para poder obrar con
conocimieuto de causa, que es precisarneate la base del

ejercicio de la libertad.

Ocioso parece decir ahora que una legislaci6a que nosi

impoiila deberes forrh6 en iiuestra mente la idea de de^

rechos que despues heinos reclatnado y que seguirernos

reclarnando hasta obterierlos eii su integridad. Eu virtud

del mismo deber que se iios iinpuso de servir los iate-

reses de la naci6a soberana, se derrain6 muchas veces la

sangre filipina por aquella pabria exbralia; en virbud de

imponernos sacrificios, fidelidad y obligaciones por aquella

misma uabria ajena se forai6 en la menbalidad filipina ua
agregado de sentimienbos beneflcos que, aplicados despues

a nuesbro exclusivo provecho, nos hycievdi SQwt'w e\ derecho

d teller una patria propia.

Una ley de Indias prohibia llamar «conquisba» lo que
realmenbe lo era, en la primera epoca de la domiaaci6n

espafllola, mandando que, en adelanbe, se dijera cpacifica-

ci6n>. No es imporbanbe, que sepamos, si bal cambio fu^

un sofisma: el hecho que nos inberesa es que fue titil

para los filipinos, porque se invoc6, para jusbificar la

guerra, la necesidad de esbablecer la paz enbre bribus en

esbado cr6nico de mubua agresi6n armada, haciendo com-
prender que bodos eran hermanos, que bodos estaban bajo

una misma bandera y rey; que debfan exbender enbre ellas

Jazos de uni6n en lugar de anbagonismos sangrientos; que

bodos reunidos, para el beneficio comun, aseguraban su

paz y se hacian mas fuerbes para . repeler agresiones de

los exbranjeros y llegar a la dominaci6n de los moros
del Sur,

La seguridad, personal, la idea del derecho de la vida,

cada dia mas garanbizada a medida que el gobierno y la

educaci6n del pueblo progresaban, produjeron necesaria-

menbe un bienesbar que asegur6 el orden, porque las

nuevas leyes habfan al fin creado una menbalidad adecuada

k su objebo.

Mlenbras que observamos esba evoluci6n en los filipi-

nos somebidos, enconbramos que las bribus monbaflosas y
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los mbr6s continuan en el mismo estado de barbarie de

a<:iueiros tieinpos. La idea de pafcria no ha penetrado niin

eil siis* conciencia's prlmitivas, su independencia no tiene

car^cter iiacioiial sino tribal: es una independen(*Ja de fa-

milia. Su sentidt) de agriipacidii no comprende sino un

Ifmitado niimero de individnos, hay sentiinienbo de a^re-

ga(ii6n limitada: el de agregaci6n de tribns no existe; al

eontrario, lo que predornina er^ ellos es el esplritu de

disgregaciOJl, \)Ov cuyo motivo sus brfos de independencia

rio sort de ningiin proveoho para su civiliza('i6n. Consi-

deran extrafios a los cristianos y si nosobros los conside-

ramos de nuesbra misma pabria es precisjimenbe pot'que

riuesbra' hueva menbalidad nos ca[)aciba para forraarnos ese

ftoncepto.

Por supuesbo que la idea, el senbirnienbo de pabria, no

basba para el progreso. Hay naciones cuyos individuos

sienben muy inbensarnenbe esa idea, pero permanecen es-

tancadas en una inferioridad lasbiinosa. iK que se debe

bal fendtneno? Sin duda alguna al caracber puramenbe

senbimenbal de su alma. Gobernados por sus creencias^

encerrado^ en un espiribu conservador y bradicional que,

naburalmenbe excluye boda benbabiva ni siqniera ligero in.

benbo de cambio, no pueden progresar. La menbalidad pa.

siva, caracberizada, como he dicho repebidas veces, por la

ausencia de exaraen, de razonamienbo, de discusi6n de Ids

creencias, principios y necesidad, esa ndenbalidad * que no

se sirve de la Idgica de la razdn, que se alimenba de afiT'-

^acidn, permanece en lo que debemos llamar esbado de

'pvra recepiividad.

Esba nueva menbalidad no ha penebrado aiin en bodo

^-1 i)ueblo, aunque el senbirnienbo de pabria sf, pero basta

que cierbo niimero de filipinos perbenezcan al bipo que aquf

describimofe para que podamos aplicarle el calificabivo de

filipino. La parbe educada y culbivada de nuesbra sociedad

es la que caracberiza ahora nuesbra menbalidad y ella ha

abandonado la 16gica senbimenbal para adopbar la 16gica

de hechos.

No puede haber liberbad sin j^revia preparacidn por

parbe del individuo para resolver y obrar con conocimiento
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de causa y para esto es necesario que la conciencia, deS*-

atnda de las creencias y prejuicios heredados, deje d^e

ohvHV coiiforme a las afir-inaciones y dogmas que le han

sido imbuicias y totrie resoluciones resultantes de la discusi6n.

La. nueva rnentalidad se cai-ac.teriza, pues. pof haber

en trad o eii lo que se llama la edad de la discusidll. Las

costumbres, usos, tradiciones se trasmiten de individuo

a individuo, de generaci6ii a
.

j^eneracion, religiosamente

recibicJas y religiosamente guard adas para proseguir tras-

mifciendolas como un objeto invariable en su forma, cantidad

y substancia. Al abrii'se la edad de la discusi6n; cual-

qniera civilizaci6n fundada en otras bases ha terminadb

clf^ oxisbir y sns restas y ras^ros Iran desai)areciendo coti

el tiempo y a medida que las luces deHa raz6n iluminen

mas claramente el campo oscuro de la antigua conciencia

inerte.

Un ])ueblo que penetra en la edad de la discusi6n ha

penetrado al mismo tiempo en la senda verdadera del

progreso y la civilizaci6n. Esta ultima hemos visto que

es el resultado de la vida cientffica y la ciencia se sirve

de la discusi6n para el descubrimiento de la verdad. Por

eso dije al principio que la rnentalidad filipina habia logrado

colocarse en una situaci6n que le capacita para adoptar la

orientaci6n fecunda que forzosamente le lleVarA d la con-

quista de todos los beneficios de la verdadera civilizaci6n.

Asl nos encontramos impuestos en las instituciones de

las sociedades mas adelantadas, entre las cuales descuella,

como garantfa de los derechos a la paz y al orden, lo que

se llama la legalidad. Asf tambien estamos dispuestos d

comprender y hacer nuestras las siguientes palabras de

Prevost-Parado, que dice:

«La mas rara cualidad, aiin en las naciones libreis y
sin la cual toda libertad es debil, consiste en el gusto y
la resistencia individual y legal; .cons\ste en el amor, node
las luchas armadas sino de las judiciales, en las cuales

la derrota de buena ley, lo mismo que la victoria, es una

ensefianza para el pueblo; consiste. en una resoluci6n serena

y firme de emplear continuamente contra un poder arbi-

trario el arraa que ha dejado subsistir la ley. Entre la
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sublevaci6n armada que a menudo com|)romete la causa

que pretende defender- y la obediencia servil, se halla ese

empleo valiente y paciente de la ley que, contra e\ poder

absoluto, sin duda es el arma mas digna de los pueblos ci-

vilizados.>

El desarrollo de la literatura castellana en Pilipinas,

observado desde la peidida de la antigua soberania, de-

muestra que, si se no desenvolvi6 antes no fu6 por inca-

pacidad de los filipinos, porque esa misraa incapacidad, de

ser cierta, se habrfa aumentado al perderse la influencia

polftica del pueblo que liablaba aquella lengua. Su desa-

rrollo ha sido efecto de la desaparici6n de las causas de

compresi6n que lo detenlan. La libertad del pensamiento,

junto con la de la prensa, al mismo tiempo que la ausen-

cia de aquella ironfa caustica, humillante y desalentadora

con que por lo comun se trataba el castellano usado por

los filipinos, ban sido las causas princi pales del fen6meno

que mencionamos con el solo fin de demostrar deque ma-

nera la mente filipina ha comprendido la lengua castellana,

comprensi6n que revela una comunidad de ideas, percep-

ciones, estetica y gusto en una literatura, que mas que

ninguna otra instituci6n social encarna y representa la

cultura y mentalidad de un pueblo.

La juventud que va hoy a nuestras escuelas para apren^

der el ingles demuestra tambien que su mentalidad com-

prende aquellas nociones abstractas y generales que se 11a-

man categorfa^ 6 predicamentos, a saber, substancias, can-

tidad, cualidadt" relaci6n, acci6n, pasi6n, lugar, tiempo,

situaci6n y habito. Tales ideas generales no han penetrado

seguramente las tribus iiifieles ni los moros.

Si esos j6venes no tuvieran una capacidad mental ade-

cuada no serfan capaces de apreciar, no digo las hermo-

suras de la literatura inglesa sino siquiera el significado

de su vocabulario. Quien se sirve de una lengua en la

forma que los j6venes de nuestras escuelas y expresa en

ella sus ideas seatimentales 6 racionales como lo hacen y

como es facil comprobarlo, da prueba de conocer un medio

de exteriorizar lo que siente y piensa, y da al mismo

tiempo muestra delo que es capaz de sentir y pensar.
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Hace veinte afios escribia el domfnico Fr. Jose Ruiz:

*'Observad ahora la marcha del pueblo fllipino, si me-
dimos la distaiicia que le separa de su punto de partida,

nos conveiiceremos de que, apesar del atraso relativo en
que se encuentra, ha recorrido ya uii trayecto bastaiite

notable en la senda del pro|?reso que nuestra patria feliz-

meiite le trazara en sus comieiizos". Y desde que este

(iistinguido autor escribio esas liueas, hasta hoy, loque
la nueva meiitalidad tilipina ha ganado es mas graiide aun.

Uii filipino de raza y naciiniento, Jose Rizal, escribi6

dos novelas, inutiles de nombrar por ser tan generalmente

conocidas, que no v>^^den ser consideradas sino como un

produclo genuino de un caracter y una mentalidad occi-

dental. El teatro de sus novelas es filipino por completo,

sus personajes son filipinos con costunabres filipinas, pero

con inteligencias educadas 6 contagiadas en principios,

ideas y conociniientos occidentales, es decir con la nueva
mentalidad. Ambas novelas fueron lefdas, coiiiprendidas

i>or el pueblo filipino, que no hubiera sido capaz ni si-

quiera de continual' si en ellas no hubiera hallado algo

en consonancia con sus ideas, algo capaz de estimular

isentimientos, creencias y conocimientos que comprendia y
apreciaba. Cincuenta afios antes, esas mismas novelas no

hubieran sido ni leidas siquiera por los filipinos, fuera de

contadas e iinperceptibles excepciones. La deducci6a de

que sin una comunidn de mentalidad esas obras no hubie-

ran sido comprendidas es perfectamente 16gica y esto solo

hecho sobrarla para demostrar la tesis de que no es po-

sible apreciar lo que es contrario a nuestro intelecto.

Rizal ha demostrado que un filipino puede tener la

mentalidad de un europeo y los que apreciaron su obra,

que estaban tambien dotados de la misma mentalidad. No
solo las obras de Rizal fueron comprendidas y sentidas

sino que'' estimularon de tal manera a sus lectores, que el

pensamiento de todos sigui6 el mismo rumbo que guiaba

al autor. Jamas podrfa usarse mas aprop6sito la conocida

figura de semilla sembrada en terreno propio y abonado

para su germinaci6n.

El cambio de la mentalidad, la instrucci6n y civiliza-
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ci6n de los pueblos colonizados es y debe ser el justo

orgullo de los pueblos colonizadores. Si buscairios, sin em-

bargo, la opini6n de aljj^unos de los aiitores que se han

ocupado del resultado de esa educaci6n, encontrareuios

frecuentemente una expresi6n de amargo disgusto pov el

resultado obtenido. Condensa esta opini6n tan breve como
claramente un distinguido profesor de la Universidad de

Oxford, InSlaterra, cuando escribe lo siguiente:

"Despues de muchos esfuerzos, fabricamos lo que se

llama un indfgena instruido que, al inomento, se vuelve

contra nosotros; en lugar de darnos las gracias per el

trabajo que nos dimos respecto a el, se venga sobie noso-

tros del perjuicio que hemos causado en su caracter y :se

sirve de la educaci6n imj^erfecta que recibi6 empleandola

contra sus maestros".

Despues de todo nada mas natural que este sea el

resultado de una educacidn imperfecta; pero suponiendo el caso

de otros muchos cuya educaci6n podria llamar perfecta, y

que, sin embargo, se vuelven contra sus maestros, merece

que nos preguntemos de que manera, en que forma, que

motivo les hace vol verse asi contra quienes les ensefiaron.

Pronto descubrimos que lo que se llama vol verse contra

el maestro es sencillameute ponerse de lado de su maestro

adoptando sus ideas y rechazando, en virtud de ellas, la

sumisi6n que no es la jAratitud, la tutela polftica que es

una instituci6n transitoria. El agradecimiento no puede

obligar a la abdicaci6n de los mas sagrados derechos, de

los mas respetables ideales.

Una inteligencia clara y elevada, un caracter noble y

generoso, como Lord Macaulay, al ])rcponer en el parlamento

britanico que se ensefiara el ingles en la India, dijo en

su discui-so: '*Inglaterra no puede proponerse un jfin mas
noble que el de elevar hasta su altura a sus siibditos

asiaticos. Tales triunfos, decia, para justificar la polftica

de su partido liberal conti-a la de los imperialistas, son

los triunfos pacfficos de la raz6n sobre la babarie; seme-

jante imperio es el imperio imperecedero de nuestras ar-

tes, de nuestra moral, de nuestra literatura, de nuestra

ley". Para responder a este noble prop6sito de una raz6n
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16gi(*a guiada por un caracter superior se le dijo:
—"La

historia de Europa y de Inglaterra es la de una prolon*

gada lucha contra el poder y el despotismo. ^Que maestra
tan curiosa y fertil para un indio!"

Los que sienten y piensan como Macaulay no pueden
invocar el agradecimiento para pretender que el indio ins*

truido no siga los ejein[)los morales e intelectuales de su

propio maestro. Los que sienten como los otros son los

que se lamentan de que el ejemplo de los pueblos que
lucharon contra el ()oder y el despotisbao transformen

otros pueblos hasta capacltarlos a llevar a cabo las luchas

fecundas que ellos mismos iniciaron.

No dejare pasar esta oportunidad para* hacer notar que
al hablar de las condiciones ' morales del pueblo filipino,

en una epoca en que mas bien se ponfan en relieve sus

defectos que sus cualidades, decfa el conde de Caspe, en*

tonces Gobernador general de estas islas que "la gratitud

es una flor que nace espontaneamente en oste suelo".

Delicada figura ret6rica que expresaba por cierto una ver-

dad reconocida por la experiencia.

Criticando a los ingleses en la India, decfa, por ulti-

mo, un escritor frances: "EnseQar a los indios la lengua

^nglesa era como darles asiento a la mesa del amo; era

entregarles la Have del rico tesoro en donde se acumulan,

inerced al trabajo de siglos, la expeiiencia y los descu-

brimientos de las naciones civilizadas."

He aqui ahora los cambios que la lengua inglesa ha
operado en la mentalidad de los habitantes de la India:

la emancipaci6n de las castas, la emanci[)aci6n religiosa,

la emancipaci6n de la mujer y creado el sentimiento na-

ciojial.

Volviendo a Filipinas y resumiendo diremos que el re-

sultado sintetico de la iptervenci6n de EspaQa en nuestro

archipielago fue la fundacion de la nacionalidad filipina y
del concepto traducido en deseo y necesidad de la independent

cia jiacionaL

Por otro lado, el catolicismo substituy6 el fatalisrao por
la esperanza; ensefl6 el perd6n, la caridad, la respon-

sabilidad individual para la vida futura; hizo comprender
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que el brabajo se iinponfa al hombre sin disbiiici6ii de clases

aunque le diera el caracter biblico de maldicioii ex|)iatoria

cuya injusticia no se analiz6 por que en la mentalidad fili-

pina primitiva la colectividad podria incurrir en respon-

sabilidad [)or una fatalidad individual; estableci6 una etica

fundamental y elemental con los diez mandamientos de la

ley mosaica; dignified a la mujer; fund6 el ideal de justi-

cia ij^ual ant^ el tribunal de Dios que disbr-ibuye pi'emio

6 castigo segiin el merecido de cada uno, sin distinci6n de

clases establecidas en la tierra y eon el ejemplo de Cristo

dando su vida para redimir al linaje humano, sostuvo el

espiritu de Rizal^ sereno y sonriente hasta el momento de

perder su vida por la redenci6n de su pabria.

Bajo el actual re^^imen no solo hemos i^enefci'ado en la

edad de la discusi6n sino que se despierta una nueva as-

piraci6n, a saber, la UidepeJidencia iiidividuaL Con esta nueva
orientaci6n empezamos a coinprender de (^ue manera asegu-

ramos el bienestar nacional creando en ctdi ()er8ona que

constituye la colectividad individuos capaces de desarrollar

por si mismos sus faculbades y aptitudes para asegurar su

pro:^io bienestar.

Tal evoluci6n transformara muy pronto nuesbro ti4)o so-

cial que, de militar y. religioso que era, pasara al ti[)o inas

nuevo de cientifico y prodiictlvo.

Se- ha dicho que con la institucion de numerosas es-

cuelas el gobierno fomenta la empleoinania, la aficion a

carreras literarias y profesionales. No hay que dudar por

un momento que los j6venes que acuden a nuestras escuelas

van guiados |)or esos prop6sibos: ya sabemos cual es el

esbimulo que les empuja; ahora miremos cual es el bipo de

escolar que se .{produce. Brevemenbe podemos conbesbar di-

ciendo que, cualquiera que sea la carrera a que los j6ve-

nes dediquen sus estudios, la ensefianza general que pre-

viamente reciben tiende a formar en ellos espiritu critico.

Ahora bien, sieado esta la educaci6n adecuada |)ara formar

el individualismo y surtiendo esta enseQanzi los efectos bus-

cados, tenemos la consecuencia clara de que la ensefianza

publica se aplica, antes que nada y como base de la ins-

truccidn y educaci6n. a crear el espiritu de crffcica, la ras-
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ponsabilidad individual, la conflanza en la virtiid del tra-

bajo, la necesidad de la prodacci6a y la ufcilidad de. la dis-

cusioii corno medio de lle<far al descubrimiento de la ver-

dad.

No nos importa, pues, cuales seari los m6viles que im-

pulsan a nuestra juventud a ingresar en niiesbras escuelas,

lo esencial es que saleu de ellas armados para las luchas

inodernas, instrufdos y educados con priricipios y habitos

iiitelecbuales propios para cooperar en el progreso de una

sociedad'de tipo cieiitifico y productivo.

En lugar de la doctrina que impone una obediencia ciega

al agente'que gobierna, aparece la doctrina que proclama

la soberania de la voluntad del ciudadano y preteade que

el agente que gobierna no ocupesu puesto sino precisamente

para realizar esta voluntad como dice Herbert Spencer y
de quien son tanabien las palabras siguientes: «A estos cam-

bios en la teorfa politica y en el sentimiento que le acom-

pafia se agrega la creencia, tacita 6 confesada, de que

las acciones combinadas del agregado social tiene por objeto

conservar las condiciones que permiten a cada cual condu-

cir su vida de una manera que le satisfaga, en lugar de

la antigua creencia de que cada uno debe dar por finali"

dad a los actos de su vida solamente la cohservaci6n de

las acciones combinadas de tal agregado.

>

De esta educaci6n, de la penetraci6n de tales princi-

pios, resultara tambien una cooperacidii voluntaria de los ele-

mentos que constituyea nuestra sociedad para los progresos

de la misma, cooperaci6n voluntaria esencial y fundamen-

tal en las democracias, causa y efecto a la vez de la civi-

nzaci6n cientifica y productiva, que substituira aquella coope-

racidn coercitiva que solo conoclamos y que era necesaria,

indispensable, causa tambien y efecto de nuestra pasada

civil izaci6n inilitar y religiosa.

El triple apoyo en que se funda la existencia de una

sociedad moderna y que es ya comprendido y practicado por

la mentalidad nueva, consiste en el vigor personal, en la

iiiiciativa individual y en ,las condiciones econdmicas parti-

culares, Este triple fundamento de nuestro futuro bienes-

fcar e.s de importaci6a aoDericana y constituye el ideal fe-
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cundo que la clase ilustrada esta llamada a difundir en el

pueblo en su misi6n de labor patri6tica a que el interns

general le obliga.

En cuanto a esa misma masa podemos esperar que si-

guiendo el ejemplo de los de arriba se instruya y comprenda
que la parte esencial de nuestras actuates instituciones, re

side en los derechos individuales y que nuestro provenir

depende del uso que sepamos hacer de el los. No hay teorla

sistema ni f6rinula, dice Maurice Caudel, capaz de dispen

sar la reflexi6n, la voluntad y la accion personal. Es me
nester que el ciudadano comprenda que su raz6n, su ac

tividad y su decisi6n son los motores del Estado: que no

tienen otro deber mas urgente que aquel de asegurarles el

mas amplio efecto, por medio del juego de las facultades

s61idas y seguras y que, en suma, la suprema salvaguar-

dia de sus derechos residira en el sentido que posea de la

justicia y en el apoyo que busque en una magistratura inde-

pendiente y respetada.

Esta es, seQores, a grandes rasgos la nueva mentali-

dad fiiipina catalogada en el mismo cuadro de la menta-

lidad civilizada de los pueblos modernos. Dentro de este

cuadro hay sus grados: nadie pretende que Filipinas ocupe

los primeros rangos, pero esta dentro del camino verdadero

que recorrera sin tropiezos ni grandes dificultades.

7. Resoltados del desarrpllo economico de Filipinas.—Confe-

rencia. Revista Ecojidmica. Noviembre, 1912.

SEfJORES:

. Vengo esta noche accediendo con el mayor gusto al de-

seo manifestado por la ^Philippine Columbian Association*

de que diera una conferencia sobre un tema econ6mico. Esta

Asociaci6n, formada principalmente por j6venes educados en

America, ha adoptado el idioma ingles para su uso y por

tal motivo parece que quien se presenta ante vosotros para

hablar deberfa hacerlo en ingles. Precisamente, tratandose

en estos dlas de la a.dopci6n de este idioma en nuestros
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tribunales de justicia, se discute la conveniencia de tal me*

dida. empleando argumentos de mucho peso tanto sus par*

tidarios como sus contraries. La cnesti6n del ingles y el

castellano, segiin dec(a hace poco un, distinguido poHtico fili-

pino, cuya voz es conocida en el Congreso de los Estados

TJnidos, esta representada por dos partidos: el uno, consti-

tuido por la generaci6n que se va, defiende el castellano;

el otro, por las generaciones que vienen, aboga por el ingles.

No ci'eo que nadie tratara de contradecirme cuando afirme

que yo pertenezco a la generaci6n que se va y, si no abogo

precisamente por la conservaci6n del castellano, por lo menos,

mientras me voy y para demostrar que aiin no me he ido,

seguiie hablando esta lengua. Perdonadme, pues, que no

me exprese en ingles ya que todos comprendeis y hablais

la lengua de los que se van y que, en mi humilde opini6n,

creo que seguira sieiido durante largos alios la lengua tam^

bien de los que vienen Uegando.

Hay en pie otra cuesti6n que considero mas importante

y es la relativa a la necesidad del desarrollo econ6mico,

y como he tratado varias veces de ^ste asunto a la ligera,

por esta misma raz6n me creo obligado a discutirla mas
extensamente presentandola no al publico en general, sino

a una sociedad como esta compuesta de intelectuales de

alta cultura, profundamente interesados en los asuntos eco-

n6micos, sociales y politicos que afectan a nuestro pafs.

Por estas consideraciones me atrevo a traer como tema de

mi conferencia los RESULTADOS DEL DESARROLLO
ECONOMICO DE FILIPINAS.

La conquista de nuestro archipielago no fue inspirada

en la mente del rey de Espefla por fines econ6micos; por

lo menos, jamas se invoc6 esta raz6n, sino la de conver-

tir a sus habitantes a la fe cat6lica, apost61ica, romana.

Pue por lo tanto, una colonizaci6n de caracter religioso y,

mientras a las regiones vecinas a la nuestra venfan los

europeos para extender 6 imponer su comercio, a Filipinas

venla Espafia para imponer su religi6n, trayendonos misio-

neros en lugar de comerciantes, organizando la instrucci6n

religiosa en lugar de la explotaci6n mercantil, interesan-

donos mas en el problema de la salvaci6n de nuestras
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almas, que en la soluci6n del problema de iiuesbra exis*

tencia en la tierra, en una palabra, educandonos en su

civilizaci6n de caracter militar y religioso.

Si examinamos tanto las leyes que nos regian coino

las ocupaciones de los prinieros gobernantes y las discu-

^iones, disputas y diferenoias entre los representantes de

la nueva soberanla en Pilipinas, vemos que todos tenian

wn sello, un fin, una actividad de caracter reli^ioso. Se

pernaitia la entrada y residencia de los chinos en Manila

con el prop6sito de convertirlos; se aconsejaba luego su

expulsi6n bajo pretexto de que no se convertfan, sino muy
contados, y que con su ejemplo pervertian a los filipinos;

se llevaba la guerra al Sur porque los inoros se aferra-

ban en su religi6n y por las malas, ya que no por las

buenas, habia que bautizarlos; por las misnias razones se

exclufa a los extranjeros protestantes y, finalmente, cuando
en 1620 el rey de Es[)afia quiso deshacerse de la colonia

porque no le producia sino gastos, uno de los raisioneros

de Pilipinas, el P. Moraga, le record<5 que los pro[)6sitos

de los reyes que ordenaron la conquista no fueron de

caracter material sino pura y exclusivamente religiosos, de

manera que el rey, volviendo a sentimientos menos intere-

sados, resolvi6 conservar Pilipinas, bajo su dominio a pe-

sar de que le costaban su dinero.

Hasta ahora no se ha adoptado un criterio para la

distincion de periodos en la historia de Pilipinas; solo

aparece tan justificado como claro el periodo llamado de

descubrimiejito y conquista, Despues, nuestra historia es una

cr6nica de los gobernadores que uno tras otro han venido

y, fuera de esta clasificaci6n por horabres de gobierno,

no tenemos otra fundada en algiin fen6meno general y du-

radero que haya podido caracterizar una epoca mas 6 menos
larga. Despues del primer periodo llamado con raz6a de

descubrimiento y conquista concibo tres periodos verdacie-

ramente tales que son:—El dQ Secuestracidn tutelar; el* de

Libertad comercial y el de Gonstruccidn iiacional.

Ouando haya llegado al final de mi conferencia habr^

tenido oportunidad de demostraros las razones en que me
fundo para establecer estos periodos. Por In j^ronfco, al
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enunciarlos, os descubro de. qu6 manera coucibo y maex-
plico las causas determinantes de toda la evoluci6n de

nnestra sociedad desde el tipo que presentaba d la llegadsi,

de los espafioles hasta el moraento actual. Vereis as! que
papel han desempeTiado la compresi6n 6 el desarrollo de
las combinaciones econ6rnicas y podre demostraros la in-

fluencia del bienestar material en los progresos de nues-

tro pueblo.

X la llegada de los espafioles el estado ecpn6mico de

los filipinos se hallaba en el perfodo priraitivo como es

facil comprender: los regulos y sus caudillos vivfan del

trabajo.de los subditos que producfan arroz, se dedicaban

a la pesca, sacaban del monte frutos y productos espon-

taneos, cuidaban para el sustento de la comunidad animales

domesticos, dedicdndose asfmismo a la caza. Sus industrias

consistfan en tejidos de telas para usos trajes, confecci6n

de artefactos de barro para sus domesticos, sombreros,

petates, los artfculos, en fin, necesarios para vestirse y
demas necesidades urgentes, entre ellas, las armas de guerra

y aparatos de cacer(a, pesca y agricultura. Por supuesto,

productos agrfcolas e industriales eran en escasa cantidad,

de manufactura puraraente domestica y solamente en la

cantidad requerida para responder a una demanda relacio-

nada con el consumo de la tribu.

Naturalmente la llegada de los espafioles produjo un
desequilibrio entre la oferta y la demanda siendo estd des-

proporcionadamente mayor a aquella. Podemos figurarnos la

crisis de entonces por lo^.que en la actualidad ocurre en
el campo y aiin en algunas poblaciones poco importantes
de provincias en donde la llegada de un forastero que
no se contenta con los productos mas comunes para su

aliraento y que busca gallina, huevos, pescado, frutas eu
saz6n, al momento agota su existencia. Si en lugar de
uno 6 dos forasteros llegan mds, entonces la crisis se

produce mas pronto y en un instante se carece de los

artfculos que no son de consumo local.

Legazpi instal6 en Cebii la capital de su gobierno,

pero al poco tiiempo, como careclan los espafioles de artf-

culos para su alimento, decidieron trasladar su residencia
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a Panay en donde, al parecer, los habfa abnndantes. No
se pas6 mucho tiempo tam|)oco en Panay sin que los espa-

floles sintieran las consecniencias de la carencia de basti-

mentos. Lega^pi y sus capitanes imploraban constantemente

del rey que les enviara aliinentos: se morfan de hambre.

El P. Rada tenbfa que todo fuera destruido en poco tiempo

por los soldados, porque el medio que adoptaron para pro-

curarse el sustento era ''lobar a los naturales y quemar-
les los pueblos y hacerlos eselavos y sino hacnendo esto.

afirman que no se pueden sustentar". Segun el mismo
misionero, a los religiosos venidos por mandato de S. M.
''no les habfan probeido para la comida masque un poco
de arroz cada semana".

Juan Maldonado escr-ibia al rey que "teniendo noti-

cia Leg'a2;pi que la isia de Luz6n era grande 7;^/^^/ abaste-

cida J de mucha gente y gran contrataci6n y visto que la

isla de Panay era pobre y que en ella se padecia granjiece-

sidad envi6 al Maestre de Campo con gente bastante para

ver la tierra de Luz6n, etc., etc."

Cuando Martin de Goiti hizo pacto de sangre, antes

de tomar posesi6n de Manila, se capitul6 que *Mos raoros

de Manila sustentasen a los espafloles, que viniesen d poblar
alii y que con dar esto no diesen otro tributo".

Las cartas de los gobernadores lo mismo que las de
los religiosos y seglares, asi como las memorias de aquella

epoca son una continuada repetici6n de lamentable estre-

ehez alimenticia tanto del pueblo como de la clase privi-

legiada. Quien se nutre mal no puede ni siquiera por pen-
samiento acudir d otras necesidades menos urgentes de la

vida y cuando las necesidades materiales mas elementales
no ban podido ser satisfechas, es absurdo suponer que el

bombre aspire a llenar necesidades de orden mas superior
aunque menos necesario para su vida, de manera que no
hay .progreso ni civilizaci6n posibles para el hombre que
se encuentra en semejantes condiciones.

El premio en la otra vida que la religi6n ofrecfa al

mas resignado con su suerie, al que mas sufri6 hambre,
humillaci6n, persecucidn, explotacidn, injusticia, djsspojo,

privaciones, vejaciones, miserias y penas, ese premio, de-
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cimos, no servia seguramente para incitar a nadie a buscar

medios de lograr una vida diferente sino mas bien para

dar gracias a la Providencia que le ponfa en condiciones

tan envidiables para, a cambio de la vida pasajera en la

tierra, conquistarse la suprema dicha en una eternidad sin

inquietudes. Cierto que al hacer esta consideraci6n no trato

de culpar a la religi6n: solo la menciono para deinostrar

que esta situaci6n del pobre no presentaba un problema
religioso sino econ6mico que no podfa resoiveflo el premio

de la vida futura, corao compensaci6n al sufrimiento esteril

en esta tierra sino el cumplimiento del deber del trabajo

que darla por el tesultado el premio en la vida presente

por el disfrute del derecho a participar de algiin beneficio

nacido de aquel deber cuinplido.

No se crea por lo dicho hasta aqui que la cuesti6n

econ6inica no preocupaba al rey ni a sus representantes

en nuestra pais: querfan por lo menos cierto desarrollo

material, pero el caso es que no se emprendfan los me-
dios para lograrlo. Los linicos modos de proporcionarse

la nutrici6n y de adquirir riqueza en la sociedad de aque-

llos dias, que correspondfaa al caracter de aquella civili-

zaci6n nailitar y religiosa, eran por procedimientos depre-

datorios^ los mismos, al fin, usados por los caudillos filipinos

antes de la llegada de los espaSoles. Estos medios con-

sistian en la esclavitud, las contribuciones que bajo el

norabre de tributo se daban por los filipinos ya en dinero,

ya en artfculos de comer 6 vestir, el trabajo personal

prestado segiin la ley para obras de caracter publico, pero

usado amplia y abusivamente en provecho particular, por-

que los recien llegados no querlan, ni sabian, ni podfan,

dadas sus ideas respecto^al particular, dedicar sus fuerzas

al trabajo reproductivo de la agricultura 6 la industria ni

venfan mas que railitares, misioneros y oficiales del gobierno.

En una Real Cedula de 26 de Mayo de 1609 decla el

Rey: «... cosa sabida es la mucha gente espafiola que
ay en esas partes asf de lo que de aca va de ofdinario

como deles criollos, nacidos alia y tambien se tiene en-

tendido que con ser mucha de esta gente humilde y pobre
no se inclina a trabajar en las labores del campo, minas
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ni otras granjerfas ni a servir ^ ofcros espaQoles y lo tieiien

por menor valor de lo que. resulta aver taiita ^enfce per-

dida y ociosa y cargar sobre los Iridios el peso de todo

el trabajo y servicio de los espaQoles >

Los Eiicotneiideros vivfan del tributo que recibfaa de

sus encomeridados bieii eii metalico 6 bieii eii productos;

Adetnds del tributo teniaa los fili'^'»:Ds que trabajar, como
dijimos, 40 dias en el afio para servicios piiblicos pero que,

cada alcalde, cada eiicomendero, cada funciouario de cual-

quier caracter que podia, los aplicaba para su beuedcio,

haciendo trabajar en su casa, en su hacienda bajo tpdas

formas y rnedios.

Las causas que desenvuelven las condiciones econ6txii-

cas se hallaban asf comprimidas. Habia, sin embargo, pro-

greso en este estado aup e en las minimas proporciones

debidas a la con.. '

i .»orque al fin se levantaban edifi-

cios, construlan camino.^, ^e hacfan mejoras que quedaban
en el pais y se despertaba el deseo de iraitar a los pri-

vilegiados, para conseguir los mismos beneficias de que

se les vefa disfrutar. Asf aumentaba la clase de Sxplota-

dores del pueblo, aumentandose lentamente, como es natu-

ral, el mejoramiento material. El procedimiento no era

propio para estimular el trabajo que no aprovechaba al

que lo ejecutaba: al contrario le hacfa cada vez mas odioso

porque no le ocasionaba sino penas, maltrato, mas harnbre

y mas desaliento mientras mas trabajaba. Aquello desper-

taba los deseos de imitar a los que disfrutaban, extendiendose

pbr imitaci6n el ansia de seguir los mismos procedimientos

depredatorios.

Aquel pequeQo desarrollo material era lento, odioso,

injusto, esteril. Era lento, porque lo producfa la coopera-

ci6n coercitiva; era odioso, porque explotaba al debil; era

injusto, porque unos cumplfan los deberes y otros lo3

aprovechaban; era esteril, porque no formaba sentimientos

de orden superior . sino inferior como el engaSLo, la humi-

llaci6n, la pasividad, el desaliento y el fatalismo.

Mientras tanto se fundaban en Manila Golegios y Uai;

versidades en dpnde se hacfan estudios gramaticales, filo-

s6ficos, beol6gicos y jurfdicos destinados a formar una clase
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directiva incapaz de dar una baena direcci6ii al pueblo
por lo menos una direcci6ii de caracter econ6mico. Aque-
11a educaci6a servia para fortiticar el tipo social existeiite,

atianzaadolo mas en sus errores, priacipalmente en el des-

precio del trabajo manual, y de todo lb que precisamente
daba vida a los fen6menos econ6micos que, si bien des-

preciaban, sin embargo, explotaban a su antojo. Propia
de aquella epoca era la idea de que unos hombres habian
nacido para explotar y otros para ser explotados y los

que asf pensaban y crefan, como eran precisamente los

explotadores, se resignaban cristianamente con su snerte

para dar ejemplo de resignaci6n al pobre explotado cuya
cuenta de beneticios quedaba |)ara saldarse en el otro mundo.

No busquemos las causas del desarroUo de la civiliza-

ci6n en fenomenos artificiales sino en los naturales. A
veces encontramos un hecho artiticial. que tomamos por

causa determinante, pero si nos detenemos un instante a

considerar si es efecto de otras causas y seguimos asi en

nuestro analisis retrospectivo, Uegamos al fin a descubrir

un fe'n6meno de caracter natural al cual podemos atribuir

el papel de causa primera de tantos otros resultados que
hemos pasado en revista. Siguiendo este procedimiento

vereis que las combinaciones ppliticas, las religiosas, las

artisticas, las morales, arrancan de los fen6menos mas esen-

ciales de nuestra propia existencia que pertenecen a la

nutrici6n. PRIMUM VIVERE!
El hambre y la necesidad de acudir a la nutrici6n fue

en el primer periodo de nuestra historia la mas grave y
constante preocupaci6n: lo fue tambien en el segundo pe-

riodo y esta necesidad transformada en idea permanente
ha Uegado hasta nuestros dias explicando el porque no
encontramos una explicaci6n mas generalmente aceptada

entre nosotros, que la de motejar a un hombre que busca

puestos oficiales llamandole hambriento «basabasero> y ter-

minos semejantes, en virtud de una mentalidad de hambre

y estrechez, no ocurriendo jamas que aparezca como causa

comprensible el deseo de ocupar un puesto honroso, la

at3:*acci6u del poder, el brillo'del cargo oficial: para una

sociedad hambrienta. el hambre es el m6vil general y prin-
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cipal. Sobre este inismo tema dice con raz6ii el distiaj?ajdo

socioloffo e.spariol Rif?tel Salillas: <Qaevedo, eii El gran

tacaiJo, roproduce nu (Miacli-o simb6lico de la rniseria iiacioiial;

y eii esLe ^^6nero c]e siiiceridades literarias no hay litera-

tura que coino la niieslra abunde en episodios de estrechez

alinienlicia^.

Hasla ahora nos queda por resolver el probleina del

mejoraniiento de las condicioiies materiales de nutrici6n de

la masa de nupstra i)oblaci6n y podreinos comprender su

situacMon en ac^nella epoca reculada al considerar su situa-

cion actual. Resultado al tin de una constituci6n social

orjjfanizada, coino dij'nnos, ])ara el beneficio de una clase

|)rivile<i:ia(]a quii liniifcaba su prO[)io prot^reso con las limi-

tacjones quo, en su eg-oismo, imponia a la niayoi'ia.

La nueva sobei'ania ti-aia a la colonia con su rej^imen

ecionoinico sus inistrios metodos de adquisici6n de riqueza,

instahiba su sistenia renlistico y su educaci6n literaria; los

funcionarios niilitares, civiles y reli^iosos creian en la efi-

cacia de las leyes para la niodificacion de las costutnbres

y los peninsularos de la clase inferior as[)iraban solo a

obtener car^os oficiales 6 i)rivilegios que les pei-mitieran

vivir del tra'Dajo de los indi^enas porque no tenfan pre-

paracion, inipulsos ni deseos de dedicarse a la aj^riculbura

y todo lo nnis eran capaces para el trafico.

Por este niotivo el fen6meno econ6niico que apareci6

en aqu^'llos dias I'ue pobre y liniitado coino vamos a ver.

Al in]po!»erse el tributo pagadero en ai'ticulos de comer

y vestir, sin saberlo, se habian puesto los ciinientos a la

industria en Fiiipinas. Es natuial que aquel que fabri'ja

una |)ieza de tela para pa^ar con el la su tributo, tenia

interes en i'aljricar lue.uo otra i^Mial que vendeila 6 cam-

biaria |)or otro oi^jeto de su con venieucja. Al inisnio tieujpo,

como los encoineuderos y alcaldes niayores que se dedicaban

al comercio vendiaii los articuios recibidos (*onio tributo.

se creaba asi un inercado de productos industriaks que pro'

vocaba la. oferta de tales iuezcancias.

He ll;;mado a esta epoca de nuestra historia periodo

de SECUESTliACiON TUTELAR porque lo mas caracte^

mtico eu ella era el euipeQo de no permitir a la colonia
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el contacto con los palses extranjeros con excepci6n de
China, Jap6n y Reinos asidticos vecinos y esto con limita-

ciones que en realidad reducfan a Pilipinas al aislamiento.

Con los paises de Europa no se podia tener el mas leve

contacto y para no extendernos enumerando con quien 7io

podiamos tratar, dire que ilnicamente podiamos tener comer-
cio con Acai)ulco, en el virreinato de Nueva Espafia 6

Mexico. Tampoco este comercio exclusivo con dicho puerto

era ilimitado: no podiamos despachar mas que un navio

al afio cargado de mercancias que luego volvia trayendo-

nos en monedas su valor que no podia exceder al princi-

pio de la suma de 4500.000, ampliada luego hasta $1,000,000.

Para cargar la nao de Acapulco se habfa dividido su

capacidad en cierto niimero de partes representadas por

cedulas llamadas boletas, cada una de las cuales represen-

taba un fardo de mercancia que por termino medio conte-

nia articulos por unos $125 de valor. Estas boletas no po-

dfan usarlas sino determinadas personas de suerte que

aquel pobre comercio estaba ademas monopolizado entre

unos pocos. La mayor parte de artfculos embaicados en

la nao consistian en sedas, porcelanas, losas y otras manu-
facturas chinas, especies y productos tropicales venidos

de las Molucas, Borneo, (^osta de Coromandel y algunos

productos naturales de Pilipinas como maderas, tint6reas,

concha, carey. etc.

Como no contabamos con marina, nuestro comercio con

las naciones asiaticas se limitaba a los productos que de

ellas veniaii en sus propias embarcaciones y que se lleva-

ban principalmente nuestra moneda de plata recibida de

Mexico y algunos [)roductos espontaneos de nuestros bos-

ques y mares.

Repelidas cedulas 1-eales recordaban al gobernador la

absoluta prohibici6n de la entrada de extranjeros 6 trafan

faertes reprimendas por haberse alguna vez quebrantado

la inflexible ley permitiendo a un extranjero quedarse en

Manila ujas de unos pocos dias cuando, por causas acci-

dentales y de fuerza mayor, algiin barco venia a guare-

cerse 6 era empujado por los vientos en .la bahia enton-

oes inhosi)italaria de Manila.
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(iQiie clase de desart-oUo eco:i6mico pocUa esperarse

bajo aquel regimen de secuestracion absoluta? -La libertad

de la j)roducci6n y del cambio son la base de todo desa-

iTolIo ecoii6mico y en condicioiies tan adversas coino las

que presentaba Filipinas no podia es|)e!-arse mas que el

estado de pobreza y miseria que reinaba.

A los mismos espafioles les estaba vedado rcsidir en

las poblaciones de filipinos en donde solo se les toleraba

una permanencia que no podia exceder de tres dias.

iPara qu^ Servian los prinei[>ios e ideas de la civili-

zaci6n europea que trajeron los espafioles? Para pr'ovecho

de una parte sumamente pequefia del pueblo filipino y esta

pai'te pequefia fue precisamente aquel la compuesta de los

ndividuos cuya situaci6n material hal^'a mejorado, aquellos

que habian hecho alj^iin progreso economico.

Las resti-icciones tenfan por objeto favorecer las in-

dustrias y el comercio espaflol, de manera que, al fin y

al cabo, si el ]ey no efectu6 la conquista poi- motives

mercantiles, mantenia a la colonia bajo una secuestraci6n

tutelar pRva. favorecer intereses econ6micos de Espafla y

al mismo tiempo para salvaguardia de intereses religiosos

de los tili[)inos, colocados piadosamente f uei'a del contacto

posible con herejes, protestantes y gente peligrosa para

los recien convertidos.

La situacion mas intima y menos envidiable entonces

fue sin duda alguna la del esclavo. Las leyes espafiolas

suprimieron la esclavitud, pero antes de su abolici6n se

podia salir de el la por njedio del rescate hecho mediante

el pago al dueiio de una suma deteiniinada i^or la cos-

tumbre. Asi, el efecto mas litil que [)roducia en un esclavo

cierto mejoramiento econ6mico eia el de darle medios de

rescatarse: su situacion econ6mica servia, pues, para procu-

rarle su libertad. El efecto liberador del progreso econ6iiiico

individual, es causa de progresos de caracter moral e intelec-

tual como veremos en todo el curso de nuestra conferencia.

Los europeos tenia n que servirse para sus tratos CO-

merciales 6 de cualquiera indole con la masa del pueblo,

de los indigenas mas princi pales. Estos hemos visto que

eran precisameote los que tenian alguoos bienes. En un
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principio faeron los antiguos principales los que llenaban

este p^^>el de intermediarios, pero los recien llegados acaba-

ron i)or rodearse de los mas inteligeiites, los mas capaces
^

porque estas condiciones elevaban la utilidad de uii hom-
bre. Estos mismos se ganaron cerca de los espaQoles una
situaci6ii econoinica mas floreciente, mejoraron sus condicio-

nes materiales y acabaron por lograr situaciones indepen-

dientes formando entre ellos, los mas ricos, la clase pri-

vilegiada y, por lo tanto, directiva de la comunidad.

Los progresos hechos por los fili|)inos durante este pe-

rfodo de su historia no fueron el resultado de la instruc-

ci6n sino de su desarrollo material. La instruccion s61o se

daba en Manila en algunos colegios entonces destinados

a los liijos de los espaQoles. Fuera de la capital toda la

instruccion consistfa en la ensefianza de la Doctrina Cris-

tiana. Hemos visto que esta educacion cristiana fue en

Filipinas, con)0 en todas partes del mundo, el verdadero

consuelo, el refugio de las almas afligidas, de los destitui-

dos, de los humildes y pobres. La masa de la i)oblaci6n

fili[)ina hallo, pues, en la nueva religi6n el mismo alivio

a las quejas de sus almas primitivas, pero nada que les

sirviera de aliciente para su desarrollo material.

Ya hemos dicho que la resignacion es una condicion

negativa, que es mas grande mientras que mashumilde y
mas pobre sea el individuo, el que tiene asegurada su

existencia y vive con cierto bienestar material, se halla

tambien por esta raz6n tanto menos dispuesto a sufrir hu-

millaciones, cuanto mejor sea su situaci6n material. Asi

mismo, las aspiraciones, las ambiciones, los deseos y nece-

sidades de asegurar los bienes, la independencia individual y
la ])osici6n social, lo mismo que el sentimiento de la dig-

nidad, son sentimienlos y necesidades de orden moral e in-

telectual que resjiUaii direda y iiecesanameiite del lienestar

inateriaL Es cierto que una vez adquiridos tales sentimientos

intelectuales y morales permanecen en nuestra alma aun-

que despues de adquiridos se desvaiiezca su causa, es decir,

perdamos nuestio bienestar material; pero no es menos
cierto que esta fue la causa de la aparici6n de tales sen-

timientos en nuestra conciencia.
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Pacilmente se corapreiule que el proj^i/eso material del

hombre es causa de su pro^reso moral e intelectual, por-

que las conquistas del bienestar material van naturalmente

sejfiiidas de la aparici6a de deseos, as[)iraciones y necesi-

dades de ordeii intelectual y moral. Mas tarde volvere a

hacer menci6a de estas relaciones de causa y efecto: ahora

quiero hacer notar que, gracias a los progresos materiales

en aquel primer periodo, los tili[)inos hicieron progresos

de orden moral e intelectual que no fueron mayores por-

que no solo habia causas que lo impeciian sino que aquellas

mas eficaces y naturales fundadas en el mismo pi'Ogreso

material sufriau una tremenda y casi invencible compresi6n.

Como toda evoluci6n es gradual, por mas rapidos que

sean sus fenomenos los cambios nunca son instantaneos y,

por lo tanto, entre un extremo que representa una fase

primaria y el otro que representa otra fase ultima, total-

men te diferente y sin relaci6n aparente con la [)rimera,

encontramos fases gradualmente distintas y al mismo tiemi)o

semejantes que, enlazandose unas con otras en un encadena-

miento continuado, conducen de un extremo a otro. Para

caracterizar los periodos de nuestra historia he tornado al-

guno de los rasgos caracteristicos que de tiempo en tiemi)0

y de distancia en distancia aparecen ciaramente como fen6-

menos prominentes: estos son los que he considerado dignos

de dar su caracter a los tres periodos mencionados^

Resulta que al finalizar el primer periodo comenzaron

a presentarse fenomenos em[)arentados con los del siguiente

y al emi)ezar este hallamos tambien caracteres del ultimo

que poco a i)OCO van disipandose hasti quedar reducidos

a vestigios.

El periodo de LIBERTAD COMERCIAL lo hago prin-

cipiar en 1814 por el tratado con Inglaterra mediante el

cual Espafia abria al comercio extranjero ciertos puertos

de sus colonia,s y autorizaba en ellos la residencia de ex-

tranjeros con ciertas restricciones. Los fen6inenos iniciales

de este periodo empezaron a notarse en 1733 cuando la

secuestracion tutelar se afloj6 un tanto, aunque solo teorica-

raente, con la creaci6n en Madrid de la Compafda de Fi-

lipinas a quien se reconoci6 privilegios para comerciar con
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ntiesbro arcliipielaj^o. He diclio tG6ri(%'i?T)or)te, porque la

Conipaliia no lle^6 a funcioiuu*. Mas adelaute volveremos

a tratar de esta instituci6n.

No se i)o<lia esperar uiuclio del esfnerzo del pneblo para

'coiisej^uir mas que el bieiiestar material, porque para que
iiacieran as[)irac.iones de ordea moi'al e iiitelectiia.l ei'a ne-

cesario crear una base, una ca.iisa det :^ I'luiiiante para tal

aspiracioii y esa no podia, ser otra que la i,nde[)endencia eco-

n6inica del iiidivi(]uo. Su mejoramiento material en medio
de las circunstancias que le I'odeaban tenia (pje resultar ]io

taato de su tral)aja manual como de otras condiciories in-

feriores como la, economica, la, explotacion (kd mas igno-

|.ante, la usura, los actos i)ro[)iciatori()s diri^idos hacia el

de nuis arriba i)ara poder despojar con mayor sc^uridad

e impunidad al de mas abajo, la adquisicicjii de puestos ofi-

ciales para ase^urar su libertad en el desi)ojo de los pro-

ductores.

Por supuesto, cuando diyjo los exploladorcs, no me re-

: fiero linicamente a los douiina.dores, siiio que coniprendo

tanfco a esfcos como a los mismos tilipinos y a los chinos

que se dedicabau a adquirir riquezas y a vivir por los

' medios Uamados de explotacion y que re|)etidas veces liemos

mencionado: lo mismo los explotados, eran tilipinos en su

mayoria con algunos de la raza dominadora, porque no otra

cosa eran aquellos pobres soldados mal ]Ki|j:adc>s que ex-

plotados en esta forma teinan a su vez que ser explota-

dores para poderse nutrir y vivir.

No tiene el hombre otro recurso para librarse de la

explotacion por el hombre que su proi)io esfnerzo mediante

el cual por su trabajo no se deja engafiar ni mahejar por

otro. De la capacidad de poder dirij^ir sus fuerzas para

producir y su inteligencia para no dejarse eni^ailar, con-

quista el hombre su liiiertad: por otros medios no puede

adquirir la libertad verdadera.

Lle^^aron los tilipinos a librarse de la inslituci6n de los

Enconienderos por la intervencion de los Misioneros que en
Su lucha buscaron la ayuda de los mismos tilipinos entre

los cuales eligieron, como era natural, a los principales, es

decirj a los que benian una buena situaci6n econ6mica. Con



152 CULTURA FlLlPmA

los Alcaldes mayores que, al misino tiempo que eran pober-

nadores y jueces de sus i)rovincias, tenijui el nionopolio del

comei'cio en las mismas, los abnsos de los Encomenderos
resultai'on coino disininuidos: los alcaldes mayores repre-

sentaron la hipertrofia de los abnsos politicos, juridicos y

econ6micos: el gran alici'ente del car^o coiisistia, sin em-

bargo, Jexclusiv^aIne^te en la posibilidad de poder manejar

sin freno las combinaciones de caracter econ6inico. Otra

vez volvieron los raisioneros a poner.-^e de frente a los al-

caldes mayores: sus m6viles, segiin ellos mismos asegura-

ban, fueron^ puramente altruistas, de hacer el bien por el

bien, sin miras personales: en oi)ini6n de otros, fueron guia-

dos tambien por fines econ6micos i)ara poder ser los linicos

explotadores. No necesitamos aclarar sino unicamente re-

cordar este acontecimiento de la vida i)6litica de la cole-

nia, para mencionar que los misioneros tuvieron que asociar

en su obra aquellos fili[)inos de la principalia que por este

hecho eran sus allegados y que al pedir su apoyo le da-

ban el suyo. Los alcaldes mayores no se hallaban despro-.

vistos del apojo de ciertos princi pales que por intereses

economicos eran una especie de asociados en su em[)resa

de explotacion, de suerte q^ue al dividirse los princi pales,

unos del lado del misionero, otros del lado de los alcaldes

mayores, todos movidos por el raismo impulso de mejorar,

conservar 6 conquistar bienes materiales, habian formado

dos grandes partidos guiados por el mismo m6vil econ6-

mico. Ya veremos como lo linico que pudo arrancar a los

filipinos de la tutela de alcaldes y religiosos fue la li^er-

tad comercial que, al destruir los monopolios, tutelas, suje-

ciones y restricciones comerciales, puso a los tilipinos ea

situacion de escapar a la explotaci6n legal y continuar luego

insensible y automaticamente por los senderos que, por el

gran camino de la libertad comercial conducian a las liber-

tades intelectuales y morales.

Sin duda alguna, al considerar el poder de caracter

politico, militar 6 religioso parece que es el mas importante

y mas dificil de veneer, pero su caracter es puramente

transltorlo, en tanto que el i)oder derivado de condiciones

puramente personales, det^jmiuado por condiciones ecoa6-
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n6rnicas, es mas persistente y firme. Por otro lado, no hay
poder polilico ni milibai- diiradero si no se apoya en buenas

condiciones econ6rnicas.

Los explotadoi'es superiores tenian la riqueza y mien-

tras mas aurnentaba su numero asi taml)ieii aumentaba el

inimei-o de los explotadores inferiores que sentian la into-

lerancia creciente de la sujeci6n y la explotacion de los

de mas ari-iba. Sus sentimientos de protesta eran sfntomas

de la apai-ici6n de sentimientos de orden moral e intelectual.

Si el catolicismo practicado y ]>redicado por los prime-

los misioneros durante el periodo de secuestraci6n fue mas
bieii de caracter ascetico, ya lo vemos variar y adoptar

formas mas conciliadoras con las exigencias terrenales cuan-

do los misioneros se convirtieron en curas parrocos. Los
misioneros vivieron pobremente, casi miserablemente, sin

casa conveniente, ni templos, por carecer de recursos al

punto que vivian de limosnas dadas por el rey, que pro-

porcionaba un i:)OCO de arroz, vino para las misas y hasta

el ac-eite para las luces del culto. Tan pronto como se

convirtieron los tilipinos del llano y sus medios les per-

iriitieron acudir a las necesidades de la iglesia, la situacioa

material del misionero fue mejorando. Por otro lado, los

frailes comprendieron la urgente necesidad de asegurar su

bienestar y empezaroii a ocu parse del mejoramiento econo-

mico de sus instituciones asi como de las misiones, con-

vertidas ya en curatos, y de las condiciones de sus feli-

^reses.

Hacia el final de este primer periodo los mismos mi-

sioneros se habian liecho propietarios de tierras que ha-

cian cultivar por medio del arrendamiento. Ya veian los

tilipinos la utilidad de las riquezas en la vida terrestre y

su enorme influencia para el bienestar de la vida futura.

Sin dinero no se podian levantar los s61idos templos para

adorar a Dios. ni celebrar en ellos las hermosas fiestas

en honor a los santos patronos. Tampoco podian levan-

tarse los altares de plata, tallarse las imagenes, los ador-

nos del templo, bordarse las vestiduras sacerdotales, ofrecer

a las Santas imagenes riquisimos trajes, alhajas con piedras

preciosas, eacender la cera de sus cirios, colgar en las to-
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n-es las costosas campanas, hacer legados piadosos, distri.

buir liraosnas redentoras del alma de qnien regala 6 de las

almas de sus parientes que sufreii en el purgatorio, hacer

rogativas, comprar bulas de perd6n, encargar misas, ganar

indulgencias, aprovecharse en tin, de todos los medios tan

generosamente ofrecidos por una religi6n que nos presenta

toda una serie de medios prd[)iciatorios para conseguir el

perd6n de los pecados y la proteccion de la divinidad apla-

cad a por ellos.

Por eso, indudablemente, vemos esas personas piado-

sas poseedoras de bienes de fortuna que no se sirven de

ellps para mejorar su vida material, que se alimentan como

los pobres, visten sencillamente: viven sin comodidades ni

mas que aquello estrictamente necesario, pero que reser-

van su dinero para derramar'lo sin regateo en los esplen-

didos novenarios de que son hermano mayor 6 mayora segiia

el caso, que fundan capellanfas, encargan misas de perd6u

y se hacen enterrar celebrando magnlficos funerales en que

la miisica de los 6rganos, de la orquesta y los coristas

sirven para bien del alma del que se fue y para consuelo

del que se queda.

Los persona jes de entonces llamaban <brutos cargados

de oro" a los naturales que por medio de su trabajo

adquirian riquezas: seguramente no eran tan brutos como

el orgullo ir6nico de algunos suponia cuando supieron ad-

quirir por su propio esfuerzo aquel los bienes tan codiciados

por los mismos que les motejaban tan cruelmente y admi-

tiendo la insultante expresi6n hay que convenir que, de bruto

a bruto era preferible pertenecer al tipo cargado de oro y

con el estomago satisfecho que al tipo cargado de priva-

Clones y con el est6mago vacio, Ya el hombre que mejo-

raba su situaci6n material ponfa en juego ademas de su

trabajo, procedimientos que podiamos llamar colaterales, a

saber: la tolerancia, i)or la cual al que tiene por objeto

ganar dinero no le conviene provocar antagonismos perju-

diciales y busca la buena armonia; la cortesfa, cuyo objeto

es identico; la discreci6n, la afabilidad, la prudencia, la

exactitud, el esmero, en una palabra, cualidades beneficas

innecesai ias al tiranuelo que protegido per su cargo y pri-
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vilegios logra sus fines y sigue sii camino sin tener que

capfcarse otras simpatfas que las de quien le manda.
La adquisici6a de algnnos bienes proporciona al hom-

bre el beneficio inmediato de no tener que dedicar todo

su tiempo unicamente a ganar su subsistencia, pudiendo,

por lo tanto, emplear sus momentos de libertad en apren-

der 6 liacer algo por su mejorarniento moral e intelectual.

Por otro lado, el dinero acumulado peraiite a su posesor

proporcionar trabajo pagado a otros hombres auinentando

asi el niimero de individuos productores en beneficio par^

ticular y colectivo.

Ijos obstaculos puestos por las leyes al cambio de

domicilio, unicamente con el fin de facilitar la cobranza

del tributo y para no trastornar la constituci6n de cada.

barangay, eran otras causas de compresi6n del individuo.

Resultaba de tal corapresi6n un gran beneficio para el

caciquismo, porque los que se hallabaii forzosamente en-

cerrados dentro de un territorio administrativo tenlan que
someterse sin condiciones a sus jefes cuyas persecuciones

no podian evitar emigrando, de suerte que no tenfan otro

recurso para defenderse que resignarsea la dominaci6n de una
clase de tendencias usurpadoras, 6 procurar obtener bienes

para colocarse en el grupo dominante.

Como la excesiva rigidez de aquel sistema de secues*

traci6n molestaba al fin a los mismos interesados en man-
tenerla, acabaron ellos mismos por reclamar algunas mo*
dificaciones que les pareci6 poderles proporcionar mayores
beneficios.

La toma de Manila en 1762 por los ingleses tuvo des-

pues una gran influencia para nuestro porvenir. Ellos,

durante la ocupaci6n de Manila, tuvieron oportunidad de

conocer las condiciones naturales de riqueza de este pais,

el estado de abandono y desprecio en que se hallaban la

agricultura y el comercio y ver las posibilidades que exis*

tlan para un desarrollo material como los britanicos lo en-

tendian. Como consecuencia de aquel contacto con los fili*

pinos pudo conocer el comercio .ingles las condiciones de

nuestro archipielago completamente ignorado hasta enton-

ces. dadas las coadiciones de su secuestraci6n . tutelar y
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por su parte las autoridades y personajes irnportantes de
Manila tuvieroii ocasi6ii de observaf, durante el corto i)e-

rfodo de la oci)paci6a de Manila, lo que eran aquellos

int^leses reputados coino eneini^os por excelencia de la re-

ligion cat61ica, apost6iica, romana. Se dice que se apro-

piaion el dinero que encontrai'on en las cajas, que por
otro lado debemos suponer que hallaron vacias, ya poi* que
Anda y Salazar se llevo lo que encoi]t!-6 para or^anizar
la guerra, yai porque los |)articuiares ocultaron sus teso-

ros. De cualquiera procedencia que fuera, bien traido ))or

ellos con)o efectivamente traian, bien loniado de los fiii-

pinos, el becho fue que, pai-a mantenei-se, <<a.staion inucho
dinero, y pusieron en moviniiento la actividad doi'mida de

cuantos se hallaron a su alcance.

En Manila se hizo una experieneia en 1771 enviando
a la costa de Malabar, la fraf?ata DRSJ^^ADA, pero des-

pues no se repiti6 el ensayo (^ontinuando las naves asia-

ticas haciendo el comei'cio enti'e nosotros y el Asia. Unos
anos antes el rey Carlos III oiden6 el estableciniiento de

comunicaciones directas entre Cadiz y Manila, debiendo en-

viarse anualmente una fragata (ie guerra con articulos euro-

])eos y ('armaria al retorno con productos de China y fru-

tos de Pilipinas. En su consecuencia, la fragata BUEN-
CONSEJO inici6 estos viajes en 1765 y se continuaron hasta

1783 en que se suprimieron.

En 1787, por fin, autoriz6 el rey la creaci6n de otra

asociaci6n pai-ecida a la que viinos fracasar en 1733, titu-

lada REAL COMPA^tfA DE FILIPINAS a quien se con-

cedio el n)ono[)olio de la navegaci6n y comercio entre Ma-
nila y Cadiz, lo mismo que con los puertos de Asia. La
coinpafifa no podia intervenir en el trafico de Acapulco y
para el la se levantaron las antiguas ti-abas permitiendo al

comercio de Manila embarcar todo f^enero de productos del

Asia y del pais. La Com[)afiia, con el fin de crearse una
|)roducci6n indigena que entonces era suinamente leducida,

reparti6 dinero entre los aj^ricultores para el cultivo del

algod6n, la morera, del . afiil, la cafiadulce y las espe-

cies y algunas industrias.

Asi venfa un elemento nuevo y esencial para el de-^
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sarrollo econ6mi(!o: el capital, Hasta entonces el dinero era

escaso y su formaci6n tenfa un ori^^eii local: dadas las

condiciones que antes apuntamos, nnestra sociedad tuvo que

crearse su propio capital. b]ste tenia quo resultar escaso,

primero por la pecjuenez de la fiierza i)roduclora, se<^nndo

por la facil destruccion de los bieues adquiridos, disipa-'

(los en incencJios y ba<j:ai()s princii)alii)ent.e. En aquellos

primeros dias de nuosti-a liistoiia, la consorvncion j ti'as-

mision de una <j^eneraci6n a otr-a de los bienes creados y
heredados era, conio es aiin lioy niismo, i)r()blenVa casi iin-

posible de resolver. La construcci6n general de las casas,

fabricadas de (deinentos tan debiles y i)asajeros conio la cafla

J' nipa no nos pone en condiciones de conservar: nos deja

mas bien en condiciones de destrucci6n facil, como se pnede

comi)render. Asi no aprovecbamos mas que una i)arte muy
pequefia de los bienes ad(]uiridos i)0r las <,^eneraciones que

nos ban pi'ecedido. (%D6n(l(^ (:\stan sicjuiera los restos de tantas

y tantas niillonaclas de casas de catia y nii^a que ban ab-

soibido el dincM'o <j:a.nado i)or las gcMieraciones pasadas? Des-

tnn'dos [)or el ;Cue<^o y los ba<^uios. Y en su dc^struccion

fne envueita tinnbien toda la pi"oducci6n indu^trial, todo

el trabajo conveitido en capital representado en nuiebles,

libros, nianuscM itos, telas, albajas, monedas, objetos de uti-

lidad i^ractica, j-eligiosa, de arte, de todo iiriaje. que co-

rriei'on la misnia sueite precaria y la niisnia vida effmera

que nuestras endebles casas de caiia y nit)a.

Ved, sefiores, cuantos elenientos desfavorables, cuan

poco construir en nuesti'a obi'a econ6mica contia tanto des-

truir. Causas naturales y artificiales de corn]M"esi6n y des-

trncci6n eran niayores que las causas naturales y ai'tificia-

les de expansicVn y conservaci6n.

Basco y Vargas, que tom6 el gobierho de Filipinasen

1780, fue el unico gobernador que comprendio la necesidad

de impulsar eb pais en su desarrollo material, dedicando

a este prop6sito sus esfuerzos y malquistandose, por con-

siguiente, con todo el elemento directivo de la colonia. En

1781 fund6 la Sociedad Econ6mica de Filipinas que mas

tarde, resucitada, afiadi6 a su titulo el de ''Amigos del

Pafs,'' que se inaugur6 unos ineses antes de llegar a M'*-
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nila una Roal Orden cle Carlos III en que recomeiidaba

al ^^obernador precisameiite la forraaci6ii de una sooiedad

como la quo ac^ahaba este de orgaiiizar ciiyo objeto serfa,

coiiio decfa la Real oi'den, ''fonnar una sooiedad de geii-

tes es(U)<^^idas cap, ices de producir pensanikntos iitiles'\ Muy
apnrado dt^bio encontrafse el f^jobernador para encontrar

esta claso dc <^0'iilo deseada por el soberano: lo cierto es

qno si la soc'icdad i)ndo forinai'se, tambieii se acab6 al

misiiio ticmpo tMi que el ffobernador dejo el maiido de las

i.slas. Los eX|)lotadores no querian nin^juii cambio: mas vale

inalo (*onocido, so decfan, que bueiio i)or conocer, y gober-

iiados por l;i dosconfianza en el pro^reso niatei-ial, que era con-

trar-io a sus teorfas. sns pracLicas y sus necesidades, no eraii

«ca])ace8 de i)roducir |)ensaniientos utiles^, para el pueblo.

Otro es|)irilu supei'ior se eiicontraba aislado y perse-

fjuido on Manila por sus icb^as nuev^as y su activ^idad mo-

lesta ^)\\.v'X acjiKHlos (|ue vivi'an en medio de la mayor pa-

sividad. Tal fiie el arzobisj)0 Don Basilio Sancho quien, en

una alocucion dii-it^ida a la Sociedad Ejon6mica menciona-

da, decfa las sitrnient'is palabi'as que no pudieron, sin duda

al^iina, sor del a^M^ado ni siquiera de la com|)i'ensi6n de sus

contem|)oran(H)s (pie fueron al mismo tiempo sus mas te-

rribles encuni.'ios:

''En otros ticmpos, aun en los mas celebrados de Car-

los V y Pliolii)(i 11, aunrpie en oi'deii a fal)ric:is se intro-

ducfa mu(dia aplicacion en diversas ciudades de Kspafla,

pero sea la quo fuere la causa, se puso nuis atencion a l:i

legislacion poliiica (pie a la econ6mi(*.a. Oy dfa, sin omitir

aqvella, se atieiido os[)ecialmente a este. Un reynd civili-

zado, y |)uost() ^n el orden conveniente, no necesita mas

que irisli"nirs(i f'li la ocoiu'^Miica., y entre^arse a ella. Este

es el foiKio dt* (iondo ha de sacai* con (jiie nnmtenei'se 3^

adquirii* fnorzas''. DespiuVs de decir que la, Socicidad daba

impulso a hi vida eco/ioinic^a, afla.de: '*Rn tin si la indus-

. tria y la. a'hniiciancia, si las artes mecaiiic%as y el (iomer-

cio, oi'denado todo con Intel i^^encia y buen <?usto, constituyen,

como (»s cier-to, la felicidad de un Estado, este es el estado

en „que (Jarlos [fl. ha puestf) el g*obierno cle sus r(^ynos''.

IJasco y el arzol^isi^o Don Basjjio eran los precursores
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de uii periodo que se aveciiiaba: eraii como los sfntomas

de una edad que viene y con sus ideas selialaron una nueva
orientaci6n a aquella sociedad directora de un pueblo, orien-

taci6n que el la no quiso seguir ni reconocer y que fue des-

pues iinpuesta por fuerzas superiores a las de lo^ que go-

bernaban la colonia.

Volviendo a la Real CompaSfa, a pesar de la protecci6n

y prerrogativas concedidas por el monarca, decaia cada
alio. Mai dirigido, haciendo operaciones comerciales absur-

das, porque no segufa ningun principio verdaderamente mer-

cantil, sino que funcionaba siguiendo procedimientos admi-

nistrativos pesados, complicados y egofstas, la CompaQia
fue un fracaso completo, y tennina sus operaciones en 1830,

en cuyo aSo se cleclararon caducados sus privilegios y de-

reclios, quedando el puerto de Manila de jure y de facto

abierto al comercio y navegaci6n extranjeros.

Si tal transformaci6n era conveniente a los intereses

del i)ueblo filipino, podeis imaginaros que no lo fue bajo

ningun concepto a los intereses de la clase previligiada, por-

que sus medios primitivos de adquirir riqueza habian ter-

rninado. La vei'dadera vida econ6mica reclama la lihertad

del Irahajo y la lihertad del intercanihio.

La libertad del trabajo lastimaba a la clase social que
vivia de su explotaci6n bajo la protecci6n del poder y de

la ley: ia producci6n escapaba de sus manos y se acaba-

ban los procedimientos parasitarios del explotador: la liber-

tad del intercanr)bio sacaba tambien el comercio de manos
de los mismos pri vilegiados y lo ponia a disposici6n de los

mas ca paces i)or sus condiciones personales. No podia ha-

berse hecho un cambio de resultados mas trascendentales

y beneficos pai-a el pueblo filipino. lEl comercio dejarfa de

ser fuerza expl()tadora\

Pero ya sabeis lo que ocurre con todo cambio: siem-

l)re es rucibido con prevenci6n y provoca hostilidad; por-

que frente a el se levanta la tremenda fortaleza de la tra-

dici6n y las costumbres, obstaculo que, por cierto, una vez

vencido, servira de refugio a la nueva adquisici6n de nues-

tra sociedad, que quedara a su yez conseryadp cp.ipo cos-

I'Uimhi'e V tiradi'ci6iK
.

,
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Las excitnciones bechns j-^or In Real Gomi^aflia para des-

an-ollar la pro(lncci6n industrial y agricola, apoyadas por
el dinero que habia repartido eii las provincia.s con dicho

l>ro|)6sito tenian que pi'oducir, al fin, sus efectos y, si la

Compaflia habia fracasado, en cambio, gracias a ella, la

produoci'6n fill pi na hizo pro^resos considerables.

Cuando la mad re patria iinpuso la libertad del comercio
la mayoria de los dotninadores recil)i6 muy inal ta! dispo-

sicion;- ella queria una secue8traci6n nienos rigida, pero
no su abolici6n, porque temian con razoii que la competen-
cia desti-uyera su antij^uo sistema de explotaci6n tan c6modo,
tan se^njro, tan productivo.

Los hrufos cargados de oro dieron una prueba de su in-

telig-encia y d(» sus as[)iraoiones enviando a sus liijos para
edncarse a Manila, adquiriendo muebles, espejos, objetos de
lujo para sus casas y personas; comprando pianos, coches,
arth^ulos importados de Euro|)a y Estados Unidos que se

presentaban, {j^racias al comercio extranjero, coino una re-

velacion que i)i-0(Mjr6 una revoluci6n en la conciencia pii-

blica. ^racias a aquella verdadera i-evolucion de caracter
econ(3mico que pHrmitia el linico desarrollo posible: el ma-
terial.

Las necesidudes del conieix-io, reclamadas no por los

miso!*abIes sino poi* los podero.sos, se atendian; por tal motive
se hiciei-on cambios, se consti'uyeron puentes, se abrieron nue-
vas VIMS de comunictacicjn, se or^^anizo la sep:nridad piiblica

de una raanera mas eficaz, los, abusos de los doniinadores
tuvieron mas publicidad y, por lo tanto, fueron menos y
mas combatidos, el servicio del cori'eo se mejor6, los espa-
Holes, y otros europeos fueron penetrando en las provin-
cias, a los mismos naturales se les permitio ir de un pueblo
a oti'o y cambiar de residencia y los filipinos pudieron po-

nerse en contacto con e! mundo civilizado, saliendo de su

prolongada y perjudicial secuestraci6n, gracias al esfuerzo

de los moviles econ6micos.

De aquel periodo salimos por causas puramente natu-

rales. Es indudable que, para los fines religiosos, la se-

cuestraci6n tutelar no ofrecia ninguna causa de compi-esi6ii:

al confcrario, era la mas adecuacja para la obra religiosa. §i^
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embargo, a pesar de ser contrario d la politica artificial

seguida por el rey de Espafia y sus representantes, aquel

periodo no piido sostenerse, cayendo naturahnente, i)orque

era contrario a la iiaturaleza de las leyes que rigen el pro-

greso Iniinano; porvjpie era contrario al prpgreso economico. Si

no hubiesemos salido de el no habrfanios pi'ogresado: la liber-

tad del comercio, a,l.abrirnos las puertas del i)i*ogreso material,

nos puso en el caniino de nuestro progreso intelectiial y en

toda su amplitud. No asistimos por cierto aqui al espec-

taculo de una novedad en la vida de la hinnan.idad sine

que vemos repetirse en nuestro i)ais el uiisnio proceso

mediante el cual, dui-ante toda la historia del genero liu-

mano, el honibre ha marchado sienipre de la conquista del

. bienestar material a la del progreso intelectual y moral;

de la adqnisici6n de necesidades materiales principiando

por la mas esencial, que es la nutricion, a las de orden

mas elevado, fundadas unas sobi'e las oti'as, en un orden

natural, 'determinado, por un encadenan)iento de causas y
efectos que los medios artilioiales, voluntarios 6 inconscien-

tes, Duestos i)ara liacer cambiar su curso, solo han servi-

do para su paralizacion 6 retroceso.

La libertad del comercio tenia que cambiar nuestro es-

tado economico, i)ero la clase sui)erior, educada bajo la in-

liuencia de ideas de. la primera ei)oca, no tenia ni pre[)a-

raciones para aprovecharse de la novedad ni disposici6n

siquiera para comprender sus beneficios. Toda ella estaba

vaciada en el u^ismo molde: su^ combinaciones econ6micas

colocaban en el lugar mas bajo a la produccion manual,

la industria, la agricultura, [torque se babian accstumbrado

a mi!-arlas como actividades i)ropias de las clases mas bajas

y menos consideradas en la sociedad. Un lugai- mas alto

correspondia al comercio, practicado por los mismos gober-

na(iores, alcaldes mayores, autoiidades civiles, niilitares y

religiosas, protegido ademas por nionoi)oli()s, |)rivilegios y

excepciones que le daban todo el caracter de una instltu-

CLon arlstocrdtlca. Por encima, planeaba la carrera eclesias-

tica, la miliUr, la abogacia que constituian eiitonces las

carreras aristocraticas. Asi quedaba constituido un espiritu

apropiado al del periodo de secuestracion, pudiendo decirse
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que la polilica colonial de entonces habfa lo^rado su trinnfo.

El coiuercio, aun en jK^quefia escala, rs mas bien una

ocnpacion intelectual, no nec^esita de mncJio tfMbnjo y a

veces de casi ninf?nno; reqniere calcnlo, ])revisi6n, lionra-

dez 6 picardia, segun los tienipos y los casos, es, en su-

ma, una actividad de dos as|')ect()s nioi-ales dianieti'alniente

opuestos sejjjun que opeie bajo leyes opresoi-as 6 bnjo ins-

tituciones libres. En el primer caso, explota. en<j::ina a

cara descnbiei'ta, opriine, usa y al)nsa de su situacion pvi-

vile^iada: en el segundo, vence [)or procediniientos de cai'ac-

ter elevado, como la seriedad en los tratos, la exac'titud

en los convenios de conipi'a venta, la. buena cualidad en

los [)roductos y mercancias con (pie trafica, una conii)eten-

cia, en tin, basada, en el intei'es del productor y del com-

prador ])ara conquistarse asi la contianza y la clientela de

uno y otro,

Quien coniprende por desarrollo econoniico unicaniente

el debido a la produccion del trabajo manual esta en un

error. Ciertainente que el desai*rollo material primilivo

tenia aquel caiacter de produccion manual, pero las com-

binaciones econ6micas modernas a,brazan otras fuerzas de

la actividad humana; ya no bastan las fuerzas materiales.

Ahora se emplean his fuerzas liiunanas que comprenden las'

intelectuales y yiacias a esta combinaci6n se aclara y atir-

ma el derecho de cada uno, se tiende a mejorar el salario,

se impulsa al descubrimiento de lo litil y provechoso para

el hombre; nacieron los sentimientos de solidaridad, altrui^s-

mo y cooperaci6n, la higifene, la asistencia al destituido,

al invalido, al debil, la trasfo!'maci6n de las carceles en

escuelas industriales y morales, el ahorio, los se<5uros de

la vida y la propiedad; se fundo, en una palabra, toda la

civilizacion moderna esencialmente econ6mica, esencialmente

cientifica y productiva.

Las libertades relativas a los intereses materiales son,

por orden natui*al e hist6rico. anteriores y detei-minantes

de las libertades morales e intelectuales. Quien no tiene

derecho al trabajo libre, quien no tiene la libi*e disposi-

ci6n del producto de su trabajo, ni com|)rende, ni busca,

ni puede aprovecharse de obra clase de libertades. Ouando
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Lntero pi*oclaii)6 el libi-e exame ^ en rnaterins relij^iosas,

nadie sospp(:h6 en Eufopa que las /onseciUMicias de su doc-

trina alcanzurfaii a las instituciones politicas. poro era na-

tural e inevila))le que, .si se discntia a,l Papa, se Debase
despnes a discMilii- el poder real y asf sueedio ofe(*ti vamente.

La libertad de comercJo ti.Miia que tracM* eapitales y
fjente aetiva de fu(M-a, del a rehi piela^j^o. l^]l eapita/i s(M"virfa

para desai-rollar la produecion y naturalmfMile el eousumo
y la GX])Oi*taci6n. Tjas personas que venian libriMUiMite traian

ideas nuevas, proefMlimientos nuevos, n(V(3sida(]es nioraJes e

intelectuales nuevas, tainbien, sin (d apoyo d(i pri vile<j^ios

que Servian para, la explotaeion. de suertc^. que tales honi-

bres tenian que influir favorablenienle en el pi-oj^reso ^e-

nei-al de los tilii)inos.

El pi'inier i*esultado fue el clioque de los recien veni-

dos con los explotadores del anti^uo !'e<j:inien, euya pacfflca

l)0sesi6n de una nianera de vivir que les eonvenia, porque
nadie la discutia ni enlorpecfa. se vio re|)entinainente arnena-

zada i^or la compete nci a de individuos nias activos, mas
instrufdos, mejor prepai-ados, ricos y apoyados por casas

que radicaban en los centi'os mas iinj^ortantes del muiido

comercial. De la misma manera q\ie por la lle^ada de los

espalioles, Ids anti<?uos caciques tilii)inos quedaron sometidos

a los funcionarios espafloles, asi ahora los caciques domi-

naiites en el peiiodo de secuestracion tutelar se vieron

inmediatamente suplantados y convertidos en al<^o infei-ior

a los nuevos caciques en el orden econoniico. Compren-
dieron que aquella les daria la supremacia en todo. Para
defender su i)osici6n recurrieron a los sentiudentos extran-

jer6fobos de la sociedad entera, los extranjeros habian sido

siempre hiirados como eneniijjfos de Espaiia y de Dios. tam-

bien tenian que ser enemigos de los tilipinos. La cruzada

no era nueva, ya se habia usado con excelente resultado

cuando la dominacion inglesa. Apenas se inici6 esta cain-

pafia cuando el c61era, i)or [)rimera vez, hizo su ai)arici6n

en Manila. A])rovechando aquel suceso, que tainbien fue

llamado providencial, se corri6 la voz de que los extranje-

ros envenenaron las aguas del Pasig, resultando que en 1820,

el pueblo de Manila extermin6 a los que residian en la capital.
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La rcH'omGn(laci6n. el fav^or .y el paroiibuzc.o servfan. en

el a!iLi<^Mi() tipo social * pai-a obtcMior ocnpacionos oticiales;

cada j^coh^rnador Ih^j^aba, a Manila, s(^<^an iruMU-ionaii lodos

los cronistas dfi la epoca, ro h^nlo dci mitiuM'oso seqiiito de

parasitos, aiDi.u'os, pa ricMit^vs, alii jados, pajes, favoi'itos, iii-

capares (h* liaciM- iiada util, (|U(i lue.L^o su protoc.tor iba

COlo(*aiid() (Ml iiicaldias, ^.Mvoinir.iidas, olicjos dt) todo j^eiiero,

en los c*na,li\s (*af]a niio clr^sarrolla-ba sus fa,(Miitades de ex-

plotacion, (toino in(\j()r lo entoiidfa, pai'a ad(piirir una for-

tuna ])()r los mcMlios (\ur ya bo incMicionado. Abora, los bom-

bres (pip pr(\-;(Mitaba,!) v\ iiuevo Lipo de (iiitoridades sociules

eran naturalnKMiti; iiis(}nsiblc\s a las rcctonKMubiciones de-

favoi' ,pai-a. los a<^(Mit«'S y (Mni)leados n(»(*esa,i'ios, para la ad-

minist I'acic;!! i\v. sus iH^i^()(*ios, qu(3 buscai'on oiiLi'e los que

teniaii (MiaTidadi's r(»al(?s de iiiteliij^eiicia. ac.tividad y inoralidad.

Una do las (*ansas del fra(!aso d(^ la celebi'e Ueal Coin*

pafifa. dc^ Filipinas fne pi'eoisaniente el |)ersonal inconipetente

que lo niaiH^jaba, en las Islas, el^i^Mdo en Espatia, no por

iiieritos Diu'sonales sino por Jntii<4'a.s d(3l favor y la reco-

inenda'-ioM {)()ifli(*a. En la }uu'VM vida coniei'cdal y econo-

mica, s(> l>i]>;;';i ban a(pn^!ir)s liofnb|-<\s d(i /kWISd/IlJe/ltoS lUllcS i\\iQ

reconuMidaba. (d roy (yiulos HI, en la Real (Jon)pania, en carta

dii'jtj^ida al ji^eneral IJasco, y los bonibres asi faeuitados balla

ban eolocaciones 6. librfMnento y por cncMit^a, pi'opia se estable

Clan (Ml la nueva actividad (pie transfoianaba nuestra sociedad

En la epoca. anterior se explotaban mas bien bvs 11a

niadas rj'juezis naturales cpie conslituian las indusbi'ias

extraclivas, for-niadas por la recoleccion de |)i'oductos espoii-

taneo-i d(3 la naturaleza, en tanto que la libertad del co-

iiiercio Liajo el desarrollo de la afj!*ricultiira que liabia ya

sido iniciarlo por la Ueal Conipania. En Ilocos se bizo

afiil, en l>atan<^as. Pampaai^a, IJulacan, Latrnna, Visayas

se cvillivaba. la caila (hilce y s(j bacia su aziicar, en Al-

bay se i)r(;(luci'a aba(*a, liit^an, TaaJ, lialayan, Balanji^as,

Aibay, Nne.va. (':i<uires, Cebii, Afolo. Jaro, Iloilo, ein|)e/.aroii

a cubri rs(i df? editicic\s de construccion s61ida: sus ricos ve-

nian a Manila, bacfan conipras, conocian a los personajes

del couiercio (pie los ajijasajaban co:no correspondia a su

cualidad de clientes. cuyo concurso necesitaba el ^ober*
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nador g^eneral que les recibfa por la situaci6n que les daba
su dinero, tratiiban con los magistrados, los proviiiciales

de las 6rdenes relifjiosas, se despabilaban al contacto de

la gente de la capital y al volver a su pueblo Ueva-
baii en sus corazones y en su rnente el germen de lo que
luego se llam6 ideas suhversivas y mas tarde filihusteras.

La apertura del Canal de Suez nos acerc6 a Europa

y arrastrados por la corriente de aspecto econdmico venian

envueltas ideas y principios de caracber politico que no po-

dian menos que revolucionar las ideas corrientes en un
pa(s que habia vivido taii completamente separado de los

pueblos del mundo moderno. Ya se principiaba a inirar

con recelo a los hrutos cargados de oro que se atrevfan

ahora a discutir con su cura, a quejarse contra el alcal-

de, a defender su casa contra los desmanes del teniente 6

del sargento de la fuerza piiblica; aquella gente comenzaba
a einanciparse, insensibleraente, comio consecuencia de su in-

dependencia econ6mica. Su dinero les penniti6 defender eficaz-

mente primerolas cuestiones de dinero, luego las de caracter

moral, se iban iiisolentaiido segun la expresi6n de los domina-

dores: en realidad, iban aprendiendo a defender sus derechos.

Una cuesti6n de caracter econ6mico provoc6 la ruidosa

piotesta de los de Calamba en que se vi6 envuelta la ia-

iiiilia Rizal y que decidi6 a nuestro martir a escribir sus

dos celebres novelas y jugar luego un papel tan decisivo

en la historia del pueblo filipino: una cuesti6n econ6inica

provoc6 contra los frailes la hostilidad mas vehemente k

l)roi)6sito de sus haciendas: una cuesti6n econ6mica, la del

monopolio del tabacd, mantenla en un regimen de opresi6a

y abuso a los habitantes de Cagayan y sus vecinos de

Isabela: otra cuesti6n econdmica daba la preferencia a los

chinos sobre los naturales en ciertas festividades religiosas

del curato de Binondo de la que result6 luego una serie

de deportaciones y prisiones de filipinos que, por transfor-

maciones operadas en la mente de la clase gobernante, de la.

categoria de «brutos cargados de oro> pasaron a la de descon-

te7itos,sospecJiosos,francmaso7ies, filibusteros, antiespanoles y fi-

nalmente traidores, con cuyo ultimo adjetivo se gahaba segura^

mente el cadalso 6 por lo menos el presidio y la deportaci6n.
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Ahora comprendereis c6mo principi6 a fonnan^e el tipo de

aqnellos filipinos que en la soberanfa anterior mnriei'on como
Iraidores segiin los que gobernaban, 6 como patriotas segiin

nosotros los gobernados. No fue la ediicaci6n de las escuel.as

lo que transform6 a nuestra clase ilnstrada, porque si es

cMerto que los principios morales de su edncacion en nues-

tros centros de ensefiaiiza fueron buenos y utiles, en cam-

bio, las ideas politicas y sociales que recibieron tendian a

formar y mantenei' subditos resignados y sometidos a la

soberanfa extraRa y n)anejados pasivamente por las insti-

tuciones eclesiasticas. Ten fan raz6n de desconfiar de Ics

tilipinos con dinero: el los fueron los primeros descontentos.

T^os pobres tenfan que ser los resignados y sumisos hasta

que, arrastrados \)Ov los otros, com[)rendieron a su vez que

la sumisi6n y la resi^rnacion son un obsta(*uio para el pro^reso.

Me parece importante aclarar un concepto que podria

ser mal compi-endido. Cuando he dicho que los adinerados

fueron los que podfan alcanzar el mejoramiento intelectual

y moral no he querido decir que se necesitaba ser preci-

samente rico sino tener cierto grado de bienestar material.

Tami)OCO quiero decir que ahora los pobres no pueden al-

canzar tal mejoramiento ni que sean incapaces de tener

cualidades que supongo adquiridas por los del primer grupo.

Quiero, si, decir que los progresos utiles puestos hoy al

alcance de los pobres como de todos los individuos de la

humanidad fueron primeramente logrados por los que tenfan

aquella holgura material a que me he referido. Los coches, los

tranvfas, el telefono, el telegrafo. la luz artificial, la cristalerfa,

la porcelana, las telas estan hoy al alcance de todos: al principio

de su invenci6n fueron solo del uso de los adinerados por su

<!Osto inicial excesivo. Las .ideas siguieron un desarrollo

igual. El amor proi)io maltratado, la vanidad lastimada,

su natural orgullo ofendido, empujaron al rico primero en

sus protestas personales de r,n.rsictev effois/a, luego en sus

))rotestas y j^retensiones de caracter general, por el y los

(ie SN raza, los de todo su pafs. Com*o est^iba descontento

y tenia independencia economica, su educaci6n no le sirvi6

{)ara resignarse sino para comprender la justicia de las

as})iraciones de libertad y salvarle de la opresi6n.
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La eclucaci6n que nos dieron no fue sin duda esteril:

nos ha servido para constituir una clase instruida que ama
el oi'den, q.ue resi)eta y busca la legalidad, que aspira al

l)rosi'eso ordenado, |)acffico, honrado, digno y laborioso^

Por eso nuestra revoluci6n ha cesado al tener un regimen
que nos concede libertad para trabajar, dentro del orden

y la legalidad, en la consecuci6n de nucstras aspiraciones

de constituir una patria libre. •

Por estos misrnos motivos, con la inmolaci6n de Rizai,

al misnio tiempo que nada podia detener nuestra revolur

ci6n, nada i)udo tarnpoco iinpedir que dieramos principio

al periodo de ConstTUCcidii Kacioiial.

Este periodo principia naturahnente con la constituci6n

de la Repiiblica Pilipina en Malolos, en 1899. Dejemos que
algunos acojan con una sonrisa de lastima nuestra efimera

republica. Ni el des[)recio ni la burla ni los aplausos cam-
bian la esencia de las cosas y aquel suceso es y sera la

piiniera pagina de la historia de la Coustrucci6n de la Na-
cionalidad Filij^ina.

Hace muy pocos dlas que he tenido la oportunidad de

dar una conferencia sobre la nueva mentalidad occidental

y he dicho tambien que conservamos algunas ideas err6-

neas aprendidas en los primeros afios de nuestra educa-

ci6n, entre otras el considerar secundario el desarrollo ma-
terial, el de creer que los ricos influyen poco en nuestro

progreso moral e intelectual, idea cbnectada con la que
origin6 la frase de <bruto cargado de oro>. Ambas ideas

tradicionales deben desaparecer por absurdas y contrarias

a nuestros intereses generales.

Es sabido que quien tiene que darnos la independent

cia es los Estados Unidos y que quien juzgara de nuestra

capacidad para mantener un gobierno propio seran los ame-

ricanos. Ahora, parecera ocioso afiadir que ellos nos juz-

garan seguii su criteria y no segiin el nuestro. Debemos,
per lo tanto, conocer que condiciones son las que buscan
en nosotros para declararnos capaces y al momento nos

encontraraos con que la capacidad econ6mica es, para su

manera de ver, la decisiva. Bastarfa probablemente que

conocieramos este hecho para que dedicaranaps nuestras ac-
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tividades al desarrollo de nuestras coiuliciones ecoii6micas;

pero, procediendo con 16gica y pai-a no i)iGstarnos a se-

guir un rumbo que pudiera ser conti'ario a cnalquier otro'

interes de nnestra nacionalidad, })ara no obrar a ciegas

coDQO sumisos creyentes de tieinpos pasados, obedientes a

consejos cuyo alcance no conocenios y cnyas consecuencias

no visluinbramos, debeinos estndiai- el asunto para tomai* des-

. pues la ^^esoluci6n que la razon y la conveniencia nos dicten.

Por lo pronto, tenemos conio elementos de juicio en

este problema aqnellos que proceden de nuestra i)ro|)ia

historia y que he tenicio el gusto de niencionar hasta este

instante. Vembs tambi^n en los presentes moinentos que

el problema de bienestar material es el que mas urgentemente

pide soluci6n a cada instante: hambre |)or sequia, i)or ba-

gnios, por demasiada agua por las inundaciones; desastres

peri6dicos ocasionados por incendios de poblaciones de cafia

y nipa por no haber dinero para construcciones mas s6-

lidas; imralizaci6n de la agi-icultura por la epizootia; falta

de dineio y como consecuencia aumento de los p!*estamos

usurarios y, como es natural, imposibilidad, de atender a

las vfas de comunicaci6n. a la constiucci6n de eNCuelas, a

las atenciones de la higiene y de otras importantes nece-

sidades de una sociedad moderna.

Por donde quiera que fijemos nuestra mirada en el

mundo entero vemos la cuesti6n economica considerada como
primer factor. El Jap6n fue el tipo de civilizaci6n militar

y religiosa en donde la clase directiva, compuesta de gue-

rreros y sacerdotes, miraba con desprecio a los que vivfan

de la agricultura, la industria y el comercio, que eran ac-,

tividades del dominio de la plebe. Por su poder militar

el Japon esLa ahora colocado entre las primeras potencias;

sin embargo, su fueiza agresiva se encuentra comprimida

.

y limitada por su debilidad econ6mica, En cambio, los

h]stados Unidos cuya fuerza militar reside en su marina,

se hallaba hace poco tiempo en estado de relativa debili-

dad, pero gracias a su potencia economica nada le fue tan

facil como crearse una marina formidable que se aumentard
liasta donde quiera porque su poder econ6mico se lo permite.

Prancia no desapareci6 de la carta de Buropa corild
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naci6n despues de su derrota por Prusia, gracias a su ri-

qiieza; su poder militar de entonces, proclamado i^or el orbe

entero, era una ilusi6n, como lo demostr6 la guerra: su poder

econ6mico fiie una revelaci6n cuando pudo salvar su pei'sona-

,

lidad nacional que se creyo perdida con su desastre militar.

Se cousidera al iinperio aleiuan como la naci6n militar

por exceleucia: es cierto, [m^yo antes que militar fue y es

altamente industrial y gi-acias a su clvUlzacioJi cientifica

obtuvo su supremacfa gnei'i'era. Su fuer^.a militai* fue

creada para defender y aumentar su vida economica. Sus

soldados, sus marinos son pai*a la protecci6n de la nacion

y de sus intereses en Europa, lo mismo que de la expan-

si6n comei'cial eii el mundo ciiyo mercado invaden los pi'o-

ductos de su indnstria mai'cados, en la lengiia comercial

por excelencia, con un «Made in Germaiiy.^^

Dice con sobi-ada ra//)n Hei'bei't S[)encer:

«Lo que hace mas comprensible las relaciones de

causa y efecto bxistentes entre el regimen industrial y
las instituciones libres, es el liecbo de que en los paises

en donde se ban operado los cambios mas grandes en

el sentido de la libeitad politica, lia sido en los paises

indvstriales. Alia en- donde se desarrolla hi actividad

y la estructura industrial, el derecbo de libre examen
privado en mateiia religiosa se establece ])OCO a poco
al mismo tiemi^o que se fundan los derecbos politicos>.

El desenvol vimiento econ6mico se fnnda en el desarroUo

del trabajo manual y del trabajo intelectual de caracter

productivo. Todos los soci61cgos y moralistas estan con-

formes en reconocer el trabajo como fuente del progreso

y, por lo tanto, como primer deber del hombre. Siendo

esto cieito, ivCnwo extrafiarse de la impoitancia fundamental

del progreso econ6mico en la civilizaci6n moderna, cuando

es el resuliado inmediato y natural del trabajo?

El profesor italiano Mosso dice: «Las condiciones econ6-

micas son las generadoras de todo progreso.* El mismo

afirma que las luchas del porvenir tendran lugar en el te-

rreno industrial y mercantil y que las naciones menos ins-

truidas seran fatalmente siervas de los pueblos superiores

y se veran condenadas a los trabajos industriales mas hu-



.170 oui/ruKA i^Nr.ii-MNA

mildes y inenos remunerativos: en fin, que los pueblos de

genio mas inventive o])tendran el primer lujjar.

Antifj^iiainente los reyes y los guerreros conduciaii las

conquistas y, por su intcM'es, sometian a los pueblos: hoy

los pueblos, las ninchediunbi-es son las interesadas en las

conquistas 6 i)or lo nienos en el contacto con otros pueblos,

,^uiados |)or el aliciente n)c)dei*no, por el factor de nuestra

epoca, a, saber, A/.v ifccesidades econdmlcas.

Tja onornie produccion del maquinismo y la quimica

emj)ujan a los puel)los de* actividad productora a buscar

nnevos niercados i)ara sus artieulos y las ^jfuei'ras. de ex-

|)ansion y eonciiiisla ya no dependen de la ambici6n de
;

un sobei'ano sino de la neeesidad sentida poi* los pueblos,

por las niuclioduinbi-es, de convertir el mundo entero en

teatro de su aetividad industrial y comercial.

Deseonoeer tales eondi(Mones, es condenarse a una iir

ferioridad perpetua y a una tutela permanente.

Pero (vque es, al tin, el ])oder de militar sino el triunfo

del industrialismo, del maquinismo, de la quiniica, de la

ci vilizaeion eienlffitta y I'eproductiva?—Sin la industria apli-

cada a los instrunientos do ataque y defeiisa que son los

artefactos de *j^nerra,, ddonde estaria el po.ler militar y po-

lftie;o de las nacionos inodei'nas?— his j)Osible concebir el

podei' militar sin la existeiicia del material de ^uei'i'a creaclo

l>oi- las fuei'zas maleriales e intelectuales del houibre en su

obra de i)r()(! uccTion.

Llamainos clase ilust!-ada en Pilii)inas lo que en otras

partes se llama. A/ h/fronesut: nuestra clase ilustrada esta

constituida prlncipdlmcnte por los hombres de una situaci6a

econ6mica \^ov lo meiios desaho^^ada, no por doctores, le-

trades,
i
rofesionales, te61()o:osy lileratos. Ya hemos demos-

trado de que manera s(» foiino esa bui-^uesfa, como fue re-

dimida, creada. y foiM ti<-ad;i. por los fenomenos econ6micos,
Aliora no nos aliieineinos por los espejismos de una edu-

cacion s(Miti/r)enLai y lileriiria, sino que, ten<^amos siem[)re

presente nu(\sti*a forniacion de origen economico, fundada
en el trabajo productivo, y si hasta ahoi'a nos hemos de-

j;ido conducir [)or fuerzas inconscienfces y naturales, de

cicjuf en adelante conocieiido esos fen6]i}eiios, tratemos mds
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bien de contribuir a su desarrollo poiiiendo en la misina

direcci6n la acci6n voluntaria de nuestra energfa.

8. Desarrollo Industrial.—Carta. Merchants' Association Re-

view. Agosto, 1911.

Acepte gustoso su invitaci6n de asistir al banquete de

la Merchants' Association, y acepte tanabien con mucho gusto

el honor de hablar en dicha reuni6n, contando entonces con

que me repondria de mi malestar para la noche seflalada.

Luego escribi a V. rogandole me relevara de mi com-

promiso, porque despues de unos dias de permanencia aqui

me siento peor que cuando Uegue. En contestaci6n a mi

carta recibo su telegrama asi redactado:

"Your name on printed program. Please mail your

manuscript. Will have it read at banquet."

v., amigo mio, tiene ocurrencias muy geniales, pero en-

cuentro sumamente curiosa su tranquilidad en suponer que

yo tenga un manuscrito, cuando no solo no tengo sino que

nunca enti'6 en mis calculos hacer alguno, puesto que m
intenci6n eia asistir al banquete, pasar alia un rato agra

(lable en medio de buenos amigos, y al tocarme hablar

jnvra desarrollar el tema "Industrial Development" entre

tener a mi auditorio con unas bi'oraas y dedicar despues

cuatio pjilabras a mi tema, como es costumbre en los dis

cursos After Dinner, sentandome al terminar muy ufano en

medio de los aplausos que la cortesia de los comensales,

hipertrofiada por esa beatitud benevola de la digesti6n, tiene

por costumbre tributar al peor orador.

No, querido Seflor Hord, yo no tengo ningiin manus-

crito que enviar a V. y le pido por ello mil perdones: estoy

aqui dominado por una pereza formidable, aumentada y sos-

tenida por el espectaculo de estos obreros de la via pii-

blica, que estan ejecutando las mejoras de Sibul y que pa-

lecen aplicarse exclusivamente a resolver este problema:

(le que manera puede el gobierno gastar la mayor suma
de dinero con la menor cantidad de trabajo por parte nuestra.

Siento real men te no poder asistir al banquete, por-

que me hubjera side suiflamente grato expresar alia mi mis
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entnsiasta felicitaci6n a la As:ooino'6n por todo lo que, hasta el

dia, ha hecho en beneficio del v)roj^reso de la industria y el

comercio, y la confianza absoluta que ten}?o en su fuerza, en su

iinportancia, en su obra de Civilizaci6n y progreso de Pilipinas.

Una cosa nie duele y deplore en el' fondo del coraz6n,

y es esa i)aite de la opini6n j^ublica de los filipinos que

se oi)one y mira con desconfianza todo lo que se . refiere

al desaiTollo de la i-iqueza publica. Bien se yo que tales sen-

tiniientos no sofi de naturaleza antipatri6tica, con:io a pri-

mera vista parecen, sino resultado de un error al fi^urarse

que inientras mayor sea la iinportancia econ6mica de Pili-

pinas mas gi'ande sera el empefio que se supone en los Es-

tados Unidos de conservar su dominio politico sobre estas

islas. No se tiene en cuenta, al razonar asf, que el desa-

rrollo de la riqueza de Filipinas no debe ser obra exclu-

siva del elemento extranjero sino una obra de asociaci6n

entre los elementos ex6ticos y los indi<?enas. Sin este con-

curso, el j^rogreso del pueblo filipino quedarfa gravemente
retardado; i^ero el industrialismo americano. aunque se viera

aislado, triunfaria al fin, ayudado nor elementos traidos

por la inmigraci6n, quedando asi los filipinos i)rivados de

los beneficios que liubieran podido obtener con su asocia-

ci6n A SU DEBIDO TIEMPO, con los americanos. Veo
aqui el mismo fenomeno observado en el teri'eno politico.

Cuando el hoy Presidente Taft, inaug:iH6 como Presidente

de la Comisi6n el legimen civil en Pilii>inas, yo resulte

el bianco de la mas severa ciitica de mis compatriotas

por el hecho de que predicaba y trataba de lograr la coo-

peraci6n de los filipinos, su asociaci6n con los americanos,

paia el gobierno de nuestro pais. Mi politica se conside-

raba entoncee pei'judicial para los filipinos, porque se decia

que con ella se ayudaba a foitificar al gobierno de los Esta-

dos Unidos en perjuicio de la independencia. Yo sostenfa

que la abstenci6n era absurda y suicida y que, puesto que

nos invitaban a una obra de asociaci6n, debiamos reunir-

nos para cooperar al gobierno, guiados por ntiestros inte-

reses, tratando de llevar a cabo todo lo que pudiei*ainos,

segiin las necesidades y as[)iraciones del pueblo filipino.

Pues bien: aquella i)olUica ent0!)ces condenada por la m^-
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yorfa de mis compatriotas, aquella polltica que se acusaba

de sor contraria a los intereses del pafs, es ahora, a Dios

gracias, la polftica de la mayorfa de los filipinos, de suerte

que hoy me cabe la satisfacci6n de ver triunfante una po-

lftica que ha permitido al pueblo filipino lomar una parti-

cipaci6ii cada vez mayor en su gobienio; y que sera la

que mas segnramente le guie hasta lograr el completo SELF-
GOVERNMENT, yo no lo dudo.

Ahora, en nuestra vida econ6mica, se presenta un pro-

blema comi)letamente identico: de la misma manera que el

caracter de nuesbi-a polftica era de AS0CIACI(5N hoy el

ecoii6inico es tambien de ASOCIACION y Ja cuesti6n, para

los filipinos, no es la de sustraerse sino la de asociarse

al movimiento felizmente iniciado por los americanos, en
la seguridad de que, mientras mayor sea el niimero de fi-

lipinos que parlicii)an en el, mas gi*ande sera el beneficio

que resulte para el pueblo filii)ino.

Otio factor causante de la oposici6n al desarrollo del

progreso material, consiste en que los tilipinos hemos vivido

bajo uiia civilizaci6n RELIGIOSA Y MlLITAR, y por esta

razon, no podemos entendernos con los americanos que se

clesarrollan bajo la influencia d6 una civilizaci6n CIENTI-
FICA Y REPRODUCTIVA 6, en otros terminos, INDUS-
TRIAL. Nosotros creemos que todo bien, todo progreso,

toda bendici6n y dicha la recibe el pueblo de la constitu-

cion polltica, y proviene de las dos instituciones tutelares

que nos guiaban: el ESTADO y la IGLESIA. Creemos
tirineraente que, cuando el Estado y la Iglesia esten com-
l)letamente en nuestras manos, entonces y como natural

consecuencia, tendremos resueltos en nuestro favor y be-

neficio todos los problemas.

Creo, en contra de esta opini6n tan general, que el

jndustrialismo es el instrumento mas poderoso, mas propio,

mas adecuado para el desarrollo y progreso de un pueblo,

para su grandeza y mas alta civilizaci6n.

Equivoc'cid^tmente se dice que el industrialismo es egoista

cuando precisamente se funda en la cooperaci6n y puede
decirse que es el porta-estandarte de la polftica de asociaci6n.

Una polftica de opresi6n y dominio puede funcionar nada



inds que sobre un pueblo pobre e ignorante, iK»ro jam^
sobre una sociedad rica e instiuida.

Ahora bien, el industrial isino no consiste sol a men te

en la actividad productoi'a si no que se funda precisamente

en la ACTIVIDAD CONSUMIDOUA, y para aumentar la

potencia consuoiidora de un pueblo no hay mas medio

que elevar su nivel social, aumentar sus deseos de bie-

nestar, sus apetitos de liolgura y lujo, acrecentar sus

necesidades, porque la industria no i)odiia vivir sin la

previa demanda de sus productos.

Los empleados de un gobierno, como tales empleados,

lo mismo cobran su sueldo si el pueblo es ignorante y

pobre como si es rico e instruido: los hombres que viven

de la industria no pueden ser indifei'entes al bienestar ge-

neral, por cuya raz6n, nada hay como el industrialismo,

movido por su pi'opio interes, para hacer progresar una

sociedad. La burocracia es esencialmente rutinaria y seden-

taria; el industrialismo es radicalmente i)rogresivo y aumenta
las actividades prod uctoras del pueblo.

Puede decirse que, hasta hace poco, la industria till-

pina no existia: sus manifestaciones eran pequefias y sus

resuttados exiguos. Era del mismo caracter que la indus-

tria rudimentaria de los pueblos preferentemente ocui)ados

en cuestiones literarias, religiosas y polfticas. Dedicados a

cultivar carreras literarijas, a ejercitar nuestro entendimiento

en especulaciones bizantinas, no nos apercibiamos de que

las fuerzas que movian a la humanidad hacia el i)rogresOj

no eran ni filosofia ni la ret6rica sino sencillamente la

QUIMICA y el MAQUINISMO. Estas son las dos fuerzas

que dominan, dirigen y caracterizan la industria moderna:
la quimica y el • maquinismo.

El industrialismo es esencialmente cientffico, porque,

abandonando los metodos empiricos, sus productos no de-

penden ya de la habilidad personal ni obedecen al capri-

cho de ideas secretas 6 mi«teriosas. Sus metodos son ri-

gurosamente exactos, son cieqtiticos porque se fundan en

la experimentaci6n, y por esta raz6n, la quimica es su luz,

su guia, su faro de orientaci6n. Al caracter variable de la

produccidn manual, se ha substituido el caracter fijp y seguro
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de la producci6ii mecanica, y, asliiiisino, la exi<j:uidH(l, la liini-

taci6n de la produccioii priinitiva lia sido substituida por la

prodiKUjion rapida. y casi liiuitada de la fabricaci6ii mecanica.

Oiertamente que, hoy pov hoy, la mano de obi'a en Pili*

pinas no esba en condiciones de ayndar ni por sii abundancia

n\ [)or su habilidad a las necesidades de la indnstria mo-

derna, {)ero tambien es cierto que los tilipinos pueden facil-

mente ai)repder a servirse de las niaiiuinas y tieiuMi por

otro lado condiciones morales que les i)LM-miten ofrecer

grandes ventajas suinamente apreciables a.l lado de sus

defectos que provienen de la falta de educac.ion ai)ioi)iada.

Hasta hace poco tiempo, las raras personas que em-

prendian aqui una industria, regularnienfce lo liacian de una

manera uiedrosa, reclamando un mono;^olio y adoptando

metodos aiiticuados e incompletos. Habia, sus excepciones

por supuesto. Partiendo de la hii)6tesis de que los i)ro-

gresos industriales habfan sido graduales y sucesiv^os. se

imagiuaban que hi prudencja mas elemental dictaba repetir

en nuestro escenario e] mismo i)roceso que si<^ui6 en el

mundo el desarroUo del maquinismo. Asi, cada cual orga-

nizaba su negocio siguiendo un plan tradicional corre^ido

por alguna reforma a su vez anticuada, empl^ando macjuinas

6 aparatos que, si no erah completamente los primitivos,

tampoco eran del ultimo ti[)0, es decir, que eran lo que

podia llamarse algo muerto con apariencia de vivo.

Esto era la consecuencia de la ignorancia del progi'eso

industrial del cual teniamos noticia por i*eferencia. El re-

sultado fue que cada ensayo seguido de un desastre se

explicaba con la frase de que «el pais no estaba i)reparado

para la industria. > Los que pasaban por sabios declaraban

tambien tranquilamente que «antes de desarrollarse la indus-

tria tocaba desarrollarse a la agricultura.» Nadie trataba de

discutir esta especie de aforismo, especie de ley universal

deducida de la marcha hist6rica del mismo genero humano.

Pero el caso fue que con la agricultura ocurrfa lo mismo,

que se perpetuaban las rutinarias practicas del pasado, re-

chazandose todo lo cientftico, pioclamandose que VALIA
MAS LO MALO CONOCIDO QUE LO BUENO POK 00-

NOCER. y la culpa de tanto error no la tenian los bom-
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bres sino que era resultado de una constitucioii social, como

he dicho, en la cnal ho dominabaii por cierto ni la ciencia

ni el industrialisino.

Ahora vemos quo, al (toiitrario, la iiulnstria debidamente

organiznda da resultadds positivos y estas lec(*iones"soa de

una elocniencia convincente.

Esa extensi6n j^anada ai mar en el torrono del mievo

puerto rellenado I'apidainente por medio de unii u)aqiiinaria

poderosa, esas edificacione.s de cemento y de hierro que

se levantan en i)oco tiempo por todas paites, esa pode-

rosa instalaci6n de maqninas y aparatos en las estacioiies

de bomberos, la fabrica de hielo, la instalaci6n y servi-

cio de los ti-anvias, del llnido electrico, del alcantariltado

de la ciudad de Manila, las im[)rentas, las fabricas diver-

sas que se ban levantado son pruebas irrefufcables de uii

gran desarrollo industrial, y lo que es mas importante,

revelacion de un industrialismo completamente moderijp.

Antes, vista desde bahia 6 contemplada desde las altu-

ras de San Juan y de Antipolo, se distin^uia Manila por

la silueta elevada de las torres de sus if^lesias: ahora, lo

que seilala la situacion de Manila son abundantes chime-

neas que arrojan humo espeso detras de cuyas nubes se

ocultan las ^orres de sus iglesias. El aspecto es nuevo

para aquel familiaiizado con el anti^ua panorauia; pero

indicador de la nueva actividad, del nuevo rumbo de nues-

tra civilizaci6n: el industrialismo.

Eso se debe a muchos de los hombres que se halla-

ran presentes en el banquete al que tan to siento faltar,

y a otros hombres hoy ausentes de Pilipinas. Eso se

debe, sin duda alguna, al genio emprendedor y altameiite

industrial e inventivo de los ameiicai^.os. Los filipinos

saben apreciar el impulso tremendo que la industria ha

recibido, pero la cuestion es, re|)ito, que viven descoufia-

dos temiendo que ese mismo i)oder sirva i)ara remachar

de una manei-a definitiva su sujeci6n a los Estados Unidos.

La misma ei'r6nea apreciaci6n de las cosas les hace

tambien mostrarse descontiados cuando se habla de adelanto

y progreso material. Hay la extrafla creenc^ia de que mientras

mas i)rogrese el bienestar material mas indiferenfce quedara
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el pueblo del estado polftico, resultando de esta creencia

esa especie de oposici6n que presenta una gran parte de

la opinion publica cuando se menciona el progreso noaterial

del pueblo.

Si V. me lo permite, Seflor Hord, tratar^ de darle una

explicaci6n de la psicologia de seinejante opini6n. Durante

el antiguo regimen muchos que tenfan dinero y que se

encontraban satisfechos materialmenfce no querian variar de

regimen para no exponerse a perder la situaci6n que, dentro

de aquel gobierno, se habian conquistado. Record ando ese

hechp, hoy suponen algunos que con el progreso y bien-

estar material se perdera el deseo de independencia por el

temor de pei'der lo que entonces cada uno tenga y disfrute.

Razonan asf porque no distinguen sino el bienestar que
deriva del apoyo parcial del gobierno, las situaciones per-

sonales que son originadas por el favor del que manda 6
por la desigualdad establecida por el gobierno; pero no

tienen en cuenta que es de otra Indole la riqueza y bien-

estar que se derivan del industrialismo, que resultan del

esfuerzo del individuo mismo, que no se deben al beneplacito

del que gobierna sino a la eficiencia y cualidades de cada

hombre. Este es un bienestar ganado individualmente, in-

dependiente de la bandera extranjera 6 domestica que domine.

El porvenir de Filipinas depende del desarroUo del

industrialismo y el desarroUo de este de la voluntad misma
de los filipinos. El progreso de este industrialismo es un

hecho, y tambien lo es que seguira adelante guiado por

los mismos hombres que ya lo guian. La organizaci6n de

la ^Manila Merchant's Association* no es una instituci6n

formada para someter ni dominar a nadie sino que busca

la cooperaci6n de todos en una obra de trabajo, paz, pro-

ducci6n y asociaci6n de esfuerzos. Yo, personalmente, me
uno a ella y llamo a mis compatriotas para que se unan
a nosotros.

Que se establezcan escuelas: es una necesidad; que se

discutan t6picos polfticos: es un derecho; que se pida la

independencia: es una aspiraci6n justa; pero mientras tanto

y paralelamente tenemos la obligaci6n de trabajar para

mejorar la situaci6n material del pueblo filipino, para que
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eiicuentre medios de vestirse, vivir en casas y no en cho.

zas, comer, ^arantizarse contia las enferinedades, mejorar

en una paiabra, su situaci6n material sin cuyo requisite

no habrfa jamas adelanto moral. Para lograr todo esto

no hay mas que un n^edio, el trabajo; y paia provocar el

deseo de trabajar nada hay tan eticaz como el induistiialismo.

Ten^o la seguridad que la opini6n piiblica ha de va-

riar en este respecto, coino vari6 en su actitud polftica.

Como ejemplo del cambio en las cosas humanas recuerdo

uno relacionado con V. mismo. A su llegada a Filipinas,

puedo afirmarle que nada era tan repul.sivo para el pu-

blico como recibii* papeles firmados por Jno. S. Hord co-

mo Colector de Rentas Internas: hoy no encontrara V.

ninguno que lo rechace sino al contrario busque, y mu-

chos hasta los adquieren contra ley y derecho, esos bi-

lietes que firma V. desde que es Presidente del Venera-

ble Banco Espafiol Filipino.

Yo felicito nuevamente a la "Manila Merchants' Asso-

ciation" por su brillante labor pasada, por su excelente

idea de organizar este banquete, y le aseguro muy feliz

resultado en su noble empresa. Es una obra que debe

interesar a todos los tilii)inos porque nos da dos lecciones

ejemplares de dos fuerzas indispensables para el progreso:

el trabajo y la asociaci6n.

9. Por donde y como debemo$ ir.—Artie ulo. Revista Eco-

nonilca. Febrero, 1912.

''No sabenios, decia un diario local reliriendose a nues-

era Asociaci6n, que programa 6 linalidad concreta persiguen

])ara obtener el tin ultimo de la prosperidad econdmica de

Filipinas". — En estos 6 muy parecidos terminos se han ex-

presado muchos al hablar del asunto y esa misma duda,

esa misma ])regnnca, respecto a la acclon concreta de la aso-

cia<;i6n verbalmente y por escrito se me hace casi a diario

desde su fundacion. Evidentemente, hay que dar una ex-

[)Ucaci6n mas completa que las que hasta hoy liemos dado

y con este proposito voy a trazar estas Ifneas.

En la escritura de iiicorporaci6n decimos lo siguienbe al
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hablar de iiuestros fines: ''La uni6n, c*.ooperaci6n y combi-

nacion de las persouas interesadas en el desarrollo de la

l)rosperidad material del pafs por medio d*4 trabajo y la

producci6n para llej?ar a transformar los triunfos econ6mi-

cos pers )nales en una victoria econ6mica nacional^'.

Probrablemente, explicando bien lo que estos parrafos

signitican habre explicado al misnio tiempo nuestra fiiiali'

dad cojicreta. Voy a tratar de hacerlo asi aquf mismo.

Primeramante, debo hacei^ notar que, como dije en una
ocasion; el pueblo filipino hfabia vivido bajo una civilizaci6n

RELIGIOSA y MILITAR y que ahora pasaba a vivir bajo

la inflnencia de una civilizaci6n. CIENTIFICA y REPRO-
DUCTIVA. Naturalmente. con esta proposi(*i6n, no he que-

rido decir que desconociamos la cienoia y que nosablamos
producir sino que crefamos en la eficacia soberana del po-

der religioso y del poder militar para conseguir el progreso

social y considerabamos de interes secuiidario, subordinado

e inferior, la actividad cientifica y reproductiva. De tal es-

tado de espiritu result6 la tendencia de nuestra juventud

a las carreras profesionales, al culto de los estudios litera-

rios y a mirar casi con desprecio la industria, el comercio

y principalmente la agricultura. Necesitamos, pues, princi*.

piar por transformar conceptos sobre la importancia de tal

6 cnal actividad social, por demostrar que los hombres que
se dedican al comercio, a la industria, a la agricultura, que
dedican sus esfuerzos a una obra de producci6n guiados por
la ciencia que ha hecho progresar el coeficiente de capaci*

dad productora del hombre, no son de ninguna manera In-

divid uos de situaci6n secundaria en la soctedad sino, muy
al contrario, el nervio, base, causa y raz6n de la prospe-

ridad y poder nacionales. He diclio que necesitamos operar

esa transformaci6n en la mantalidad de nuestra sociedad:

he querido decir debemos y queremos.

Si la propaganda de ideas encaminadas a enaltecer la

valia y la importancia de los industriales, conierciantes y
agricultores fuera hecha por estos mismos miembros de la

sociedad, el efecto de su obra no serla jamas muy grande:

otra cosa resultara si esa propaganda la hacemos principal-

mente los que tenemos diplomas acadeiiiicoSj los profesionales,
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los importallies segdn el antigiw r^gUnen, por:|ue nadie pondra
en duda el desiiiter^s de nuestra intencion, pnesto que no pre-

dicamos nuHstro import iucia, no recomendainos nnestra capa-

cidad, noexaltarnosnuestraobra, nocantamos alabanzasd nues-

tra eficacia, sino que somos los priraeros en proclamarque Z^?^

otros valen tantoy masque nosolros. somo'^ los primeros en usar

denuestro prestigio de Universitarios para decir que nos mori-

mos, que nos arruinamos, que nos agotamos. sin remedio si no

volvemos nuej^tros ojos en demanda de auxilio a los que crela-

mos inferiores y resultan en realidad los verdaderos autores

actores y factores de la vida nacional.

Por eso al redactor nuestro Reglamento, hemos dicho:

''l. Reunir en una agrupaci6n de tendencias ec-onomicas &

todas las fuerzas vivas del pais, sin distinci6n de credos

pollticos, ni de ci'eencias religiosas para, juntas y se()arada-

mente, estudiar en conjunto y en sus partes, el gran pro-

blema ectonomico y hallar y trabajar por las soluciones ade-

-cuadas."

No podremos mudar instantaneamente nuestro tipo so-

cial; eso sera el resultado de una buena orientaci6n como
primer factor y de.... tiempo, como segundo factor. Ya es

una obra importante la exigida por el primer factor a saber

el cambio de orientaci6n. Para lograrlo, para cambiar de

rumbo, hacemos precisamente el llamamiento nacional de con-

vocatoria patri6tica en una agrupaci6n compuesta de pro-

fesionales, universitarios, produclos del antiguo regimen que re-

comiendan el nuevo^ y de comerciantes, industriales, agricul-

tores que por su esfuerzo i^ersonal, a pesar del antiguo tipo

social, se elevaron hasta conquistar situaci6n de '"autorida-

des sociales", unos sefialandoal pueblo el nuev'o rumbo, otros

como ejemplos vivos del lugar que en la sociedad se conquista la

actividad reproductiva.

En resiimen la primera labor de nuesti-a asociaci6n es

de campafLa en favor de ideas relativas a la actividad re-

productiva, antes considerada como secundaria y de hoy

en adelante mirada como la base, el fundamento de la gran-

deza, prosperidad y bienestar nacionales.

Prosigamos. Hay ties elementos que hacen prosperar

la producci6n modei^na y son capital, trabajo y fuerza rao-
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triz. Yo afiado: asorjaci6n y elevo asl a c u atro los element
tos necesarios para la victoria econdmica.

Nuestro pueblo no conocre los beneficios de la asociacidn,

|)f)i'quo jamis los ha practicado. Bijo una civilizaci6n rell-

(I'wsa y niilitar hay /////Vi/n^'^»^^ obedecer los dogmas impues^
tos y las ordenes dictadas los ciudadanos son dociles, pai-

sivos. van a donde sh les manda; pero ai mornento que cesai

la fnerza coercitiva (^ue impone algo, entonces nadie se raueve

en nrnionfa, por que faltala fuerza directiva que es extraBrt

al individuo. En la civili//aci6n del tipo nuevo, la uni6n no
resulta de imposiciones exti*alias sino que es voluntaria, nace

en cada individuo, no es de cooperacldn coercitiva, como en

la jmtigna. uin6n, sino de cooperaciofi voluntaria, propia de

la asociacioji. Ahora bien en este pei-ipdo de transir

ci6n de un tipo social a otro, el pueblo, aunque libre, ne-

eesita aun la ayuda 6 direccidn de otro y ese oti'o no ess

ui puede ser el' gobienio, ni nada exbraflo al mismo pue-

b'o sino algo que forme parte de su colectividad y ese algo

es la close ilustrada, que en Filipinas tiene la obligaci6ra

(le suplir la a:cci6n tutelar de un gobierno extraflo, hasta

llegar a ctear en todos los ciudadanos el sentimiento de

e()operaci6n y acci6n voluntaria que tiene que gobernarnues-
tra nueva sociedad. : ;

Parecera a algunp que hago demasiado filosofia para

un asunto econ6nuco. El que asi piense se equivoca. He dicho

que empezamos a vivir una nueva civilizaci6n de tipo cienr

tlfico y, precisamente por eso, debo demosttar, de una ma.r

iiera cientifica, porque vamos por aqui y no por alia, por-

que hacemos esto y no aquello y principalmente debo decir

algo positivo: por donde jj como podemos ir.

Cuando un pueblo como el nuestro, acosbumbrado a seguir

la diiecci6n del gobierno se encuentra de repente librado a sn

l)ropio esfuerzo y a la iniciativa individual, puede decirse

que se encuentra en una situaci6n en extremo peligrosa.

Necesita una direcci6n y a falta de la que le daba el go-

bierno debe tener, si quiere evitar su ruina, la direccioii

inteligente de la cla>se ilusfcrada: lo he dicho ^:y. lo repibo.. ,

Plies bien; esba clase ilustrada, ab reunirse con un fin

'^'Con6nnco, despue.s cie He'va t; el rMiinei; objefcivo que anle.s
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llam^ de orientaci6n, debe descender al papel de COiiduc-

tora de empresas coiicretas y a este fin hemos escrito tambi^n
lo que sij?ue en nnestro Reglamento: ''2— Orj^anizar corpo-

raciones y sociedades para proteger y logiar el inayor des-

arrollo de la aj^ricultnra, industria y comercio del pafs;

para la explotaci6n de sus riqiiezas naturales, como las

minas, los bosques, etc., y para la creaci6n de nuevas indns-

trias y negocios en las Islas; bnscar rnercados para nues-

tros productos y organizar agencias dentro y fuera de las

Islas para su pi'onto y debido despacho, y acudir a los

agricultores, indnstriales y comerciantes que soliciten, dan-

doles sus consejos y^ ayuda siempre que sea posible/'

Con estas explicaciones quedan me parece, bastante acU-

rados nuestros prop6sit08 expresados todavfa en dicho Re-

glamento en esta ultima f6rmula: '^3—En general, velar

por la defensa y desenvolviraiento de los intereses econ6-

raicos del pals."

El entusiasmo con que los filipinos ban recibido la

constituci6n de nuestra Asociaci6n nos demuestra que se

comprende y se siente su necesidad y, por lo tanto, podemos
decir que la nueva orientaci6n social de nuestro pueblo esta

asegurada.

No nos meteremos a discutir si la cuesti6n polftica es

mas importa;)te que la econ6mica 6 esta mas que aquelia

porque nadie ha pensado en llamar la atenci6n sobre la

una prohibiendo trabajar por la otra. Todo es latil, todo ne-

(^esario y cuando se dice a un hombre que necesita comer

no se le impone por obligaci6n unica el corner, ni dormir

continuamente al hablarle de la necesidad del suefio, ni de

no hacer nada cuando se le menciona que el reposo es in-

dispensable, ni trabajar perpetuamente al recordarle el de

ber que tiene de prodncir y trabajar. Nos basta saber que

la cuesti6n econdmica es de importancia capital y que al

mismo tiempo no la consideraraos con la importancia que

realmente tiene para que comprendamos que tenemos un

gian prohlenia exonomico y dediquemos k 61 nuestra fuerza

al mismo tiempo que las dedicareraos a la resoluci6n de

otros problemas. La vida de un pueblo, como la vida de

un individuOj ^^o se reduce a la .solnci6n de un problema i5nico,
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a la consideraci6n de un asunto que podrfa representarse

ffsicamente por una snperficie de una sola cara, sino que

es un proMerna multiple, complejo, complicado, 6 usando un
sfmil flsico, polUdrico.

Nosotros trabajamos por uno de los problemas, no ne-

gainos ni despreciamos los otros: mirannos una de las caras

del poliedro, no olvidamos que hay otras y activando la

producci6n individual y demostrando la utilidad de la aso-

ciaci6n para la producci6n, nos proponemos hacer del pue-

blo filipino una colectividad capaz de bastarse a sf mismo
y de ofrecer al mundo civilizado el producto de su labor

de la misma manera que contribuye en el consumo del

producto de los otros pueblos. Hoy el mundo puede vivir

sin nosotros: nosotrosi no podrlamos vivir una vida de ci-

vilizados si nos faltara lo que nos viene de afuera y la

aspiraci6n econ6inica de nuestra Asociaci6n es llegar pri-

raeramente a bastarnos y despues a ser un factor de pro-

ducci6n en el mercado mundial en lugar de ser conao hoy
solamente un factor de consumo en dicho mercado.

Queremos hacer algo mas que la propaganda de ideas

y priiicipios, por cuyo raotivo tratarernos ahora mismo de

organizar Bancos locales. En otro lugar hemos expuesto

las ventajas que se espera de tales instituciones cuya orga-

nizaci6n pronto dependera de la voluntad de las personas

mas interesadas en cada localidad y en cuyas manos la

Asociaci6n pondra el plan, el proyecto para que ellos lo

pongan en ejecuci6ii.
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LA LEQISLACION PROQRESIVA
DE NUEVA ZELANDA.

SrS IXDIS(^UTinLES KXITOS V I:L 1>0UQUE DE SIT ACTUAL SUPUESTO

EUACASO.

(ConfciH^nci.'i loida on el I'araninfo dr la Univcrsidaa dc l^^ilipinnscl 1 do Octubre clc 1913,

Su. Pkrstdente:

SEI^ORES:-

Afios ha que se afirm6, y ciertamente no sin funda-

mento, que las mas extraordinarias empresas cQnquistado-

ras, las que en mayor grado han sobrecogido de asombro
a la* Humanidad, fueron realizadas por naciones pequeflas

en numero de habitantes y cuasi minusculas en territorio:

Atenas. Cartaj^o, CasLilla, Venecia, Intriaterra, Prusia y
ajfjunos otros pueblos de analo^a historia, liacen bueno tal

aserto aunque al pronto j^arezca parad6gico; y no hay
para que decir c6mo siguen siendo las enseflanzas del i)a-

sado favorables a los i^afses de reducida poblaci6n y area,

si de tales exitos en la guerra convertimos la atenci6n a

los que en las ciencias de la paz se obtienen, pues los artis-

tas y pensadores que produjeran, cuando bion se miden y
CuentaDj sui)eran en calidad y aiin en numero a aquellps
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que los jj:ra]ules conglomerados nacionale^ pueden citar en-

tre sus mas precl;u-os hijos. Asf, para resumir, en todo

orden de actividades hiillamonos siempre con que esas na-

clones de liniiLada extension han solido lievar a cabo las

ma.yores liazafias, qnizas poi-qiie la conciencia de la propia

peqnefiez, a estimulos del amor patrio. irnbnia en sus hi-

jos la idea, de la, .necesidad en^que se hallaban de suplir

con su propia. ^randeza lo diniinuto de sus paises, 6 qui-

zas porqne la fiieil rei)a!-aci6n de cualquier yerro cuando

a tenitorios (](} escasa, amplitud alcanza, es tambien uii

aliento ])ara !()s espii-itus innovadoi'es, aliiMito que les in--

funde corajo y aconielividad, que se ti'aduce en' fecun-

das inieiativas.

En cuanto a pi'ogresos lej^islativos y sociales, con

la unica excep(*i6n quizas de la Roma de los Cesares y de

la Praneia del primet* Bonaparte, i<^ual fenomeno se observa

casi re^ularmente, siendo el ultimo de los ejemplos en el

orden cronologico, !)ero uno de los mas arroj^antes, el que

en los i)ostreros afios del sif^lo anterior y la primera mi-

tad de los (jue van pasados del corriente diera Nueva
Zelanda media nte el fanioso conjunto de leyes que en todo

el mundo es ie|)utado y conocido con el nonjbre de «Le-

gislaei6n pro^^resi va>. objeto de estudio y cuidadosa consi-

deracion por pai*te de i lustres juriseonsultos, aiin de las

mas lejanas tierras y, en cierto modo, j^auta 6 guia de

refoiMnas en la actualidad iniciadas 6 por iniciar en Ingl;i-

terra, los Estados Unidos, Alemania, Italia y otros [)ueblos

que, no obstante su pletora de i^oder y madui-ez de cultura.,

halbm en aquel, i-emoto y naciente, al<?o que es lecci6n

valedera,^ y c^jemplo digno de ser iniitado.

Nneva. Z^^landa, como todos sabeis. annque fue descn-

l)ierla por el ii;i ve^^'-a nte holandes Tasman hacia mediadi)S

del si^io X VM I y circunvjilada por el in<j^les (yook y ei

frances de Suiviiu^ poeo (ies.)uGs de ujediar el XVITI, solo

bien entrado ya (^1 XIX comenz6 a sentii- la influencia de la

civilizaeion i);-ei(i(Mital, y aun esto bajo la forma de una de-

fi(*iente evjur.i<;iizaci()n y una inmi«^M'aci6n que en modo
al^nino fue reeomejulable en sus comienzos, pues se com"

ponja en su mayoria de aventureros poco escrupulusos
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y de dos asociaciones que no llevaban, en realidad, otros

objetivos que la desconsiderada explotaci6a de aquel suelo,

elementos colonizadores cuyas demasias dieron margeii a

que los maoifes, habitantes del pais, acogierau con nve-

venci6ii y aiiii con iras a los recieii llegados, resistien-

dose a reconocer la soberania inglt^sa hasta el ano 1840

(*) en que, al efecto, se prestaron a su^cribir el tratado de

Waitangi. Doce afios despues de suscrifco, se dict6 la !)rimei-a

constifcucion i)ara Nueva Zelanda y entio esta j^or las

vias regulares del progreso y desarrollo de sus pro-

pias I'iquezas; mas todavia esta retrasada evoluci6n en sen-

tido boneficioso hubo de sufrii* fjcraves quebrantos, con
periodcs de i)aralizaci6n conipleta, cual lo fue el ocasio-

nado ]K)r la guerra 6 levantamienfco niaori, que de 18G0

a 1870 mantuvo el pais en gran desasosiego, pues encen-

di6 una lucha sangrienta durante la cual ^e batieron como
leonos por una parte dichos piimitivos neo-zelandeses y por

la otra los mas de 20.000 soldados britanicos que hubo ne-

cesidad de movilizar para dominarlos, y como tambien vi-

nieron a serlo las serias crisis econ6raicas experimentadas
en 1867 y en 1890, sin contar la erupcion volcanica de

Tai-awera, de 1886, y los terremotos que ocasion6, con otras

parecidas calamidades e infortunios que de cuando en cuando
alli se experimentaran durante los dos ultimos tercios de

la pasada centuria.

HeLenos, |)ues, con un pais muyjoven, que aiin no lleva

un sii^^'o de vida civilizada y menos de medio de !:>rogreso

regulai'izado, cuyo territorio, por otra parte, sobre estar

(^) Esta resistencia revistio cuantos aspectos p,ueden concebirse,

(1('S(1<^ l:i inns liera o])()sici()n a la mas disiiiinlada pasividad. Da idea

ciol rxircMiio a que se llevd la ultima el edmico episodic ocu-

vv\(\o (Ml los comienzos de la ocupacion int^rlesa, cuando a cierta re-

i^U)\\ (le la Isla del Norte envio el s^obierno at^-rimensores ' a fin de

que plaiuaran un nuevo establecimicMito colonial: los maories de la

ti'ibu alli resident e, sintiendose sin ariuas ni fuerzas para impedir la

niedieidn, destacaron nutrido ^'runo de las mujeres mas feas, viejas y
sucias que hallaron a mano entre las suyas a fin de que, material-

mente, se conilerafi a besos y caricias a los a^^rimensores. Cuentan
las ci'onicas que i5stos huyeron aterrorizados y no hubo manera de

consei;'iur que volviesen a reanudar sus operaciones de campo.
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en los confines del plobo. es menor que el de nuestro Ar-

chipielago, en mucho, alcanzando solo un area de 104.751

millas cuadradas (*; y cuya poblaci6n apenas rebasa en la

actualidad el mill6n de habitantes (1.087.848 de los cuales

49.844 son maorfes), poblaci6n que solo alcanzaba en la epoca

en que se inici6 la legislacioji progresiva \?i cMvdi de 672.265

mil almas; y observese c6mo, a pesar de condiciones tan

desfavorables, no fueron obstaculo estas para que obra tan

grandiosa se emprendiera y llevara a feliz termino. Cierta-

mente que er pais aquel present6 desde un principio pri-

vilef?iadas condiciones para el pastoreo, la agricultura

y la minerfa, los tres puntos de apoyo sobre que descansa

la prosperidad de que hoy goza; que en las dos gran-

des y en las otras menores islas que constituyen su te-

rritorio hay regiones de gran fertilidad, a tal punto que el

boscaje, con pertenecer a la zona templada, presenta apa-

riencias de tropical, por su exhuberancia; que ciienta con

bellfsimos lagos, rios navegables y excelentes puertos na*

turales, habiendose con raz6n comparado los jn-imeros a los

de Suiza y algunos de los ultimos a los tan ponderados

fiords de Noruega; que el clinia aquel es tan sano que las

estadisticas sanitarias muestran la menor proporci6n de mor-

talidad conocida en el mundo; que las riquezas del subsuelo,

especialmente en ore y carb6n, son extraordinarias allf, ha-

biendo alcanzado la producci6n minera pro|)orciones relati-

vamente enormes; que los pastos son tan buenos que el

ganado vacuno y lanar se ha multiplicado en ellos de raa-

nera sin igual, por lo rapida, en el globo; que los aprove-

chamientos forestales, con singular menci6n de la alniaciga

kauri, el flax (6 pJionnium teiiax, (**; que es rival de nues-

(*) eonstituyen el ''Dominio" de Nueva Zelanda. la Isla del Norte

con 44.G7ci millas cuadradas de extension, la Isla del Sur con 57.923,

la de Stewart con <5()5 y una porcion de islas 6 isilotes que forman

los micro-archipielag'os de Chatam, Auckland, Caniphell, Anti])odas, Bo-

unty, Kermadec y Cook.

(**) Esta libra cordelera de Nueva Zelanda, aunque inferior a nues-

tro abaca, g^oza de g-ran cr^dito por las cuidadosas elaboracion, clasifica-

cion y empaque con que es exportada, bajo directa inspeccion del go-

bierno. El abaca, por el contrario, lo presentan algunos de nuestro?

producto.res en condiciones propias solo para desacreditarlo, •



LA LIi:GlS[.ACr6N PROGRESIVA DE N. ZELANDA 189

tro abacci) y las maderas de coiistrncci6n, son abuiulanti-

simos en niontes y llanos; que la caza y la [)esca (vena-

clos, conejos, trnclias, salmones, etc.) bnllen en los niisnios

profusas hasta, lo in(*refble; i)oro todas cstns y oti-as veli-

tajas a|)eiias si ban bastado acunipensar los incoi) venicMites

con que ti'opezo "alii la civilizacion en sus primcM'OS y mas
dificiles uasc^s.

Sobre los conilictos arinados y conniociones de toda siierte

a que antes bice reCerencia, surf^i6 como primer tro))iezo a la

obra civilizadoi'a el becbo de ocupai* el suelo los niaories ya

mencionados, raza que si bien ba deniostrado excelentes apti-

tudes, por su capacidad mental, ademas de aventajado fisico y
valor resuelto, pai'a, entrai*, como de lleno ba entrado ya, i)or

el camino de la. civilizacion, balbibase entonces en un ati-aso

tal que sus individuos, aiin canibales, se mantenfan en un

nivel inferior a los ifuj^aos (*) de nuestras montaflas del Norte,

(*) ATudian seniejanzas enlre los maories y los individuos do ciertas

trihus monleses de Filipinas que dan mar<^-en a la sosi)echa de una

conuniidad de procedenchi. AiUKiue el color de a(]aellos sea nuis claro

y mayor su desarrollo i'lsico, eslo ca])e atril>uirlo a su i)rolonoada

pernianencia eu un clinia frio y tand)ien a i'reeiientes cruzanjientos con

la raza blailca, (]ue en nuestros inonleses ban sldo rarisimos. Por lo

denuis, en los ras^^os lipicos de unas y otras ^^•ent.es, en sus antijruos

idolos y crecncias 6 su|)erstieiones, en sus arinas y utensilios, en sus

artes y ornanienlacidn, en sus cullivos ai;'ricolas, especiahnente el del

tan ^'eneralizado cauioie, en su ^s>'usto a la carne de perro, etc. etc.,

aseniejanse <^'randeuiente. En e) idioma, al deuominar Kaiiuja a su

aldea recordando nuestros Kainguh, inmra a la banca de ii^'ual corte

a la aqui usada, en la irecuencia de la articulacion fuj en su len^^ua

conio en las lili[)inas, y otros'analo^-os detalles, la siniilitud es percep-

til>]e. Una tradlcidu enire los nuiories neo-zelandeses, les supone ori-

undos, de la Poliiiesia y lle^'ados a aquel ])ais hace buen niiniero

de si.i>los. Un bistoriador aiu'uia que Cook uso como interprete de un

tri])ulante tabitiano, cuya len<>'ua era muy semejante a la de los maories...

Al oir canlar a una madre cierto nudancdlico son, con dejos de los

que enionan nuestros montescos de l>ontoc y de. J>en,i;'ued, acoi'ridme

de nuevo la sensaeiiMi (jue por prlnu-ra vez experiniente en v\ iMuseo

Antroi)ol(Vi^Ico <le iionuluVu, ante el parecido en los rasoos earacteris-

ticos entre tudos los /^-rupos polinesios que, aqui y alii, viven espar-

cidos por las islas del Paciiico: ^uo pudo b;iber existido, antes que

la indu, la e^^ipcia y la caldea, en esos tiempos anteriores a la breve liis-

to,ria.do labuiuanidad que conocemos, una civilizacion tipica poliuesia, que
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y corao allf los doiiiinadores, en vez de seguir el obvio

procedimiento del exterminio que deliberada 6 impensada-

mente facilit6 exitos coloniales eii otras partes, cumplieron

cdn el sagrado deber de huinanidad y de justicia de echarse

& hombros la pesada pero hoiirosa caij^ade civilizar a aquellas

gentes, tal empeSo, no pudo nienos de equivaler a una difi-

cultad mas que veneer, uniendose a este otros obstaculos:

la fauna del i)ais era miserrima en animales utiles al hora-

bre, de tal suerte que no solo hubb que importar los pri-

meros ejemplares de los vacunos y merinos que dieron

origen a las grandes ganaderias que hoy enriquecen a los

neo-zelandeses, asi como la totalidad de los animales do-

mesticos con que hoy cuentan, sino que desde el ciervo

L^^montaraz (*) que persigue el cazador en los bosques, a la

^ trucha que bulle en los lagos y rios, casi todos los seres

vivos que pueblan aquel pafs y de que el hombre se apro-

vecha, importados fueron. Habia alli animales muy inte-

resantes, ejemplo de los cuales puede ser el kiwi, ave de-

licada, sin alas para volar, sin pico robusto ni ufias fuertes

para su defensa, y que ha necesitado de la protecci6n

del hombre para no exfcinguirse, en vez de ser un auxilio

al mismo; i**; habia tambien pajaros de trinar muy grate

especializo en la navegacion y se extendio por estas regiones, avasa-

lladora, y de la cual son reza^^os los puntos de semejanza que al pre-

sente se hallan entre dichos pueblos? La refinada elaboracion de los

adornos que el manobo prodi^a en sus trajes, parece eco de una ci-

vilizacion que ha declinado, y no emanacion del espiritu artistico de

un pueblo que comience a salir de la barbarie.

[*] Hara cosa de cincuenta alios, vaya como ejemplo, que se lle-

varon a Nueva Zelanda los primeros venados, unas parejas procedentes

del famoso parque de Windsor y que de la madre patria a la eolonia

fueron trasportadps a costa de siete meses de viaje. Quebrantadillos

es de suponer que Heparan, i)ero hoy su deseendencia convierte aquellos

monies en uno de los mejores cazaderos del mundo, tal les sentaron

el pais y el clima.

[**] Es peculiar y recomendable el interns que pone aquel Go-

bierno en velar por la conservacion de las aves indigenas que no sean

daiiinas: una islita se ha reservado para fomentar su reproduccion,

donde se impide, no ^olo cazarlas, sino el que vivan animales

que las destruyan 6 ataquen sus nidos. En cuanto al renombrado
Felowus JacJc^ un ballenato de especie no clasilicada que habita en el
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y vistoso pluiiiaje, recre:) del oido y de los ojos, pero de

ninj^una 6 escasa ubilidad |)racLica; Labia rapaces y tre-

padoras, estas en variedad iiiineiisa y algunas de instintos

tan daninos, en cierbas familias, como las primeras, y di-

cho se esta, que tam[)Oco por allf enconbro auxilio la graii

obra de los creadores de la Nueva Zelanda inoderna. En
suma, dire j^ai'a concluir esta enumeraci6n, que bodo lo

hecho en aquel pais para ponerlo en condiciones de riqueza

y prosi)eridad, no obsbanbe las favorables circunsbancias de

clima y suelo, fue labor durisima, de exbraordinario esfuerzo,

sin consolidar aun

—

ini siquiera beruainadal-cuando sor-

prendieron al mundo sus lej^isladores con la originalidad

y brillanbez de la obra que nos ocupa, la ''Legislaci6ii

progresiva" de Nueva Zelanda.

6A quien corres|)onde la j^loria de esbe exibo? No pa-

rece facii conbe.sbar a pregunba semejanbe de una manera

robunda y concreba, inencionando un solo nombre, una per-

sonalidad exclusiva, ni siquiera un parbido. Lejos de co-

mulgar con los que enbienden ser boda obra legislabiva,

bien plaubeada y de efecbividad manifiesba, no mas que

la resulbanbe nabural y obligada de una conciencia jurldica

popular que sinbi6 de anbemano el derecho segiin que

dicha obra lo pronuncia, viniendo asi la ley a consbituir

uii a modo de rellejo del c6mun consenso en la opini6n

de los ciudadanos, pues conbra bal docbrina pugnan repe-

tidos hechos hisb6ricos que nos muesbran hasba que punbo,

en ocasiones, las meras iniciabivas de un legislador, crearan

una legislaci6n y hasba inoldearan un pueblo conforuie su

estrecho de Nelson y que acompana retozon, y aiin afirman los ma-

rineros que piloteandola, a tocla embarcacion que surque aquellas aguas,

se ha dictado una ley para prote^erlo imponiendo severisimas penas

a quien lo hiera 6 moleste. Las ^^-rutas de Waitomo y otros lugares

de conocida bellczji son, tambien, objeto de cuidado por parte del go-

bierno a fin de evitar senn dailados. Por cierto que una de esas gTUtas,

linica en su fi'enero en el mundo, ofrece la maravilla de tener la

boveda en su totalidad cubierta por millones de ^usanos de luz que

alii, en condiciones de i^ual huniedad y teiui)eratura constantes segiin

mas les favorecen, viven y se multiplican a placer: los destellos fosfores-

centes que eniiten esos gusanos, dan ii dicha grula un aspecto fanbastico

6 indescr.ipUb.le: la celebre Gruta Azul de Capri me impresiono menos-
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ideal; i)C3ro nun colocaiuiouH^ (mi (\sta actitud, no puodo;

menos de convoJiir en que todo adelanto jnridico ha de

ses^ii^*, ^^^ cierto inodo. un |)r()c(\s() evolutive) y jjfradual y

ha de realiza-rsi^ tvns nn pt'rioJo (ie prepa racioii que ha-

bilite al pueblo que haya (1<^ ex pci iiiKMilarlo para el traiv-

sito que supoin^; y asi ha \\i^ iPcoiMxterse qu(^ chirante los

treiiita 6 cuarenta, i\W)s prrcp i^Mp.rs a! estableciinieiito 6

proinul^acion cU-l eonjuPito d^ l<\v(\s (jue nos ocnipa, tnvo

Nueva Zelanda. <_c()beniaiit('s y estadistas di<j^nos de loa,v

que pre[)araroii el !>ais pr.i'a, la. ciKhcal rel'oriua, aain cuaudo

al<J^unos de c-jllos lu; la ec)i,U'ibit'i-a ii lotalinentfi y otros

hasta hi repujj^nai'an : Vo^zt'L (^I'^W. Alkhisoi).' Hall, Stout,

Kolle.st(3u. StalTord, 1^'ox, 'I>.>\V(mk Vvniiitaker y otros ])ro-

honibces cjue (h^^[iia ioii pored pod^M* aaites de 1891 hicieron

mucho, realnieiiLe, y su):? iioiiThri's chj^-iios son do recorda-

cion, pero no fne hasta dicho an-) (Miaaido coinenz6 a de-

sarrollarse la <4'!*aii obi*a. ^'1 a\'ahc(^ njas^no, niediante el

triunfo del part.ido liberal y. la eoncpiista del poder por este.

A virtaul (h^. di(di<) a.eontL'ttimirnto poli'tieo se constituy6

un jj^abinete prp^idido nor r\ j(d'e did paj'tido Mr. IJallance

y en el cual vini^M-on Ti (h^seniixna r dislintas ca,i'tera.s hoiu-

bres tan presti^dc^sos (onu; el, U<'eves. Ward, liuckhy,

Mackenzie, Oari^)!, (Jadnianyy S"U\]on, estci ultimo el mas

ilustre de t()dos, ei (pi^ (\(^s afios (iespnes, al nioi'ir Ba-

llance y sustituirh^ en la, Prr-.sideiicia, (r.nc.ai-naba en su

vigorosa p(M'sona ii(hui el aJnia, eiiL(M-a, no solo del partido

Liberal sino tajnl)ien del O'hrr-ro, que, andjos se fusionaroii

para mantenerle en (d podei*, el uno porcpie en hon:ibi'e

tal hallo su. niejor porta-estandantj^ y el otro p(jr()ue se

percato de (pie nada, n oo^o loti^rti ria, en \)V() del bi(Miestar

deh ])roletaidado aciiiaii'/io a isiada men te (') dividido ooino eii

otros paises lo •.-<!, fe j)(W' a inliicio.-os J< JN'S, en d(;s 6 uias

fracciones, (Mi ta.nlo (pie un i(»{.dos(^ a I [jibei-al, aleMitandok

con su apoyo i' iiiriiiidK'idoie nuc'va sa,\'ia,. obtendria exitos

l)ositavos. (^j l^':.i('' a«pMM II: ! hi-^ierjo. desi^^Miado por la his-

(*) VlsU) seniifl ) |)r<ii'ii;'(> de los jiai'tidos ohiHTOs aiisirales, en el

seiio dc \o-i cualcis ia uiii(>u cs c.-^i icchi'siina siu (]uu pueda i^ucbran-

tarJa ul .i^a-an iiuiiioro dv prucfdeiK'ia.s dc hus aliJiados [in<^ieses, aus-

• feriacos, italianos, ak^inanes, ^I'ieiiD^, e^paiiuics, eicd. que siemprc labp-
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toi'ia coil el convericioiialfsimo dictado de Liberal y que

yo denomiiiare socialista gubernaraental, el que durante

los quince aQos seguidos que se mantuvo en el poder

(1891 al 1906', es decir, hasta fallecer Seddon, Ilev6 a cabo

toda la gran obra. Sarcasticamente apodaronle el gol)ierno

Richard John Seddon*

^ontlniio sus adversaries, hechos a la frecuenbe mudanza
de gabinetes que con anterioridad era cuasi caracteristica del

I'Hn en armonfa con un partido politico que tiene posibilidades de

itlcaazar el poder, renegando de las extremas resistencias y del aislii-

'niento 6 alejamiaato de la legalidad que el proletariado europeo })a-

^^^ce. OS la causa de sus exitos. En ningun otro pais, valga de^
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iiiquieto polibiqnear neo-zela tides, taiito que en los cdmien-

/OS del regimen represen tali vo ocurriefoii una vez hasta

tres cambios de ininisterio en el espacio de cinco sema-

^^^^, y gobierno continuo fue en efecto, durante esos quince

alios, pero no para desdiclia sin6 para ventura del pais,

aiin larnentoso de que la muerte de Seddon no pei'rnitiera

/a COJltiJiuacioii por mas lai-go tiempo todavia, por un tiempo

indefinido de adelantos y prosperidades.

No hallo enti-e las grandes figuras pollticas que el

niundo ha conocido ninguna que, a proportion de la pe-

queSez de la escena en que se movio, sea de i-elieve tan

entraordinario como el Rt. Hon. Richard John Seddon, y

tampoco hallo otra que tan meritisimamente se haya ele-

vado a las mas altas dignidades desde la condici6n
,

mas

niodesta. Obrero en su juventud, y sin mas capital y

valimiento que su natural y entonces aiin inculta inteli-

gencia, hubo de consagrarse en un principio, para vivir,

a las mas (iuras profesiones, la de minero entre ellas; y

sin duda en aquellas iniciales etapas de su vida, tuvo .Sed-

don ocasi6n de apreciar la exactitud del aserto de los

Vedas cuando dijeron '*que el dolor mas agudo es la po-

breza>, y |)udo por ello sentir hasta lo profundo de su

conciencia cuan fundamentalmente injusto es el regimen

social de las pomposas democracias modernas, que si haii

logiado emanciparse de la aristocracia de la sangre ha

sido solo para caer de lleno en la servidumbre de la aris-

tocracia del ore, mas explotadora aiin que aquella, por des

conocer los espontaneos frenos de la hidalgufa. Asi, ante el

espectaculo que tuvo ante sus ojos constantemente, al acicate

del azote que crujiera sobre sus espaldas en la edad en

ejempio, se lleva tan a punta de lanza la ley que fija la Jornada del

trabajp en ocho horas: un juez de Queensland impuso poco ha severa

niulta al dueflo de una fonda porque hizo a su cocinero, pasadas las

ocho. horas, preparar un piscolabis para ciertos viajeros impensada-

inente llegados, y en Victoria, durante la ultima campaila electoral,

los senadores Roe y Gardiner que llegaron a un pueblo a celebrar

un '^meeting" dadas las siete de la tarda, no hallaron camareras que

les sirviesen un tente en pie y hubieron de asistfr al acto con la

ijnpa como canon de organo. que suele deeirse.
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que surij:e!i y cristalizan las con viccione*^, vicfcima de la

ex|)lotaci6n del hoinbfe pov el hombre, quizas despertara

entonces en sii ahna la altfsima air)bici6n de redimir al

. proletario, qne fue luej^o norma y guia de sus actos; y
sin duda tambien por esto, mas tarde, cuando los estu*

(lios a que en sus contadas horas de ocio se dedicara

fnefoii |)rovenyeiidole de conoclmientos sociales, hubo de.

(tompi-ender lo absurdo de la ficcion que el Individ ualismo

de las escuelas ci'e6 resj^ecto al Estado, al pretender que
fuese un a modo dfe dios de primitiva religion, idolo im.

l)asible que, sin alma y sin entrafias, escucha incQnm6vil

los ayes de las victimas que ante sus aras se sacrifican,

que en nada ha de intervenir en la' lucha desesperada

que a su presencia se entabia entre el capitalista omni-

l)otente y el endeble obrero que a sus pies yace vencido.

Que «el socialismo no es solo una doctrina, un sistema,

un metodo; que es todo esto y algo mas: la civilizaci6n

en su ultimo y mas |)erfecto desarrollo>, dijo uh eminente
estadista espaflol. D. Jose Canalejas, no ha mucho; y Sed-

don, aunque no lo dijera en tan galana frase, hizo mas
que decirlo, y fue practicarlo. Asf que, una vez influyente

en los consejos y direcci6n del Partido Liberal, impuso
a este que adjurase de los amanerados prejuicios del cla-

sico Individualismo que le estorbaban y entrase por las

evolutivas teorlas del que en 1870 fue bautizado en Ale-

mania de Socialismo de Catedra y al que hoy pretendeil

algunos denominar Individualismo Orgariico, doctrinas que
en sfntesis no son mas que la repudiaci6n de las esteriles

negaciones e infecundas inercias sociales del Individualismo

para remplazarlas con la afirmaci6n, viva y resuelta, de que
el Estado debe reconocer como fines propios, ademas de la

Administraci6n de Justicia, el intervenir celoso en la lueha

entre el capital y el trabajo a fin de que el primero no
esclavice al segundo, el promover la equitativa distribu-

ci6n de la riqueza y de la propiedad del suelo entre las ciu-

dadanos que de ello se hagan dignos, asf como el velar

por el bienestar de todosdi recta y constantemente: el viejo

idolo debs bener corazon, socorrer en el infortunio a sus

lieles. ampararles en sus angustias, defenderles contra quien
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les acose, no permitir el sacrificio del debil para inero lustre

de sus sacerdotes y esplendor de su culto.

En 1893, pues, vino Seddon a ocnpar la pi-esidencia

del Gobierno, y pudo, desde el alto sitial, desenvolver su

programa reformista. Interminable seria esta conferencia si

fuere yo ahora, una por una, a enumerar las niuclias leyes

que constituyen la «legislaci6n pi-ogresiva> que nos ocu-

pa, por lo cual me concretar-e a lo mas saliente y tras-

cendental de sus prop6sitos y efectos,, mencionando en fTran-

des sintesis los problemas que trat6 de» resolver median te

su promulf;aci6n, y que yo entiendo, aunque en oti'o sen-

tido se hayan emitido niultiples opiniones en estos liltimos

afios, resolvi6 cuniplidamente. El j>roblema aj^rrario. que

en Nueva Zelanda se presentaba en tan pavorosas propor-

ciones como en Irlanda, por el gr-an niiinero de latifun-

dias que se habfan constituido allf, segiin ha sido frecuente

cosa en pais conquistado y de escasa poblaci6n, fue brio-

samente acometido por el ministerio Sedcion mediante la aci-

quisici6n por el Estado de grandes propiedades, que paulati-

namente se hizo y sigue haciendose, y su divisi6n en pe-

queQos lotes pai-a, en condiciones faciles y m6dicas de pago

a largos plazos, trasmitii'los a los [)equeilos ^ro[)ietarios. A
fin de raejor consolidar esta obra y poner coto a la acu-

mulaci6n de la riqueza en pocas manos, inici6se la eficaz

medida, la que acaso u.i dia reconozca el mundo entero ser

la mas apropiada al efecto, del iinpuesto pi'ogresivo, (6,

como lo denominan los anglo sajones, '"graduado,") im[>uesto

que en general produce ese resultido de subdividir la ri-

queza, y que mas concretamente aiin dificulta la constitu-

ci6n de nuevas latifundias: no ban de i)afi:ar el proletario

y el rentista a proporci6n de lo que posean, sin6 en una

l>rogresi6n tal que se les haga cuasi imposibie poseer con

exceso. (*) A la vez que esta leforma fundamental y tambien

con el pi'oposito de [)()ner freno al aca|)aran)iento de la tierra.

(^) Aqui, para resolver el problema uorario en los llamados '*te-

x'renos de los frailes" imitose lo primero, mas faltando lo seg-undo, el

impuesto pro«*resivo, no tardara miicho en volver a acumularse la .pro-

[liedad de la tierra en pocas manos.
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se legisl6 en el sentido de que la misma tributase con-

forme a su valor originario y no con arreglo al que le

dieran las mejoras que sobre ella el laborioso agricultor

realizara a expeiisas del sudor de su frente, de que el ab-

sentista sufriera un recargo contributivo, y deque la valo-

raci6n a los efectos del irapuesto se hiciese de manera, ^un-

que relativa, uniforme y por una sola entidad en todo el pals

con lo cual cesaron de prevalecer las intrigas de los ca-

ciques de campanario, que hacen valuar sus fincas niuy por

lo bajo mientras que recargan la mano en las de .los pe-

quefios propietarios. ICuanto, en estas y otras analogas re-

formas, tendrfamos que aprender y copiar aqul, donde la

mera enunciaci6n de dichos procedimientos, justos y equita-

tivos, suena a fantasia calenturienta!

Revertiendo su atenci6n a las clases proletarias, cuyo

bienestar y amparo tuvo siempre en la mente y en la ac-

ci6n aquel gabinete excepcional, einprendi6 tal serie de re-

formas que su descripci6n llenarla volumenes: estableci6 el

contrato cooperativo de los proletarios con el Estado para

la ejecuci6n de las obras piiblicas, y mediante esta re-

forma, ya no f ue en lo sucesivo un contratista, que exi>lotara

por igual al sudor del obrero y las arcaS del gobierno, el

que hiciera dichas obras, sin6 que estas se dividieron en frac-

ciones de los diferentes oficios que hablan de intervenir en

su realizaci6n y cadauna de dichas porciones era contra-

tada directamente por el grupo de obreros que habla de

ejecutarla y en el que se repartian Integros los rendin)ien»

tos; a fin de que el obrero no fuese, en circunstancias de

crisis industria 6 agrfcola, vlctima de la usura y la miseria, -

abri6 credito al mismo para que, con arreglo al jornal de

que podia disfrutar, ^sto es, su crMUo personal, obtuviese

prestamos a metalico del gobierno, pr^stamos que tambi^n

podria obtener, bajo la misma pauta, el tods humilde la-

brador; (*) plante6 la concesi6n, digna de loa, que solo

en estos ultimos afios comienza en Europa a intentar

se, con timidez, con asorabro casi, de las pensiones

(*) Ll^vanse prestados d los agricultores, &> largo plazo y reducido]

interns, desde que se promulg6 la ley al efecto, m6s de piento cincuejDta

m lUones de pesos.
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a los ancianos pobres y de buena condiicfca que hubie.'iieii

consumido las energias de su existeiicia en el fcrabaj(3 hon-

nido, jnsta re()ar-aci6ri que la sociedad debe a los que

tanto hicieron en su pro; or<jfaniz6 uii Departainento del

Trabajo, cuya eficacia se demuestra c.ou solo dectir que en

el aflo 1908 hallo coloracioii |)ara 6,300 trabiijadores de los

cuales dependia la subsisteiuna de otias 4,413 persouas, es

decir, que cooper6 a sustentar a 10713 seres infoi^tuiiados

y dignos que sin el misino hubieren posiblemente que-

dado en la miseria, niiinero exbraordinario si se considera

la reducida |)ob]aci6n de Nueva Zelanda; redact6, y ges-

tion6 su pi-omulfjacidn, las leyes conocJclas oon los tibu-

los de The Factories Amendment Act, The Coal Mines Com-
pilation Act, The Shops and Dices Act y otras amilogas

en las que liallaron los obroros, especialmeiite innjeres y

nifios, pi-oteccion para las explotaciones de que solian ser

objeto, leyes i)or las cuales, adenias, se limitaron a ocho
las horas de trabajo, se obliffo a los patronos a inantener

las fabricas y talleres en condiciones hi<^ieni(%as y de segu-

ridad contra los i-iosgos que cierta clase de tareas iinpli-

ca, se fij6 un nn'niniuni g^^noroso a los jornales, de ma-
nera que no fuera |)0.sil)le tener rnal pa<^^a(los a los traba-

jadores por gi'an exceso qjie hubiese en la. oferta de bra-

zos, con otras niedidas que pusieron fin a a.nli<j:uos agra-

vios sociales, parecidas a las consignadas; con la pi-otnul-

gaci6n de otras varias leyes conocidas por las denoinina-

ciones de The Workers Compensation Act, The IVaqes Pro^

tection Act, The Workers Dwelings Act, The Public Con-

tracts Act, The Goverment Advances Act^^ y (]enias en armo-
nia con estas, logr6 que el obrero y sus causa-habientes
obtuvieran pronta y equitativa indenmizacion cuando aquel

sufriese una lesi6n 6 njuiiese a consecuencia de un acci-

dente del ti-abajo en que se hallare ocupado, que no se

redujesen los jornales a pretexto de seguros contra dichos
accidentes, que el cobro 6 percibo de los misnios jornales

fuere rapidisimo y no objeto de un litigar en que el pa-

trono de nnala fe pudiera burlar al desvalido reclaniante,

que se hiciese posible a todo obrero laboiioso obtener
dinero del Estado para con.^tiuirse una vivie.uda en tei're-
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no propiOj sin naas garantfa que esta misma propiedad, y
que la vida, en suma, del proletario resultara lo nnas

grata que fuese posible. Esta serie de reformas legisla-

tivas y las concomitantes con ellas han sido causa de que
se dijera, y repito aquf la frase por lo grafica y expre-

siva para demostrar el grado de bienestar que trajeron al

proletariado de aquel pais, que «en Nueva Zelanda el la-

brador va en coche, el pastor a caballo y el cJbrero en

bicicleta>. Y no es metafora: lo he visto por mis ojos.

Entre la serie de monumentos juridicos que constitu-

yen la *Megislaci6n progresiva" ocupa el lugar mas sa-

liente y ha sido objeto de mayor estudio y discusi6n que
ninguna otra fuera del pais aquel aunque solo uno se haya
atrevido a copiarla, su vecino la CoMfederaci6n Australiana,

la ley conocida con el nombre de The Industrial Concilia-

tion and Arbitration Act, que tuvo por objeto evitar las

violentas y enconadas luchas entre el Capital y Trabajo

inediante la intei*venci6fi activa y directa del Estado en

estos conflictos. No mas ya las huelgas, con su obligada

cohorto de ti-astornos politicos y de malestar social, no mas
lo.^ pares (look outs) con su forzosa secuela de crisis y
luiiia: los conflictos entre esos factores de ])roducci6n y

de I'iqueza no habi'an en lo sucesivo de i-esol verse por medio

(le tales actos de agr^si6ii 6 defensa, en los cuales venian

solo por acaso alguna vez a triunfar la raz6n y la justicia,

siendo de ordinaria vencedoras la fiiei'za bruta 6 la malicia

y situnpre, en ultimo termino, victiina propiciatoria la so-

ciedacl, el pals entero: tales fueron los prop6sitos de Ley
tun conientada. Pa!-a llevarloS a feliz termino prohiblanse

hneigas y i)aros, ca^stigando por igual a los. obreros que

llevaron a cabo las primeras y a los patronos que leali-

zaran. los segundos, (*) y disponiase que en caso de surgir

6 presentarse los motivos de agravio 6 queja que hoy oca-

sionan esos traStornos y choques, debet fan los reclamantes

acudir a una junta de amigables componedores, bien selec-

cionada, que los lesolviera amistosa y rapidamente, y en

[*] La pena del huelg-uista v del patrono, respectivamente, es multa

h^sta PIOO.OG y P5.000.00.
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el supuesto de que d esta transacci6n no se ll^gare, & un

Tribunal que fallarfa el asunto en equidad, ya que de los

tribunales de justicia es funci6n propia diriuair toda con-

troversia entre partes interesadas, fallar todo litigio entre

los ciudadanos, bien sea estrictaraente individual el pleito

6 ya se interesen en el mismo organismos corporati-

vos: a la manera que en las disputas que entablan los

ciudadanos sobre sus derechos, no les permite el Estado

que riflan a brazo parbido y se saiga con la suya el mas
fuerte 6 mas astuto, asf tambien en estos conflictos entre

el obrero y el capitalista, los tribunales de justicia serfan

los llamados a fallar el litigio: quede para los pueblos

antiguos el zanjarlos a golpes y sea para los que ban al-

canzado la plenitud del progreso, este noble diriinirlos por

la intervenci6n de la Ley y sus representantes. (*)

lUtopia, aberraci6n!-—clam6 airado el parsimonioso In-

dividualismo que entiende pro|)ia la intromisi6n del poder

judicial solo en aquellas cuestiones en que haya deman-
dante y demandado, quorellante y acnsado, en que se litigue

sobre cosas que se pesan y miden y en las cuales haya

de resol verse dictanno el <tuyo> 6 «n)lo> de los indi vidua-

listas clasicos. iVisionarismo, fantasia! - protest6 la masa
de los juristas aferrados a lo viejo que creen a pies jun-

tillas que si Cayo y Ulpiano. Coke y Blackstohe, levan-

taranse hoy de sus tumbas, ante las condiciones sociales

y econ6micas de la 6poca actual, diversas, y mas que di-

versas contrarias en cierto modo, a las que prevalecian en

la suya, entenderlan que para decir el derecho, para

realizar cumplidamente la justicia, serfan aiin bastantes

aquellas doctrinas de la culpa lata, leve y levfsima, 6 las

reglas del Common Law, sobre el ''fellow servant," la "contri-

butory negligence" y demas de semejante factura, que ellos

encontraron suficientes en sus tiempos. iDemagogia, alu-

cinaci6n!—aull6 al mismo tiempo el grupo de los privile-

[] Este plan de ]eg-is]aci6n ha sido caliticado por Mr. King O'Malley,

leader del Partido Obrero australiano y hasta pocos meses ha ministro

de Hacienda en la Confederaci6n, de cgobierno cristiano* Parecerd

d algunos presuntosa la denoniinacicSn, pero nadie seguramente la

lacharfa de impertinencia, si se le denominara «gobieri^o filantr6picOH^»
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(fiaclos, los qne viven a gusto clentro de los convencio-

nalisinos arciiicos que su medro fayorecen, los que pretenden

(le clases directoras . y a las subordiiiadas conceden solo

el beneticio de callar y obedecer, los que hasta al gran

Henry Geoi'ge de nyer y su sucedaneo de hoy Lloyd George,

caliticau de.... irevolucionarios rojos! Pero este" coi*o de

protestas con sus alharacas de censuras y aiiii iiitentos de

ridiculizar a los iriiiovadores, fne desatendido por Seddon

que, firme en sus coiivicciones, llev6 a efecto la ley en toda

la integridad y el alcance pai*a que fue dictada; y la Utopia

absui'da, las demagc^gias del visionai-io que se anunciaran

como tales, vinieron a trocarse para ensefianza practica

del mundo entero. en uh periodo de paz y araionla entre

el Capital y el Trabajo, en. doce afids de concordia, 1894

al 1906, durante los cuahis bubo tan solo una huelga y

esta de escasa iniportancia, sin paro atguno, a la vez que

ineibraban en proporciones iinprevistas los jornales de los

obreros y se [)ronunciaba* un progreso industrial sin prece-

dent's en todo el pais: desde los pafleros de Dunediu a

los extractores de fibra de Auckland, en todas partes, la»

manufacturas pros|)ei'aban, sin las convulsiones politico—
sociales que con estos adelantos ban cvllicidido\ d\geimos\o

asi para obviar ''distingos,*' en otras naciones. .

Aunque el !nejoi;ar la condicion del obrero y sus rela-

clones con el capital fue el primordial 6 principalisiiBo objeto

de la ''Legislaci6n Progresiva'', no se concret6 a esto la

empresa de Seddon: su esi)lritu innovador fue mas alia e

hizo iBucho que tr.ascendi6 a todas las esferas sociales, a

todas las raniiticaciones de la actividad . del Estado ei) la

mayor aini)litud enlendida. Enunierarenios a seguida algunas

de estas iiinovaciones para mostrar lo intenso y extenso

de la refornia. Ell sufragio femenino, esa razonable conce-

sion que aiin tropieza con grandes resistencias ea alguuas

partes de Europa, pues son niucbos los bombres cbapa-

dos a la antigua que, 6 ,se sienten |)oseidos cie tremenda

indignatii6n y recbinan fui'iosos los clientes coia—(fue se le$

mencione solo, 6 prorvumpen enado'cenadas cucbufletas, existe

ea Nueva Zelaada y se practica cda perceptible efecto mo-

lalizador en la politica liace una docena de alios, porque
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Seddon la patrocin6 y dio alientos a los que de anleuiano

abof^aban por la inisina annque siii decision baslaiite |)ara

romper el hielo de los prejuicios cpie i)aralizara su iiiicia-

tiva; la tarifa aduanera de espinlu aiiti~alcoh61ico y anti-

suiiLuario, a la vez que proteclora. de las industrias del

pais; la opci6n local en niatei'ia ile i)roliibici6ii del comer-

cio y venta de bebidas einbriajj:a-.ites, a.si como la punicidii

de los bebedores liabitnales, dos medidas teiidentA\s a ledi-

mir a las masas obieras del mal que mayores esti'iijj^os can-

san entre ellas en aqnel y qnizas en todos los paises; la ad-

quisici(;:n y construcci6n por tl Gobiei-no de vias ferrovia-

rias, llevando a sus ultimas y 16j;icas ded ucciones el priii-

cii)io con que aun los mas extreinosos individualistas ban

tenido que transi^ir, es a saber la deuda en qne se halla

el Estado de mantener comodas vias de comnnicacion; la

repoblaci6n forestal de los uiontes, antes descuidada y i)or

el j^abinete Seddon emprendida con un vigor que las ge-

nefaciones venidera.s bendeciran segurauiente, al hallarse

con fi'ondosos bosques de higienica influencia y maderas

utiles donde antes heria la vista el pelado cei-ro 6 la arida

montafia (*); la creacion de nuevos centros de ensefianza

que ba ijuesta al pais a(iuel, en este ramo, a la altura de

mucbos europeos en escaso tiempo; la instituci6n de exce-

lentes hos})itales, balnearios y asilos, que abundan alli; el

socorro a luetalico a las pueii)eras desvalidas, salvacion de

millares de nifios; la reoi*ganizaci6n y mejoramiento del ser-

(*) En la actualidad se dedican i)rlncii)a]niente a esta labor, en

condiciones de trato hunianitario q\ie honra al suelo vecino de aquel

en que Maconichic.^ hizo, sus notables experinientos i)enales, <!frupos de con-

victos de las prisiones neo-zelandesas. El tral)ajo al aire libre, en

las condiciones de salu])ridad en que se mantienen los canipauientos de

penados, que se instalan en la vecindad de . los sitios cuya repobla*

cion se lleva a eiecto, y lo. niorali/ador de la tarea, i)roducen exce-

lentes efectos re^eneradores.

Ha sido una manera de iniciar eT paso hacia la sui)resi(')n de la

vida penitedciaria entre miu'os, la cual, por nuicho que se intente nie-

jorar, dara siempre, conio natural fruto, el mayor e inevitable daiio

de la atonia de las ener^Mas individuales, el automatismo presidial que

hace al sujeto mas dispueslo aun a la recidiva que cualquier contagio

morboso.
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vicio civil, hacieiidolo indopendiente de los azares e in-

lluencjas daflosas de la !)olilica, y asi, como estas, podrla

inencioiiai- porcioii de sus reforuias 6 landables mejoramientos
de lo (x)tnenzado a reformai-, piies, coino ya dije, la activi-

dad e iniciativas de aqnel ''^obierno continuo," de aquellos

quince aflos de pi'estij^io.so ^obernar, trascendi6 a todas las

esferas del Plstado y la sociedad neo zelandesa. (*)

Y sucedi6 asi porqne no se mant>uvo tan lar^^o biempo

en el poder Seddon para irn[)erar arbitrariamente. pai Ji ere-

^irse en el despota caprichoso que tienen en los labios

sieinpre el prononibre YO, que ^obierna exclusi vatnente pa i-a

lustre y provecho propio, que se (tonstituye, con sus alle-

jjados y aminos, en exclusi vista usufructuario de las deli-

cias del j^obernai', cerrando sistematicamente las puertas de

la vida i)ul)lica a los que no se sometieren incondiciona-

les, uiansos y suinisos, a su oninipotentisinia voluntad;no:

de ese lastinioso espectaculo, que suele darse en otros i)aises

cuando se pi'olonga lar^o tieinpo el j^obierno, de un solo

partido 6 de un hombre, ni siquiera hubo visluuibres du-

rante el periodo en que Seddon gobernara. Todos cuantos

vivieran entonces y aiin viven, que sou muchos, con j^raii

niimero de los cuales. he hablado, por igual correligiona-

rios suyos que 0[)uestos en poli.tica, bacense lenguas del

uiagnanimo es|)iritu de equidad que resi)landecia en todos

sus actos, de la transigencia en que inspiraba sus accio-

nes todas, de la sencillez y de su bien hallada, par-

ticularisima y constante inclinaci6n a distlnguir y honrar

el talento y la hombria de bien, aiin cuando radicaran en

sus mas resueltos adversarios. Asi pudo hacer tanto como
hizo, porque no liay hombre grande que pueda realizar

cosa extraordinaria sin el concurso 6 cooperacion de los

demas, y asi tambien su obra tuvo, mas que caracter per-

sonal, con haber tanto intiltrado de su propia personali-

(*) Una cosa disminuyo durante la epoca de Seddon: los totaliza-

dores en las carreras de caballos, el vieio nacional de aquel pais. Eran
247 'cuando Seddon subio al poder y bajaron a 158. f^Se atreveria aqui

un gobernante a reducir en igual proporcion los circos gallisticos

y las casas de juego, mas 6 menos disimuladas, a «jugarse> la popula-

ridad con estas medidas?
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dad eii ella, nii carac^ter lucional. «No laboramos dijo

Seddon— para mf, n\ ()ara mi parlido, ni para en tanto 6ste

y yo nos manteiij^aiuos hii el podf^i*; trabujauios pat-a bene*

ficio del pafs eiilero y. para (jiie ininsli'a actual obi'a per*

manezca y subsista, dt^spnes d(» qn^ de^^aparezcainos yo,

mi partido y mi liiobiMrno: I para. (jU(» cioii ella se beneticie

algo, que es mVis (pK* todos iiosptros, la Patriall (*)

Y ahora surj^ii la cunstion que j)ropuse al iiiicio de

esta conft»ren(da: —iFue un ac/iei-to aquella leKislaci6a

progresiva? r,01)tuvo uii exito 6 result6 iin I'racaso? Que
n3ejor6 la condicadu del Li-abjijndor, no se discule; que lanz6

el pais por nui^yos deri-Dliu-os sociales y con visible alivio

de perce|)tibles daflos, se admit.e ^enei'almente: (\ne trajo

consigo la paz entrr^ el capitar y el trabajo, hizose pal-

pable por la, cesaci6n de las Inndj^^as y pa!*os. Ya nadie

osa repetir la acusacion d(» DEMOFjEDOUA, rxm que en

un principio fue a,co^ida: p^m'o. insisten ali^unos, —^^el pals,
:

a la la.rga.» se b(»nelici('> cow lal(»s ianovaciones?^ Gomo
pudiera ser en vano disculir principios abstrusos, creo

que ciertas cif^ras i>oij*an (tonlestar nu^jor a eslas obje*

ciones: desde el afto 181)3, en que el ministerio Sed-

don comenzo a (!(*>arr()llar (ton. anjplilud su |)rogra'-

ma, hasta 19()() on que fall<u'i6 el (jue era nervib

y cabe^sa del niismo, comir.irando fidiac^ienles esfcad{sticas

de uno yotro aHo, r^^sulta qtie el i)ais ex!)erin)ent6 uii

aumento 6 avanre en las pix>porciones siguientes: eji el nii-

mero de braceros empli'»ados on las ol^ras i)ublicas, de 6,885;

en ganado lanai-, Vacuno y cabalfar, de 1.709.230 cabezas;eil

la produ(*ci6n aiiual dt^ lana, carnes ref rig(»radas, m.ante-

quilla y qu^so. de P 5(3,080. 924; en la de {)\)Vii /j/wrmiuM,

metal aurifiu-o y alma':i<.^a,, de 1*19,231.251; en la de car-

b6n, de 1.037 98S loneiadas; en las exportaciones en general,

de P 92,829,();?t); en las imporLaciones timbien en .general,

de F82,998. 88;); (»n
. (b:p6,sitos ^n los Hmvos de aiiorros, de

P 72*031/700. .. ;y asi succ^sivam '.itj*. (../ifras son esLas que se

{*) L'l fuer/a (1(; la opin'hni puhlica cs oxtraordinaria en los plu-

ses australes: siclu mesc^s ha un niiij^-istiaclo ('Iceto para la Oorte

Suprema de Victoria hubu de dimitir el car*,'o ante la mera pro-

fcesta del Cologio de Abo<,''ados, que becundo el piiblico.
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refieren a las mas seflaiadas manifestaciones de prosperidad

en aquel pais y que podria acompafiar con otras, tarabien li-

songeras, relativas a sus restantes producciones, pues ha de

decirse que, en tesis g^'^^*'^'? el beneti::io se expefiinent6 de

una nianera analoga en todas las esfet-as; cifras, repito, que

vienen a contestar de la manera mas cuinplida la pregunta

formnlada, si fiie 6 no un gran exito la «legislaci6n pro-

gresiva:^ neo-zolaiidesa. A los sistemas sociales y polfticos

hay que aplicarles la frase del Evangelio: <\^ov sus frutos

los conocereis.» (*)

[*] Estosi (latos ostadisticos, iisi como la mayoria de los aqui evo-
cados, son oiicialos y tornados del ultimo Year Rook que public6 el

Gobiorno do Nuova Zidanda [11)12]. A coiitinuacion van otros datos para
deniostrar que si ])ion, luoo-o de morir Seddon, subsistio el impulse
proi^-resivo, no lo fu6 en Ins proporciones que era de esperar si no se

hubieren exi)eriment.ado vacilaciones y desmayos en continuar su obra:

Totales de: En 1893 En 1906 En 1911

Poblacion ()72,2()5 almas. 908.()2() id. 1 025.40(v id.

Tei-renos en cultivo . I),713.74e5 acres. 14,114.<)2r> id. 16,154,218 id.

Caballos ...
. . , 211.040 cabezas 320.537 id. 404.284 id.

Vacas 885 305 cabezas 1,810.1)31) id. 2,020.171 id.

Carneros 11), 380.309 cabezMs 20,108.471 id. 23 99().12(3 id.

Producci(3n de lana. . 37,747.380 pesos. 70,572.780 id. (:4,91.7.070 id.

Id. de carnes ret'Mge-

radas 1,085. 1()7 pesos. 2.877.031 id. 35,034.060 id.

Id. mantequilla . . 2.540.450 pesos. 15,002.350 id. 15,769.170 id.

Id. queso ...... 996.260 pesos. 3,410,020 id. 11,920.570 id

Id. libra phormium . 2,193.750 pesos. 7,701,Oo5' id. 3,002.090 id.

Id. metal aurifero. . 9,159.210 pesos. 22,709.040 id. 18,152.510 id.

Carbon 091.548 ton. 1,729 530 id. 2,006,073 id.

Id. kauri (almacig-a). 5,107.750 pesos. 5,224.8()0 id. 3,957.070 id.

Exportaciones . . . 85,574.430 pesos. 178,403.400 id. 187,818.980 id.

Importaciones. . . . 09,115.150 pesos. 152,114.030 id. 195,458.790 id.

Buques reo"istrados . 99.588 ton. 180.124 id. 234.084 id.

Millas de ferrocarril '

en explotacion . . 1.948 2.458 2.798

Ahorros existentes en

los Bancos de id. . 39,008.490 pesos. 111,700.250 id. 171,944.610 id.

Concurrencia en las

• Escuelas Primarias. 124.090 139 302 161.648

Las libras esterlinas en que estan consig-nados los datos estadis-

tteoB los hemos reducido d pesos, computdndolas en F10*00 libra.
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Mas apenas frilleci6 Seddon, y a1 sentirse su partido

como hueifano y desainpai-ado ante la magnitud de esta

l)erdida, que tuvo las ptoporcjones de una cabastrofe nacional,

apenas falt6 a los lib(M-ales el apoyo del elemenbo obrero que

se lo prestai-a, antes coino ati'afdo a la influencia majjnetica

que irradiaba vijjjoiosa la personalidad del finado, el partido

conservadof, su adverse, que se |)resenta ahoraen la arena po-

litica con la inipropia denoininaci6n de refomiista preform

partj/) readquirio las muerfcas enei-gias; y desde entonces

V)revalece en las luchas electorales con masii frecuencia de lo

que a la causa del progresc conviene. E^te partido no ha

podido ni [)odra nunca ne<^a.r la excelencia de la obra de Sed-

don, pero para jusLiticar su nombre y su advenimiento al

l>odei-, ale<j^a quci es pi'ectiso rectificaila (6 reforniarla) en

ciertos i)untos, en aqueilas inaterias en que, dicen, la le-

glslaclon progreslvd resulto un fracaso, y concretando la pre-

tendida necesidad de enniendar, asevera que este fracaso vino

a consistir priniei-amente, en que los varios empi-estitos

a que hubo de recnrrir aquel <gobierno continuo> para

implantar y desarrollar su projframa lej^islativo, prestamos
a obreros y Mj^ricultores, adquisicion de latifundias y vias

ferreas, etc. etc., constitnyeron verdaderos derroches, pro-

di<?alidad inexcusable. qn(» coinproinete no solo a la gene-

raci6n pi-esente si no ji Ins venideias, y en segundo lugar,

en que la couciliacion forzosa entre el Capital y el Trabajo,
ha venido a hacei\se iriealizable despues que, a consecuen-
cia de las reclamaciones primeras de los obreros, se eleva-

ron los joinales at un maxinnun que ya ningiin tribuual

puede en justicia rebasar, quedando por ello desatendidas
las nuevas insaciables pretensiones (lei proletariado, con lo

cual se producen las huel^^as y los paros, al presente, en
igual niiniero (pie ant^s de proniulgarse la ley del arbi-

tiaje, tanto en Nueva Z ^landa como en Austi'alia, su imi-

tadora en esta materia.

En cuanto al primeio de los reparos ciiticos que acabo
de enumerar.. ban sido los mismos reformers quienes, con sus

l)r()pios hechos, .se ban (iicargado de desvirtuarlo: apenas
I>retendier6n poner fin a los ,su!)uestos ''despilfarros" del gabi-
nefce Seddon, el interns del dinero, qu^ el <5obJerno continuo>
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mantenla al cuatro y medio por ciento, en los pr^stamos ofida-

les, sin perdida alguna ciertamente, pues al cuatro lo tomaba
en Londres, y que a este ejemplo oscilaba entre el 5 al

6 en los extraoficiales, subi6 al 8 y aun al 10 por ciento,

y fue preciso, ademas, suspender 6 paralizar en buena
parte las obras piiblicas que venlan ejecutandose; y no

hay para que decir el clamoreo generalizado y el malestar

en las clases proletarias que estos desastres ocasionaron.

Pronto, para no sucumbir al filo de sus mismas armas,

los reformistas hubieron de seguir las huellas del gabinete

Seddon en este puiitp y aun continuan siguiendolas: (*)

acaban ahora de concertar en Londres un nuevo empres-

tito de treinta millones de pesos, y se anuncia que para

en breve levantaran otro de noventa millones, emprestitos

sin los cuales, segun confesi6n propia, tendrfan que sus-

penderse tres cuartas partes de las obras del Estado hoy
en curso. Con Seddon y todos los estadistas de talla, ban
tenido los reformistas que reconocer lo absolutamente ne-

cesario que es a los v^afses nuevos el capital extranjero

para desarrollar sus potencialidades, para vivir vida fecunda

y pr6spera, y que el capital es siempre, como dice un
eeonomista americano en libro recientemente impreso, un

Dios altivo ante cuyas aras hay que sacrificar mucho para

que se muestre pi'opicio.

Por lo que toca al segundo argumento que usan los de-

tractores de la comentada "legislaci6n progresiva,'' no^resiste

el mas somero analisis; verdad que desde el aQo 1906 hasta

el presente ban ocurrido en Nueva Zelanda nada menos
qu(3 sesenta y tres huelgas y cuatro paros, a la vez que

(*) Apesar tie la politica de economias de los reformers, es un hecho
quo la deuda piil)lica neo-zelandesa que, durante los trece aiios del

<j:ol)ierno continuo aumento solo en 20 pesos por cabeza, en los cinco

anos si<>'uientes aumento en F22. Al comenzar el corriente ailo, era

de mas de cuatrocientos cincuenta y cinco millones de pesos ... y
suma y sigue; no obstante, nadie se alarma de ello, en tanto re-

cursos haya en el pals para afrontarla y se invierta bien el dinero?

salvo tal cual regalillo como el que liltimamente hicteron los neo-ze*

landeses a la madre-patria, que consiste en un «dreadnought» de veinte

millones de costo. ;Y aqul nos alarrrig^ixios porc[ue nuestjrja deuda asciende

ya a treinta \' .c?os millones!
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en Australia unas y otfo?;, huelj^as y paros, han me-
nudeado de manera quizas nunca vista anteriormente,

y siendo esta la principal raz6n de que en* las ultimas

elecciones 'en dicha Confederaci6n fuese derrotado el

partido obrero que ocu[)aba el poder; pero, replicamos:

6porque se han producido ahora tantos conllictos que no

ocurrieron en Nueva Zelanda mientras que el Gobierno Sed-

dpn ocupara el podor? La contestaci6n que esta pregunta

requiere es muy sencilla: en Australia, de las inniinieras

huelgas y paros, casi todos han quedado impunes. y en

Nueva Zelanda de las 63 hnelgas, y 20 de las mismas rnny

graves, en solo 17 se persigui6 tibiamente a los hnel<?is-

tas y en cuanto a los patronos que organizaron los c\iati-o

l^aros de referencia, i)ai*a escandalo de la socieda.l y befa

de la ley, ninguno fue perseguido, esto aparte de que en

f^ran niimero de tales conllictos el Ti'ibnnal llamado a di-

rimirlos se abstuvo de conocer 6 de resolverlos. Ks decir:

que la ley no se cum pi 16 en su parte mas efectiva y con^»-

trefiidora, en lo que constitufa su medula y el secreto de

su eficac'ia: que f ue letra muerta, espada roflosa que no

salio de la vaina; y cuando una ley no se cumple ni se acata,

es ridiculo acusar a los i)receptos que contiene de causaii-

tes del fracaso: la culpa toda radica en los que debieron

observarla y no la observai'on. i*)

'*(iC6mo —pretextan los reformistas neo-zelandeses y los

del partido obrero australiano,—vamos a pi'ocesar a todos

los huel^fuistas? (sComo vamos a perseguir a esos infelices

patronos que se ven forz idos a recarrir al paro para sal-

varse de la ruina?" El mismo deleznable razonamiento se

hacian no ha muchos aflos ciertas corruptas autoi'idades de

Sicilia que prosperaban en sus benevolencias con la Maf-

fia. "Hay tantos raaffioso's que no es posible encarcelarlos

a tolos,"

—

dijeron, y lo mismo asevei'an ciertos politicastros

de baja estofa cuando cierran los ojos a las inmoralidades

(*) Noticias del cable, despu^s de leida esta conferencia, nos co-

munican el sensible hecho de que se han ])roducido, otra vez, oTan.

des huelgas en Nueva Zelanda. iSus motivos? El cable no los dice: en

cuanto & la causa de que hayan podido desarrollarse, no es preciso que

jaos la diga.
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adniinistrativas que los favorites, cometen a su sombra:

"iLo necesitan para comer!"— exclaman. Con igual razona-

luiento podria tratar de defenderse un Gobierno desmora-

lizado que, ante la repetici6n de los crimenes que en un

memento dado se cometieren, considerase empeiio imposible

casti^arlos todos y por ello resol.viera no perseguir ninguno.

No fueron tales, no, los temperamentos de Seddon: al ocurrir

la primera huelga despues de promulgada la ley que se

discute, persigui6 severo a los causantes de ella, y a la

vez liizo que los patronos cedieran, entonces y en lo su-

Cesivo, hasta su muerte, a cuanto ceder debian en jus-

ticia, y por esto fue aquella la linica buelga que bubo en su

tiempo: paros no los bubo, por saber los pati'onos que los

causasen como se les escarmentaria. Si los gobernantes que

sucedieron a Seddon bubiesen imitado esta conducta, no se

bubieran sucedido ulteriores buelgas ni paros: no fue, pues,

la ley la que fracas6, fein6 que fueron los bombres encar-

gados de plantearla quienes fracasaron.

Y es que Seddon,—no lo olvidemos porque en esta con-

diciun suya se balla lo mas ejemplar de su vida, toda

grandes ejemplos,- no fue, contra lo que por desgracia

suelen ser mucbos politicos, bombre que inspirara sus ac-

tus de gobierno en las ambiciones personales, en el exito

l)ropio; al ocurrir una buelga 6 un paro, boy, el gobernante

austral no siente el impulso firme de bacer que la ley se

cumpla por encima de todas las consideraciones, sin6 que

antes de resol verse a obrar, se detiene a medir hasta donde

el contrariar a los obreros i)odra descontarle votos eu

las [)r6ximas elecciones, 6 si el molestar a los patronos

le ocasionara la enemiga de los capitalistas, y estas reflexio-

nes, piopias de los que suelen denominarse «bombres prac-

ticos> son causa de indecision, de tibieza, de benovolente

actilud con el becbo delictivo que debiera perseguirse ine-

xorable. Seddon, de otra madera, varonil y sincero, se

creyo elevado al [)oder para velar por el cumplimiento

de la ley, para realizar el ideal de justicia que su mente

concibi6 y que su corazon amara ingenuamente: no titu-

be6 jamas en cumplir con sus deberes, solo porque esto

pudiera ocasionarle quebrantos personales, una derrota elec-
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toral: no fue uii pordiosero de popularidad, uii mendigo

de votos. Ell su alma tenia imi)resa con caracteres inde-

lebles una maxima, un i)rincipio: que la falta de slnceridad

en los hombres publicos es fraude punible.

Para terminal', y a tin de comi)ensaros en algo, mis j6ve-

nes oyentes, de las arideoes de esti co lEerencia, voy a re-

fer] r una anecdota con cierta aplicaci6n a lo que llevo

dicho. Cuando nifto, en la clase de [)arvulo.i, tenia yo

un profesor, tii>ico de aquellos tiempos, hombre que ma-

nejaba las disciplinas con i^ran prodigalidad y cuyos pe-

Uizcos y tirones de orejas nos daban que sentir frecueu-

temente. De vez en cuando, dicho profesor solia referir-

nos al^iin ap61ogo, y luej^o, para convencerse de si ha-

biamos estado atentos a su narraci6n,— ila dulquerrima Doro-

tesa Montesori no habia nacido aiin!—y si de la misma
sacaramos toda la sustancia qae en sus historietas creia

poner, nos invitaba a que ex[)iesaramos la moraleja que de-

biera deducirse del cuento. En cierta ocasion, este cou-

sisti6 en referir c6mo a un nifio que, para cometer cierta

golosa fechoria se liabfa colado en una des[)ensa, obscura

y tetrica, salieronle alli al paso dos tetrorificos demonios

quienes, al castigarle setjiin se merecia, le atizaron una

tunda de disciplinazos monumental y le dejaron el cuerpo

azul a pellizcos y las orejas moradas a fuerza de tirones.

—iA ver, Pablito!—dijo el profesor al concluir, diri-

giendose al nifio mas inquieto de la clase, ra|)az incorre-

gible y el que mas castigos sufria—dque enseilauza, que

moraleja deduces de este cuento?

Y Pablito, despues de pensarlo un rato, exclam6 al

fin, con aire de triunfo:—Pues...que no se deben dar disciplinazos, pellizcos,

ni tirones de orejas a los nifios traviesos, porque esas

son cosas que hacen los diablos....

Y ahora, si algiin politico del corte del protagonista

de este cuento, de Pablito, ha tenido la bondad de escu-

char mi conferencia, ruegole no saque de ella la moraleja

de ser conveniente prescindir de la sinceridad en las luchas

politicas, ya que obrando asi se ganan las elecciones, si-

116 por el contrario, que lo bueno y meritorio, es el obrar
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sinceio aunque se sufra una derrota, porqne por encima

de las conveniencias persoiiales deben estar siempre, como
entendia Seddon, dos inspiraciones sacratisimas: la Honra-

dez y la Patria.

Rafael DEL PAN.

'^-^Z^Tj^



ESTUDIOS ECONOMICOS.

Para nadie es desconocida la iiiiportancia quo los ])rinci-

pios econ6inicos ej(u*cen en el tralico do la vida. Tan es

asl que en la actualidad t)uede di^cirse que la ma3^or parte,

por no decir la totalidad, de las cuestiones ])oliticas y

sociales, analizadas en su fondo versan sobre un punto de

econonn'a.. Su necesidad exi'ste; va unida al liombre y ne-

cesarianiente sus facultades tienen que ocu parse en ella.

Prescindir (1e su estudio seria elindnar por inutii 6 indi*

ferente el conocimiento inismo del ser liumano.

Trazar, pues, la historia de la econouiia, es describir

la. historia de la hunianidad. Y, al hacerlo, asi, objeto de

estas lineas no haremos mas que exponer el desarrollo

historico de la cienca econoujica al traves de las edades

de acuerdo con los princii)ios filosoficos.

Para facilitar su investi<?aci6n dividirenios su historia

en tres periodos a saber: ler. periodo, durante la edad

antigua; 2^-^ i)eriodo, durante la edad media; y ^er. periodo,

durante la edad moderna. Pero, dada la extensi6n de la

materia, trataremos solamente en nuestro estudio de los

dos primei'os periodos, dejando para mas adelante el del

ultimo que requiere mayor tiemi^o.

Y, asi, dando comienzo a esta tarea, diremos que de

las teoci'acias orientates tuvieron su ori<^^en las ideas eco-

n6micas que los anti<j:uos hubieron de esta ciencia. La

imitaci6n constituia el fundamento de toda educaci6n, he-

redando los desceridientes la. profesion que ejercian sus

ascendieates. La casta sacerdotal era la depositaria de
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ese conjunto de ideas, regulando conforme a ellas las exi-

gencias de la vida social. El espfiitu de conservaci6n y
las ideas de estabilidad, coiistitufan las notas caracterfs-

ticas de aquellas sociedades, sieiido esha ultima cualidad,

la causa del poco |)i'ot5reso que adquirieroa las organi^sa-

ciones sociales durante esta ei)Oca. Las artes, si bien pro-

gresaron, fueroii muy lentas. L«:i ateiici6a que los direc-

tores de corporaciones prestaron a la industria fue liiiica-

raente porelafaiide conservar los privilegios que disfrutaban.

Bajo el punto de vista moral de la economfa, era con-

denada la codicia y la ambici6a por lucrarse, exigian la

exactitud en las pesas y medidas y el cumplimiento mu-,

tuo de los conti-atos; aconsejaban contra el orgullo y la

soberbia que de los ricos se ensofloreaban la debida obser-

vancia de los prece|)tos de .pjsticia y la benevolencia [)ara

con los inferiores.

En estos sistemas teocraticos se manifiesta la tenden-

cia a dar preceptos, por cierto demasiado prolijos, que se

extienden en pequet5eces. Esta minuciosidad es debida a

la err6nea idea que antiguamente se tenia respecto do los

dos poderes: es[)iritual y temporal.

Indudablemente que las empresas econ6micas de los

tiempos antiguos no i^odian rivalizar con las de los mo-
dernos, debido a los escasos recursos de que disponlan en

relaci6ii a los rauiti[)les de los que en la actualidad exis-

ten. La Fisica en estado incipiente no podia proporcionar

grandes recursos en orden a la producci6n, ni tampoco el

empleo de esas poderosas maquinas que hoy dla forman
un iRctor de importancia suma en el desarroUo de la in-

dustriaN Aoderna. Los escasos conocimientos que tenlan

de la Geografia, imped fan que el comercio se extendiera

por falta de transportes y vfas de comunicaci6n. Todos
estos obstaculos constitufan, como es de suponer, impedimen-

tos a que la industria y el comercio se desarroUasen.

Escritores hay que niegan 6 dan escasa importancia a

la distinci6n entre el mundo antiguo y el moderno, y, sin

embargo, admiten la separaci6n entre los pueblos teocra-

ticos orientales y los occidentales. Bs un error la opini6n

de tales autores. Sin duda, ignorrtu que lo que eseucial-
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ihento distingue a los coiniinidades antif?nas de la.s model*-

nas es quo la.s priinoras estaban organizadas para la jyu6-

rra y las liltimns |);u*a la iiuVnstria coino fin ma.s practi-

CO. Esta (liversidad de condicjones ejerca poderosa inflileii-

cia en las distintas acti vidades hnmanas. Y asf con la

orf^anizacidn militar de dichas sociodades teocraticas ha-'

llase inLin)aineiiit^ relacionada la institnc.ion de la eselavi-

tnd. Esta institucion, lejos de consideraria coino 8U|)er-

flna, la consideralian conio muy de acuerdo con aqUella

vida, fonnando parte esenc^ial de la rnisnia. A los bienes que

traia consij^o, lleval)a anejois males, entre los cuales des-

c()naban el despr(^cio' a la industria; la agricultura, aan-'

que favorecida en parte/ era asi misma desdefiada, pot^-

que la consideraban cOino indij^no |)ara toilo hombre libre

que jse dedicara a estas ociipaciones. La vida militar y

piiblifta eran las linicas formas de actividad noble; el tfa-

bajo, dejrradado, reduciase a la clase servil. Los produc-

tores, faltos de conocimiento y cultnra, encontrabanse inca-

pacitados para aplicar los niedios' necesarios que pai'a 6l

l)ro^reso de la. indiisliia se exi<;fan, y juntameiite coti

la poca tsejjfuridad que la vida y la pi'opiedad ofrecian,

eran no peqiu^flos obstaculos a que se formasen grandes

capitales que i)udieran dedicarse a rnayores empresas.

Como podra observarse, todas estas (ausas iinpedfan en

aqnel ambiente social de limitaciones queMas facultadeay

el trabajo del hombre se desarrollasen.

La misi6n de aquella civilizaci6n antigua fu4 la gue-

rra; misioa que debfa ser en el transcurso del tiempo
8ustituida por otra fundada en la actividad pacifica. Mas
este i)apel estaba reservado a Roma. *

,

Los atenii'u.ses, considerando. inadecuado el empleo de

las aiinas a la consecut:i6n del bien social, entregaronse
con lal ardor al campo de las actividades intelectuales,

que sus erftieV^^os bien [)ronto fueron recoinpensados con

los conocimientos tanto esteticos, como filos6ticos y cienti-

fi(*os qucijfidquirieron. En la obra de Hesiodo, titulada

Qhras y dias, se cousignan pensamientos sobre economfa
sernejanLes a los de las teocracias que en tiempo de Tha-
le.s Imprimieron \x\\ .sello esi)ecial a la cultura grieg'a '

y
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esfcablecieron una nueva epoca en la historia de la inte-

lectualldad. Levant6se entonces un niovinaiento inusitado

en favor de teorias mas racionales, que sustituyesen a

las convicciones teol6gicas y como los pensadores griegos

se interesasen por la ciencia positiva y no conociendo

entonces mas ciencia que la de la Geometria, se vieron

precisados, por las exigencias mismas de la vida social,

(ledicarse al estudio de la naturaleza y sociabilidad del

liombre. Estos estudios exigian, como es de suponer, un

largo pei'iodo de desarroUo antes que la sociologia se for-

maso, y, al igual que los otros conocimientos, los de la

economia tend?an tambien a hacerse mas racionales. Estas

investigaciones sin embargo, como quiera que no descan-

saban sobre base solida, no diei'on los resultados apetecidos.

Formada aquella sociedad para la vida militar, con la

instituci6n de la esclavitud, hicieron que sus miembros na-

turalmente mirai-an con desprecio la industria productiva,

dando preferente atencion a las cuestiones relativas al

Estado; dedicajulose los e£cri Lores al estudio y exa-

men de las constituciones politicas y de los medios mas
pi-opicios i)ai-a amoldar al subdito al mejor desempeQo de

los carfiios polilicos. Como consecuencia de esto no se di6

valor algnno a los problemas economicos; solo posterior-

mente a.Darecen algunos escritores que se dedican a su in-

vesligacion. He aqui condensadas las ideas que sobre eco-

nomia se tenian en aquella epoca. Consideraban al indi-

viduo dependiente del Estado, a cuyo inantenimiento debian

(iirigirse lodos sus esfuerzos; la aspiraci6n unica del Es-

tado era formar buenos ciudadanos, no teniendo estos la

consideracion de produclores, sino simplemente la de po-

soedoies de riquezas en orden a los fines publicos, mas
no personates. Con el fin de que la actividad social estu-

viese en armonia con el bien genei*al de la comunidad, el

E.stado ejercia pcdeiosa irjfluencia reguladora sobre la vida

.social. Con tales principios ^^e comprende el poder ilimi-

tado que atribufan al Estado, conjo si la sociedad no tu-

viera sus tendencias naturales, libres y espontaneas.

E'ltre los pensadores mas celebres de entonces citare-

mos a Piat<i»n cuyo sistema idealista es el siguiente. Con.-
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^idera al individuo snhordinaflo al Estado; establece la corau-

nidad de bienes y de inujeres como medio mas eficaz a que

el individuo se dedique de lleiio al servicio publico. Ex-

pone acertadamente la divisi6ii y combinaci6a de los em-

l^leos; seftala el origeii de la sociedad fuadada en princi-

l>ios econ6micos, no dando importmcia a la tendencia na-

tural que el hombre siente de asociarse con otros. Con-

siguiente con los legisladores antiguos, desea un Estado

independiente de toda relaci6n con otro que pudiera com-

prometer la seguridad interior del mismo; rechaza por lo

tanto, el trafico con paises extranjeros, prefiiMendo el

establecimiento de la ciudad en los silios mas lejanos de

las costas. Prohibe entre sus miembros la celebraci6n de

enlaces prematuros repartiendo en lotes proporcionados

el terreno para aqnellos que se dedicaban al cultivo de

la tierra. Los que ejercian la industria eran considerados

en poca estima, declarandoles incapaces para desempeflar

los deberes propios de hombre y ciudadano libre; aquellos

trabajos, considerados por Platon como los mas sei'viles, los

encomendaba a esclavos y forasteros; el interes al dinero

prestado no era admitido, sujetando.<ie a la visHancia del

gobierno todos los contratos que se celebrasen con el fin

de evitar violencias y fr-audes.

No diremos que este sistema no podria realizarse aten-

dida la organizaci6n de aquella comunidad, pero que el

fue realmente el que di6 origen mas tarde a nuevas teo-

rfas no cabe duda.

Ex[)uesta la teoria de Plat6n pasemos a detallar la de

Jenofonte, que aunque no tan ideaiista como la del pri-

mero es, sin embargo, de caracter mas practico. Su obra

Oecoiioinicus merece ser leida por la descripci6n brillante

y animada que hace de algunos aspectos de la vida eco-

n6mica. Si bien a la agricultura le da la misma prefe-

rencia que le daban los posteriores fil6sofos, es, sin em-

bargo, entusiasta en sus alabanzas al tratar de ella. A di-

ferencia de- sus corapatriotas, presta mayor impoitancia Jl

lis manufacturas industriales y al comercio; Irata de los

medios necesarios a su desarrollo, el respeto y la protec-

ci6n pojt* parte del Estado. Insiste en que se trate con res-
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polo a los comerciantes extraiijeros y que se les atienda

cuanto antes en sus asuntos lej^ales; recomienda la ins-

tituci6n de la esclavitud y que el Estado alquile esclavos

que los dedique a trabajar en las minas, mar-candoles an-

tes [nvi-a que no se escapen, aunientandolos despues en

niimero conforme a las ganancias.

En las obras de Arist6teles se liallan reflejadas las

ideas todas de los griegos. En ])unto a economia nunca
los griegos alcanzaron mayor gloria que en las obras de

este gran pensador.

Dotado de una capacidad ingeniosa y celoso en extremo
por el inteies de sus compatriotas, despleg6 todas sus

energias en tocante a esta materia. Reconoce una sola

doctrina, la del Estado; siendo derivada suya la ebica, la

politica y la economia; funda el oi'igen de la sociedad en

los im|)ulsos naturales del hombre; es contiarJo a la ex-

tincion de la libeitad individual y a la independencia del

mismo al Estado; rechaza la comunidad d/e bienes y de

mujeres; reconoce coiiio licito el dereclio a la j)ropiedad

y que los males que le sobrevienen deben de atribuirse a

la naturaleza misma del iiombre 6 bien proceden de otras

instituciones sociales. Considera la comunidad de bienes

como i)erjudicial al hombre, en cuanto puede ser origen

de disturbios en el orden social, sobreponiendo el interes

l)rivado al bienestar de la comunidad; los agricultores,

mecanicos y artifices por carecer de cultura suficiente,

son excluidos en la participacion del gobierno. Es parti-

dario de la esclavitud, la cual considera al esclavo sin

voluntad proi)ia, sonietido al poder de su sefior sin mas
consideraci6n que la de cosa, dependiendo de esa sujeci6n

el bienestar tanto del inferior como del superior.

Los meeTios de adquisici6n los divide en dos grupos.

El ])rimero comi)rende los productos naturales, incluyendo

en el la caza, la pesca, el pastoreo y. la agricultura. El

segundo constituye lo que el denomina creniatisticci que

consiste en el cambio efectivo de los productos mediante

el dinero como regulador. Se opone al desarrollo del co-

mercio en grande extensi6n, por creer que hace al hom-

bre apetecer la codicia y la ambici6n.
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Estas ideas, si bien fundadns en priiicipios inoi'alos, en

sus escritoa, no obstante, se en(*nentra,n linellas y vesti<:?io.s

de las mismas ideas qiie los isioc.i-atas sostnviei'on nl con-

siderar a la agi'icultnra conio la unica fiiente produ(*tiva.

Al ifxnal que los otros tilosofos, Aristoteles recornienda al

Estado la debida obsei'vancia en la lyioporcionalidad enti'e

la extensi6n del territorio y su densidad. Aconspja (pie

la poblacion debe ser liniilada; porqne asi conio el escaso

niimero de habitantes ])uede ser |)eli*Jcroso para la indei)en-

dencia una poblaci6n excesiva puede ser asi niisino causa

de intran(^uilidad en detrimenbo del orden que debe existir

en la sociedad.

Los romanos, no obstante, su espii'itu practico y rea-

lista y sus esfuerzos, en el terreno de las investi<?aciones

econoniicas, no produjeron un medio adeciiado de pi'odnc-

ci6n y de ^canibio; su interes se dirij^ia mas bien al ser-

vicio publico y a la guerra. Prestaron, sf, preferente aten-

ci6n a la agricultura, coino que ella constitin'a la base de

subsistencia de aquel i)ueblo, i^ero las conquistas y victo-

rias alcanzadas i^or Roma, que le valieron el donJnio del

mundo entonces conocido, la iiidujeron a sustituir poi* los

vencidos en la t^Mierra, a los naturales que se dedicaban

al cultivo del suelo, dando por resultado la desaparicion de

las pequefias sociedades, y sustituyendolas por las de las

grandes heiedades. La industria y el comercio eran con-

sideradas como indignas de hombres libres, con la parti-

cularidad que este desi)iecio no solo lo fue de las clases

menos ilustradas, sino tambien de los hombres mas cele-

bres como Cicer6n y otros.

En cuestiones economicas, las ideas romanas fueron to-

madas en gran parte de los griegos, Plinio rechaza la in-

troduccion del oro, prefiriendo la i)ermuta; es* opuesto a la

salida de la moneda, idea esta sostenida por Cicer6n.

Varron y Columela fneron los ))rimeros en proclamar

la superioridad del trabajo del liombre libre sobre el del

esclavo; como que Columela designa con)0 causa de la

declinaci6n de la agricultnra en Roma, la introducci6n

de la esclavitud. La cuesti6n de a cual de los dos me-

todos de cultivo en grande 6 pequefia escala debia darse
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proferencin, fiie tambien nsniito de discMision ontre los ro-

manos, conio lo es en la ac.tn;i lidnd. Con i(\s[)ecto al di-

iiero, en la loy de ias XTI tablns se liallan eonsifj^nadas

alt^nna.s disposieionos relativas al in,tiM-es que se daba al

ditiero preslado. En la legis]aci6n de Jusli]iia.no. el tipo se-

fiahido al inteies oseilaba entre 4 a H poi* %, s(\Lrun los (*asos.

La Edad Media reviste iin carueter de i!n!)()rlancia

no solo en relacion con la econoniia, sino tambien en la

marclia de los aeontecimientos fjcenei-ales de toda, Europa.

En sn transcurso verificaronse iri\Hnd(^s (*.anibios. enyos re-

sultados no fuerbn del todo satisfacrtorios. T^a i)riniera fase

de esta epoca que comprende desde el siiuHo V al VIE se

ocnpa del estableeimiento del nuevo sistiMna, (H-lesiasli(*o y

civil. Tres si^los dura el esfuei'zo de las p()l)lacion(\s n6-

madas; y liltinianienle, por los sis^los XL Xl[ y XllI una

vez afianzada. la se<^ufida.d es euando a pa reeen los honiljres

mas ilustres de esta epoca..

El feudalismo i)ro^resaba durante este |)eriodo, mas
no se constituy6 formalmente sino en la ultima I'ase de

la primera centuria. Su existencia o|)era.ba con caracter

esencial, contribuyendo no i)oco al profj^reso y a la civili-

zaci6n; pero, si bien la inlluencia y ventajas que report6

fueron j^randes, (^stos beneticios, sin embar<^o, <4"uardaban

poca armonia con su naturaleza.

Sus atiliados reeliazaban la industria; despreciaban a

los menestrales y criados. La existencia de la sociedad

cimentabase en la propiedad territorial; la riqueza de los

sefiores feudales la constituian los rendimientos del sueldo,

destinandose esta riqueza a la adquisicion de nuevos sir-

vientes que los dedicaban a las distintas faenas sin otra

retribuci6n que la manutenci6n diaria de los misnios. La
industria y el comercio hallabanse paralizados y si es que

a la agricultura se la atendia fue debido a que las nnsmas
necesidades asi lo exigian.

Merced a ciertas circunstancias que aj^arecieron du-

rante la ultima fase de la Edad Media, ori^u^inaronse cam-

bios marcadisimos en estas condiciones. La primera de

estas eausas fueron las Cruzadas, que hiciei'on pasar las

posiciones de los feudales a las closes iiidustiiales, que
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comuiiicanclose ecu iiaciones diferentes, dieron ma^'or im-

porta ncia al coinercio.

La libertad jj^anada i)0!' las ciudades y la preponde-

rancia cada vez mayor qui; la clase burj^uesa iba adqui-

riendo en coiiti-a|)osicioii al fendalisino, di6 luf^ar a la

creacioii del cuerno de i)oli(tia d,e las ciudades. Las exi-

geiicias do las ciudades en deiPianda de productos agri-

colas fue causa de que la a.uricultura se extendiese mas

y se establecieran medics de comunicacion y transporte.

No obstante estas mejoras, el comei'cio continu6 en el

mismo estado.

La relij;i6n catoiica fue la encar^^ada de modificar

la vida y costumbi-es de entonces; su inlluencia en la

vida econ6n)ica fne jj^rande. Ella incul(t6 las virtudes eco-

n6micas del ahoi'i'o: la lidelidad en las i)roniesas y la

obediencia a la, autoi-idad. Puritic^o la, vida doniestica; en-

sefi6 la doctrina de la i^ualdad; di<j:nitic6 el trabajo; en-

sefio las ol:>li<^acioiies del amor. d(d ])erd6n y el recono-'

ciuaiento de los derechos del pobre.

He aqni en caractei'es ^^enei'aJes la teoria canonista.

Sostiene la comunidad de bienes; establece como obliga-

toria el socoi'rer al necesitado; la avaricia es idolatria; la

codicia fuente de todos los n^ales. La agricultura y el

trabajo son reconocidos como inedios los nias le^itimos de

ganarse el sustento; pero considera, el comercio pernicioso

porque lleva consi<jfo el en^afio. Se obli^aba al vendedor

a realizar sus efectos a un ])recio tijo; el interes al di-

nero no era leconocido. Kstos priiicipios altamente gene-

rosos y nobles, constiiuyeron, sin embarj^^o, un impedimento

al desanoilo de la industria, debido a un exagerado as-

cetismo.

La leunion de las clases obreras fue uno de los hechos

mas salientes en esta epoca. Este movimiento en favor de

los obreros tj-an>form6 la instilucion de la esclavitnd en

servidumbre. En la segunda fase se abolio la servidtimbre

en villas y ciudades. a I ])aso que la del campo no desa-

parecio hasta la tercera fase. La labor de la Iglesia en

esta cuestion es de todo pun to encommstica. A los sier-

vos que prestabaa sus servicios en tierras que perbenecfan
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a los eclesicisticos so los dispensaba un mejor trato, cons-

tituyendose los mismos sacerdotes en directores y guarda-

dores de los mismos.

Con la libertad adquirida por los siervos, surgieron

la forraaci6n de las clases indnsti'iales .con la separaci6a

eiitre patfonos y ol)i-ei-os, or<2:anizando esbos liltimos me-
diante la cooperacicjn de las corporaciones cfvicas, la for-

niaci6n de grandes asociaciones. Posteriormente, la indus-

tria impulsada i)oi- el comereio, p!-omovi6 la formaci6n de

manufacturas destinadas para la venta en paises exterio-

res, confeccionadas con material extranjero 6 imitadas del

mismo.

En Euro|)a las artes manuales comenzaron a tonaar im-

portancia y desarrollaise hacfa los si^los XIV y XV. Las
corporaciones mercan tiles adqnir-ieron asl mismo su mayor
importancia durante el si<?lo XIII. Estas corporaciones fueron

condenadas (x^r los. economistas, porque pretendian aplicar

las ideas imperantes de los siglos XV] II y XIX a la Edad
Media. Cierto es que su or^anizaci6n no convenia al modo
de obrar de hoy dia, pei'o que produjo grandes beneficios,

es indiscutible, Fue medio i^oleroso para que la industria

se robusteciera, i)rosperando mas tarde, hasta el punto de

constituirse por iniciativa de San Luis, rey de Prancia, las

organ izaciones grem Sales.
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DIREGCION DEL FUEGO EN EL GOMBATE,

--11=

I.

La sui^erioridad ndquirida por el fno^o de fusileria

en los sistomas; modenios dti c )inbatir esta fiiora de toda

duda, es indiscuti))!'^

Asi nos lo doinuesti'an con su abrumadora elocuencia

las estadisticas do las i%Kventos y san.ij^rientas contiendas
armadas/ sin (\n - haya fnndamoiito al^i^nino para snponer
que esta siipLM-ioridin] niKMla disminnir en el porvenir, a

pesar de los ])r()i>'res{ys y pcM-fecctioiiamientos que constan-

teniente introdn-t^. la ((V'u ca en la artillerfa, ]^roji:resos y
adelantos, (\u(\ si 1)i(Mi no annlndos. ban sido ])or lo menos
ventajosameiite eontrabalanceados, si se me permite la pa-

labra, i)or otros ofjui valentes en el fusil de p^uerra, por la

]ntroduc(*i6n de las p61voras pyroxiladas, vul<?armente lla-

madas sin bumo, aumontando con eHas de una manera
asombrosa la vi^lor-idad inicial del proyectil, baciendo como
consecuencia do osa <^v^n volocidad que la trayectoria sea
tan tendida. (]y](^ los ospaoios batidos ban aumentado tam-
,b!(Mi (Ml ])r()p()r('!()iH's coiisidiM-ables; y iinaimonto, por los

nuovos molo(lc)s (U^ insliiiccioir y onsoHanza del tiro en la

InfantcM'ia.

De lo dicbo s(^ inJiiMHi la (^apital importancia que para
el infante enci^M'i'a (Mianto so relaciona con el fue^^o, y la

necesidad quo ti(Mien todos los llamados a mandarla de
saber dirigirlo, en los variados casos que en la <?uerra se
ban. de presentar.
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No es, pues, extraflo que tanto se haj^a escrito, sobre

este asunto importantfsimo, coraplemento indispensable de la

insti'ucc]6n tecnica del oficial, yfhasta casi se puede decir

su finalidad, puesto que su conoctmiento le permitira sa-

car el mayor partido posible de la potencia destructora

de sns armas, economizando al mismo tiempo la sangre

do sns soldados.

Vamos, pnes, a estudiar y discutir los principales fac-

tores que intervionen en el problema del tiro de guerra

de la Infanteria, analizando su influencia y condensando
los resiiltados en reglas que, si bien no tienen nada de

absolute, como no puede menos de suceder, no por eso

creemos que sean menos utiles, por contribuir a familia-

rizarnos con la resoluci6n de cuestiones que, cuando se

presentan en la guerra, no solo exigen del que manda
una disi:)osici6n acertada, sino tambien inmediata.

Claro esta que desde lue^o reconocemos que no es

posible que un reglamento 6 un libro, por voluminosos qne

sean. puodan prever, plantear y resolver los infinitos y

Viiriados problemas que en la guerra liabran de presen-

tarse, pnes los reglamentos y los libros en general no
pueden hacer mas que exponer los principios, las bases

!j:enerales, que deben siempre tenerse presentes, dejando al

oficial en relativa lil)ertad ]>ara qne con su criterio, ilus-

trado poi* el conocimiento previo de la psicologia de cada

uiK) de los individuos que integran su mando, las armas

y el torronf^ que son los tres elementos esenciales de la

g^iiorra, moditique en cada caso especial las conclusiones

dadas ])or aquellos.

AdiMmis, conviene que tengamos una idea clara, sin

coiifuulii'los lastinios imente, de los concei^tos, al condensar

y nvsninii- el desarrollo t')tal del conibate en el ataqiie, que
K)l() (\s nno de sns episo(1ios.

Tju- id(sa de ataqne presnpone la de una preparacioii

proliniinar, tantr) mas necesaria e imi)ortante, cuanto mayo-
res sean los medios de resistencla y la energia desplegada

por el (Miemigo.

La introdnccion en la Artilleria de campaQa de piezas

de tiro rapido y curvo (obuses y morteros), la supresi6n
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del humo, la adopci6n do amotralladoras y fusiles de re-

petici6n, han aumentado considerablemente las dificultades

y peligros del ataque, haciendose indispensable de este modo
el concurso de todos los elementos disponibles para con-

seffuir en el menos tienipo posible, desgastar las fuerzas

del adversario, quebrantandole moral y materialmen te.

De modo que la Infanteria, niicleo y base de todo Ejer-

cito, dotada de un arma de considerable alcance y poten-

cia destructora, es la llamada a coadyuvar con la Arti-

lleria en la preparaci6n y aiin a ejecutarla por si sola, en

el caso de batirse aislada.

Y si esto es cierto, tenemos forzosamente que conve-

nir que el papel que la Infanteria ha de desempefiar en

el combate moderno le deja ancho campo ]:)ara la ejecu-

ci6n de toda clase de fuegos, respondiendo asi tan to a las

variadas exigencias de la preparaci6n como a las del ataque.

Antes de pasar adelante, vamos a definir lo que es la

direccion del fuego. La direcci6n del fuego no es sino un

conjunto de princii)ios, que regulan el empleo del arma en

el combate, y cuyo principal objeto es hacer sufrir al ene-

migo el mayor niimero de bajas con el meilor consumo de

municiones.

Ahora bien con arreglo a esto, debemos ante todo pre-

cisar con claridad meridiana las circunstancias que han de

concurrir, para romper el fuego, de acuerdo siempre, como
es natural, con los principios de la tactica y de la tecnica,

que han de servir de base de nuestras resoluciones. Para

lo cual debemos en primer termino tener muy en cuenta

cual es nuestra situacion tactica, que distancia nos separa

del enemigo, si es 6 no vulnerable segun el bianco que

]>resento, y finalmente el niimero de cartuchos con que con-

tamos, asi como la mayor 6 menor facilidad de reponer

los que se consuman.

Supongamos ya resuelta esta cuesti6n de un modo afir-

mativo, 6 en otros terminos, que las circunstancias aeon-

sejan romper el fuego; en seguida se nos ocurre pregun-

tar que numero de hombres debera ejecutarlo, en que for-

maci6n habran de disponerse, que posici6n se debera ocu-

par, y por fin que clase de fuQgo debera hacerse, al;5a
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que so dobera emplear y bianco 6 parte de el a que se

debo dirij:jir la punteria.

Una vez ivsuoltos estos problemas, 6 sea resuelLa la

cueslioii directiva, solo nos queda traducirla en formulas,

6, en otros terniinos, en voces de mando.
Kesuniiendo, los i)untos que debemos estudiar son lo.:5

sij^uientes:

V'^ Casos en que debe romperse el fuej^o, teniendo

en cuenta la situacion tactica. la distancia y las dimen-

siones del bianco.

2^ Electivo que debemos emplear en el fue^o.
3^.^ Cual es la formacion menos vulnerable que se de-

bera ado[)tar para la ejecucion del fuego.

4V Cual sera la mejor i)osici6n para el mayor efecto

litil del fuego.

5^ Que clase de fuej^o deb(M'emos emi)lear.

G^.^ Con que alza, y modo de determinarla.
7^.^ Conio i:)odremos determinar el bianco.

Vamos, pue's, a estudiar con la atencion debida cada

uno de ellos.

n.

Ya que el combate en general no puede tener mas
que caracter ofeiislvo 6 defensivo, el cometido que toda

tropa cualquiera esta llamada a desempenar se reduce a:

1^ atacar una posici6n; 2^ defenderla.

En la primera hip6tesis5 puede ocurrir que la fracci6n

6 unidad que se considera sea parte de la que ha de efec-

tuar el ataque de frente 6 preparatorlo, 6 de la que ha de

llevar a cabo el ataque decisivo\ y teniendo en cuenta el

esrpiritu de los reglamentos tacticos de casi todos los ejer-

citos que dicen que la fuerza encar<?ada del ataque deci-

sivo debe mas que nada preocuparse acortar las distan.

cias avanzando con rapidez y decisi6n sin g*randes i)ei'didas,

en vez de hacer uii fue<?o, que no puede ])roducir efecto

verdadero sino en los liltimos periodos del combate, y las

fuerzas encargadas de proteger el ataque procuraran atraer

con sus fuegos los del contrario, puede desde luego sen-

tarse el principio de que las fuerzas de preparaci6n son
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jas linicas que deben romper el fuej^o, si bieii con ciertas

limitaciones impuestas por el consuino cle municioiies, cono-

cimiento cle las distanoias y vuliierabilidad del eiiemigo,

puesto que a las distanoias extiemas (l.GOO a 2000 metres)

y en la ofensiva, no debe liacerse fuejijo, sino en cases

muy contados, porque se presta a consumir municiones iniitil-

mente, por ser el fuego poco ])reci^o, a causa de la diti-

cultad de apreeiar bien las distanoias, al i)ar que muy es-

casa eficacia por lo reducido de los espacios peligrosos, y

tiende por ultimo a rebajar la moral del soldado, que se

acostumbra a malgastar su dotaoi6n de cartuolios. De modo
que podemos decir que unicamente se debe hacer fuego

a las distanoias extremas contra masas considerables eii

orden ceriado, y siemi)re que se puedan apreeiar con exac-

titud las distanoias.

Con respeoto a las fuerzas encargadas de atacar, desde

luego se comprenden los giandes inoonvenientes de hacer

fuego a largas distanoias, porque los efectos cjue ])uede

producir sobre el enemigo seran muy ]3equefios 6 nulos, v

en cambio obligaran a hacer freouentes paradas, en per-

juicio de su fuerza de impulsi6n, ofreoiendo al defensor buenas

ocasiones de tirar sobre blancos lijos, oonooidas como son

para el exactamente las distanoias.

El preoepto aquel de Federico el Grande de que <eii

el ataque no se trata de matar mas 6 menos gente al ene-

migo, sino de aloanzarle ouanto antes*, no puede observarse

hoy de un modo absoluto, porque para ello seria precise

Gonseguir que la tropa recorriera de un solo einpuje una

distancia de 20C0 metros, alcanoe eficaz de los aotuales fu-

siles de guerra. Preoiso es, pues, detenerse para tomar

aliento y reorganizar las fuerzas, pero estas paradas deben

hacerse en el menor niimero posible, y en posioiones que

ofrezoan algun abrigo, ouyas posioiones deben ganarse con

rapidez, para hacer desde ellas algunas desoargas, que ade-

mas del efeoto moral y material que sobre el enemigo pue-

den producir, serviran, segiin la afortunada expresi6n de no

recuerdo en este memento quien, <de valvula de segu-

ridad a la emoci6n>.

UN PROFESIONAL.
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(Especial para «Cul,tuka Fihpina»
en su III Aniversario.)

lOh, iniisica alegre de festivos sones,

que sienix)re de8j)ierta en iiiiestra inemoria

felices recuerdos y gratas visiones

de aquellos gloriosos dias de victoria!

*

Al coinpas de un ritmo sus notas iufunde

matiz al paisaje, perfume al ambieiite;

porq^ue su arniouia tal vez se coiifuiide

coil la serenat'a que sueiia una fuente.

*
* *

Giros musicales que iuspiran amores,

X)alpitaii marcando paso de guerreros;

y eutre sus acordes se escuclian clamores,

ruido de trompetas y clioque de aceros.

*
* *

Desj)ues de las pausas fingen las corcheas

salvas de gloria, gritos de alegria;

sirviendo de base, con otras ideas,

el apocalij)sis del soiiado dia.

*
* *
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Dobles BosteiikIo8 abrazaii las hi^'d^

J en sus toiios flotaii liuinos de cafiones;

llainarada iiitensa de cosas coiifusas,

y el olor a [)loino de iiiuclios giroiies.

El tiempo es binario y el aire ligero,

se [)arece al vuelo de mil golondriuas

que eiicueiitrau descaiiso eii cualquier seiidero

cuaiido se dirigeii liacia las coliuas ...

Acaso esa niiisica de leiitos soiiidos

reiieja el eiicaiito de iiuestro leiiguaje:

y cabe eii sus iiotas, del mar los l)raiiiid<js,

las sombras del bosque, verdor del I'ollaje.

Tieiie la belleza de uuestra. baiidera

que eiivuelve las peiias que el alma desgarra;

y es maravillosa, como una (juimera,

soiiada en las cuerdas de alguna guitarra.
iiS

Hay en su cadencia ecos de ventura

—rima de lialagos que teje la danza

—

y bajo el crepusculo de tanta hermosura,

grandes horizontes de amor y es[)eranza.

Forma su 2>t3ntagrama arbol do consuelo

donde tiene el nido la dulee armonia:

sus notas son pajaros que vuelan al cielo,

iy anuncian la aurora del Futuro Dial

Vicente Bautista.
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VI.

DeSCRIBENSE LOS PUEBLOS DE PatU:—PaLUMPUN;—PAS-
TRANA;—PiNTUYAN;—SaN Isidro;-"San Miguel;—Salug;—
SUGUD;—TaKLUBAN;—TaNAWAN;—TOLOSA;—ViLLABA.

PALU:—Es uno de los pueblos de mas iuiportancia de

la provincia, tanto por su riqneza agficola como por las

energias realizadas por su habitantes eii el desarroUo de

aquel lugar, impulsando el progreso en los distintos 6rde-

i)es de la vida. Contribuye no poco al adelanto observado

en esta localidad su emplazamiento en una bien extensa

llanura de terreno arenoso y arcilloso como su costa que

es limpia, baja y se encuentra azotada por los vientos del

NE., E. y S., siendo su clima templado y hiimedo.

Situado en la costa oriental de la provincia y a dos

kil6metros del mar, pr6ximo al rio Bingon, confina con

Takluban por el N., con Tanawan por el S. y con Alag-
alag por el O, teniendo, al norte una laguna con 2,236 me-
tros del NE. al N. y O. y de 559 de N. a S. en extensi6n.

Palli llama la atenci6n por sus dos hermosisimas cas-

cadas, una que se halla a media legua del pueblo, y otra

que hay junto al puente que se dirige a Takluban.

En Maiigulitn, a diez minutos aproximadamente de la po-

blaci6n y en un monte que alliexiste, hay una mina de hierro.

Produce mucho coco y sus habitantes se dedican a la

fabricaci6n del aceite de esta palma y a la del vino, asi

como al ramo de cesteria, petates, sombreros, etc. y erfan

buena cantidad de Cerdos y gallinas, produciendo ademas

su terreno bastante arroz y tabaco.

Su etimologia esta explicada ae tres modos distintos.



'i^30 u :lt a ra f i l j p:i n a

Los del r)ueblo creeii que la palabra Palit se le puso por
un palo que habia en el pueblo de Kutay donde se intento

fundar a Palii. El juez Romualdez (niimero 10 del Noli
me tangere de 8 de Junio de 1909) cree que Pal it si^nifica

mazo, quizas |>orque abundaban car-pi nteros en el pueblo.

Otra versidn asej^ura que antes de la doininaci6n hispana
este pueblo era visibado por haguios (temporales) cada ocho
dias, habiendose estos pi'esentado ocho ve(*.es y los vecinos

(lecian walo-walo (ocho, ocho). PTsta ultima veisi6n i^arece la

nids acertada.

Se estableci6 en 1521 si bien como pueblo no fi<^ura

hasta 1768.

Fueron sus pi'iineras f.unilias Pan<^aro!-on, del cual fne
liijo Kadamj^of?, nieto Manlan^it y los biznietos Kama^o, Ka-
warin^, Kabahin, Maj^la-in, Kumaj^an^, Billu y Dillu. I{lstas

familias ocuparon un teneno al lado del rio Biinga a tres

y medio kil6inetros de Palil. Se trataba de siete familias

que vivian en una misma casa que se ensancdiaba a tne-

dida que crecia el niimero de los que la liabitaban. An-
dando el tiempo y sobre el rfo Bunga que es de 14 metros
de ancho por siete de profundidad, edificaron una casa a

manera de puente y allf se ti-asladaron todos, pero, como
en el mundo no puede haber felicidad completa, aquella

l)az octaviana que reinara en jiQos anteriores fne desapa-
ciendo lentamente para convertirse luego en infernal des-

avenencia, que dio al traste con aquella afectuosa manera
de ser de los iijue alli residfan. En una palabra, el pa-

i-aiso troc6se en un averno que en su seno cobijaba la

idea del crimen y, exaltados los animos, se arm6 una ma-
iMmorena de la cual resultaron alj^iinos muertos y otros gra-

vemente heridos, dando esto lugar a la ru[)tura absoluta

de )'elacipnes, y a que unos se dirif?ieran al sitio de Pa-

yapay, mientras otros se instalaron en Kaujpitik y varios

en Kutay, siendo los que pasaron a este ultimo punto,

los pobladores del actual pueblo de Palu, pues el los fueron

fueron los que decidieron establecerlo cerca del i-fo Bangon
donde hoy se encuentra.

Ya en el sitio designado y transcurrido buen niimero de

afios, los mores de Balangi-ngi que por entonces pirateaban
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pot" los mares de Bisayas, se presentaron en' Palii y des-

pnes (1e realizai* los actos vandalicos tan comunes en ellos

en esa epoca., se llevai*on (*autivos a los Pescadores llaraa^

dos Molaris. Adones y at ca|)itan Crisanto, Iof?rando sal*

varse este ultimo graoias a los tr-abajos de un tal Maglibang.

Asi mismo se llevaroil cantiv:os a Mariano, Juliano, Mar-
co-;, Leon, Vidal y a Juan, si bien de estos. al^nnos pu-

di(M-on escaparse, muriendo otros en el monte Ambaw y
en el sitio de Tarangnan.

Paid fue visita de Dagami, pudiendo considerarsele

hasta 1595 y aiin al<fnnos aflos despues, como una simple

iMiicheria. En la epoca citada y mes de Septiembre, los

reli<?iosos a^ustinos que faeron los pr-imeros en misionar

en este pneblo, lo entre^jaron a los jesuitas que allf lie*

tjai'on Padr-es Juan del Cam[)o y Alonso Humanes, quie-

ney< liallaron que no habia pueblo establecido y que cada

i)rincii)al formaba grupitos con los suyos, no habiendo en

el pueblo mas que dos casas, ocujiadas por los criados

de los encomenderos.

TjOS vecinos de este pueblo en esa fecha, celebraban

sacrificios en honor a los Mcigaiiitos^ y adoraban a sus dio-

ses, denominando a los viejos Hlimolagares, y perraitiendose

la poligamia.

TjOS jesuitas fuei'on oportunos en su entrada, pues los

de Palii que hacia pocos aftos se habfan subl.evado con-

tra los encomenderos, de cuyas fazaflas la historia trae tris-

tes recuer(los, se hallaban entonces bastante exaltados y
los espafloles se vieron en la necesidad de armarse por

temoi' a ser agredidos.

Trabajaron con tacto los jesuitas, estableciendo un

seminario donde se ensefiaba a leer, can tar y a taller la

flauta, y a los tr-es aflos de su lleg:ada, Agosto de 1598,

inauj^uraban su Iglesia y convento con tan buenos auspi-

cios, que el principal Kanganga que vivia en Malirong a

una legua de Palu y que era el Gobernador de aquella

doctrina, acept6 la religi6n cristiana bautizandose apadrina-

do por el Corregidor de la Isla el alferez Francisco Ro-
driguez de Ledesma y recibiendo el nombre de Juaia.

Ya se encontraba entonces como misionero del pueblo
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el p. Crist6bal Jimenez que habfa llegado en Ottnbre de

1596, perteneciendo a Paid, los pueblos de Malirong, Da-
garni, Banayon y Malaguikay.

El Padre Humanes escribi6 a los [)riuci pales con objeto
de atraerlos y con su proceder afei^fcuoso lo^ro que la ^eiite

acudiera.

Hablando de esto decia el P. Humanes:
«Estuvieron los primeros dias co.no estudiantes que trafaii

su comida, y acudlan a nuestra casa; mas despnes viendo
que no pod fan perseverar por ser gente pobre sino era

dandoles de comer de limosnas que los encomen(leros,nos
dauan sustenfcamos a los mas de el los y a auido desde aque-

ilos principios un seminario de ninos en esta doctrina y un
maestro que les ha enseflado a leer, canfcar y tufier flaubas;

conque el oficiodiuino se base con mayor solemnidad, fae

cosa para alabar a Dios el fervor con que estos muchachos
comenzaion aprender los principios de nuestra santa fei

juntandose de cuatro en cuatro 6 mas, con unas piedrecuelas

como ellos usan sefialar en cada palillo 6 piedra su palabra;

y cantauan cada dia en la Iglesia la doctrina quatro veces.>

Chirino dice « comencaron a catequizar el Padre luaii

del Carapo, i P. Cofme de Plores, que en efte tiempo, y
exercicio aprendieron con fuma brevedad fu lengua,> Y
refiriendose al i)ueblo se expresa asl: «Efta efie puefto

entre Carigara i Dulac en la orilla de un hermofo Rio como
media legua la tierra adentro ai^artado de la mar tiene

muy gran comarca de pueblos i mucho numero de Gente
i toda de mui buenos naturales: en la qual halle yo muy
buena acogida....*

En 1596 se desarroll6 en Palu una epidemia que asust6

mucho a los que alli habitaban y el Padre Ximenez que

habia venido observando la marcha de la enfermedad en

sus principios, se concert6 con los mas famosos herbolarios

y con Unas hierbas que proporcionaba gratis al vecindario,

logro realizar buen numero de curas, al par que su cari-

dad inducla a los de alli, a buscar la proteccion de aquel

religioso que aprovechando tan buena coyuntura facilit6 el

agua del bautizmo a bastantes personas.

Terrainada la epidemia se dedic6 el Radre Ximenez a
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la catequesis y eiuonces fue cuando los jesuitas recogieron

los raejores frutos de su labor religiosa; entonces fcie cuan-
do con los esfuerzos practicados, losraron que PaM se hi-

ciera un pnel)lo fanioso, y de esa fecha (1598) arranca el

bautizo de vKangancja, del cual heirios heclio refereucia eii

otro sitio de esta iiarraci6n.

PalA llego a ser un gran pueblo y una importante
inisi6n, hasta el extremo de que a el se trasladara la

(:a[)it}il de la provincia que se hailaba en Dagarni.

En 1768 y al ser expnlsados de las Islas los jesuitas,

los agustinos tomaron de nuevo a su cargo la rnision evan-

geiica y restauraron lo^ ediftc/ios. c^onstruyendo escuelas

municipales de rnadera y cuatro mas rurales, asi como
caminos que (^ondujeran a Tanawan y a Alag-alag.

En 1843 pas6 la mision religiosa de este pueblo a los

franciscanos, teniendo entonces 6588 'habitantes, niicnero

que auinent6 en 1874 hasta 109 U, ahianzvndo en 1896 uaas

aumento, por contarse en esa epoca con 18297.

, Tiene los siguientes barrios:

Molirong:—Nonabre tornado de un rfo que pasa por la

poblaci6n; Se fund6 en 1879.

Santa Fi:—Asf oficialmente, si bieii con anterioridad

se denominaba Maslug, tornado del nonabre de un rfo. Su
fundaci6n data de 1858. En 1887 se le daclard pueblo in-

dependiente, pero en 1900 volvi6 de nuevo a ser consi-

dprado corao barrio.

Sail Joaquin:—Este es el nombre oficial, aiin cuando

antiguamente se le conocia con el de TaJcuranga, sacado

del que se daba a un r-io. Es uno de los barrios mas ian-

tignos cuya fundaci6n fue en 1755.

Pauing:—Se debe escribir Pawing, nombre dado a un

rio que hay en aquella localidad. Se establecio en 1877.

Castilla Mayor:—Asf se le (Jenomina oficialmente, pero

los naturales lo llaman Katugasan, nombre dado a un ria-

chuelo que atraviesa la localidad. Se estableci6 en 1902.

Castilla J/(^/26>r/—Oficialmente se le conoce con este nom-

bre, pero antiguamente se le dabi el de Pitugil, por ha-

ber en este sitio abundancia de la planta llamada asi. Se

estableci6 en 1906.
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San Agustin:—Bd^vY\o fundado en 1889.

San Antonio:—General mente es conocido con el nombre
antiguo de Ulut, que es como se llatna a un monte que existe

en la divisoria entre Palu y Tanawan. Se e.stableci6 en 1906.

PALUMPUN:—Se encnentra situado en la costa Oc-

cidental de Leyte, al Este de Bnga, de la Isla de Sngbn,

de la cual dista cinco horas por agna, confinando con Kiot

hacia el Snr, y, con Vlllaha, por el Norte.

Esta (Jotado de un clima sano y templaclo, baflandole

dos rfos llamados Binakiuhan y L-^kau.

Han sido anejas suyas las isletas de Plllu y Gutus.

Se erigi6 c.omo parroquia independiente de Hilungus

en 12 de Noviembre 1784, si bien desde 1737 ya habia

sido residencia de ios jesuitas, que fueron los primeros

que raisionaron en este pueblo, que en lo religioso pas6

a los agustjnos, cuando los jesuitas fueron expulsados de

Filipinas. Estos liltimos religiosos, construyeron una iglesia

de piedra y casa inediana, por haber sido quemados los

anteriores edificios de esta c^lase, y cuyas cotas aiin se po*

dfan ver sus restos en 1886.

La etimologia de Palumpun ha recibido dos explicacio-

nes: El Juez Rornualdez iWite asi <En bisaya se pronuncia

Palungpung que creo del^e escribirse Pahigpug, pues es in-

necesario eniplear en nuestro dialecto la coinbinaci6:i fl.^,

ng 6 ng pai-a escribir el sonido nasal; b;ista la g (con vir-

gulilla^, signo propio y mas breve. La palabra Palligpug

significa resgaardo que se hace de ramas, petates, caUas, etc.

contra los rayos del sol. ^Htbrase originado de la exis-

tencia de soinbrajos en este sitio, la actual denominaci6n
que Ueva aquel pueblo?> Sus habitantes por otro lado,

dicen que Palumpun se deriva de Paungpaung, nombre
que se le dio en la conquista de Magallanes, y que tam-
bien fue dado a una islita de mangle con plantaciones.

que se llamaba Tabuk.

El nombre nativo del pueblo es Hinahlaj/an, en razon

a que durante un combate habido con los moros, muchos
de dstos fueron muertos destripandolos.

Las coiistantes irrupciones de la morisma. hicieron que
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se estableciera en este pueblo un baluarte y artilleria, que

sirvi6 de bastante defensa a los naturales, como puedj^.

verse por la si^uienbe relaci6n:

<E1 dia 9, del citado Mes, como a las cincp (3e \^

tarde, arribaroii a efbe Puerto de Polompong veinte y cinco

ioHii^as de Moros, con otra Embarcaci6n j^equelpLa, y en?

biMfon en el Puerto tan fin reoelo de fer atacados de al-

jruna Armada, (jjue en todo el tiempo del fitio dlejjaron los;

Saoayenes en feco, como fi eftubieran en f u tierra, y en

|)az 0(jtaviana: All llegar* enjaezaron fus Enbarcaciones

de gran nnmero de banderas, fl^-inulas, y gallard^tes, todos

de feda colorada; mas no faltaron en tierra hafba . el dia

tigniente a las fiete de la Mafiana: defembarc^^ron en tanto

nuraero, que pafarian de mil, y con tanto esfuer^o, que

al panto fe acercaron, y rodearon, la Yglefia, y lograron

en la primera embestida quemar la Sacristia, fobre la qnal

estaba la Iiabitaci6n del P. Miniftro, no obstante eftar

defendida de dos Baluartes, y fortificada con dps ordenes

de palma braba, y otros dos ordenes de eftacas de palo

con terraplen: Con la quema fe perdieron todas las alajas

de la Yglefia, y Cafa, que habia alii, como tambi^n las de

la gente, que entr6 en la Yglefia, y el fuego fue tan

voraz, que no di6 lugai: a retirar dos Lantacas, dos ver-

fos, y la provifion, que habia de polvora, balas, y arroz,

para bastimento de la gente; la qual fe retir6 a laXsJ^"-
fta con gran confufi6n y espanto, por verfe rodeadps de

tantos Enemigos, y haver de atender a que el fqego, que

no obftante de eftar deftechada la Yglefia, habja ya pren-

dido en el Cavallete, y otras Maderas, no pafara adelante.

>A1 tiempo de arder la Sacriftia hizieron los Moros
cinco Trincheras muy cerca de la Yglefia, y al punto empeza,,

roa a juga fu Artilleria, que confiftia en Lantacas de v.arios

tamafios, y otras Piezas, hafta calibre de tres, fegun las balas,

que fe recogieron: A demas habia entre ellos Efcopeteros muy
diefbros, y los dema fe ocitpaban en tirar Sumbilines^ piedras,

y vnas, como Palanquetas de palo, adelgazadas pop un lado,

y con fuego del otro, lo qual incomodaba mucho a U gente,

;

que |)or el peligro del fuego eftaba fin abrigo,, »l de^cu-

bierbo de dia, y de noche*
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>En efte primer dia huvo tres muertos, y ciiico heri-

dos de nueftra parte, y todos de bala. porqne por todo

lo dernas arrojadizo no huvo efpecial defgracia: Por ser

los Moros en tanto nuinero, que fe podian retnudar, pe-

learon tan de continuo, que no dieron liigar para defi^anfo

algnno, ni de dia, ni de noche, tanto, que a aigunos

muertos no fe les pudo dar fepultura, fino defpues de ai-

gunos dfas: Por fin las Mugeres, fuera de prevenir alguu

poco de comida, eftaban de continuo ocupadas en facar

agua para pagar, y aun a apagando por fi el fuego,

haciendo tacos, y cartuchos, &
>El fegundo dfa, que fue Martes huvo dos muertos,

y cinco heridos, fiendo aff, que las balas llovian de ma-

nera, que en algiinas tablas, que eftaban puefbis de i>ara-

peto conte Yo hafta diez agujeros en cachi vua: Fuera
del continuo fuego defde fus Trincheras, hicieron los Mo-
ros, dos, como Tortugas con dos ordenes de tablas, y
ellos por debajo fe fueron arrimando a las dos Puertas,

que comunicaban con la Sacriftia, y defde la boca arro-

jaban de continuo fuego, lefia, &c. para quemar los repa-

ros, que los de dentro hicieron, porque en la quema fal-

taron las Puertas, para jugar defpues i)or debajo dedichas
Tortugas, vna pieza, y barrer con ella toda la Yglefia;

pero los de dentro con continuo echar de agua, y tierra,

fruftraron el intento de los enemigos.

>Hizieron tambien los Moros vn Baluarte. 6 Cavallero,

que fobrefalia a las paredes de la Yglefia. y el Miercoles

por la noche, y Jueves por la maQana fueron arrimandolo

a la Yglefia; pero los de dentro, que ya fe habian reco-

brado del miedo, y turbaci6n en medio de faltarles vn todo,

fe ingeniaron en hacer vna Garita de tablones fobre el

Cavallete de la Yglefia, para jugar vna Lantaca: Vifto

lo qual por los Moros defiftieron de acabar de arrimar

fu maquina totalmente a la Yglefia, indefenfos defde

.la quema de los dos Baluartes, y no [)oder afomarfe a las

ventanas por la furia de las balas, fa [)ufieron los Moros
al pie de las paredes, y em[)ezaron a arrimar gran can-

tidad de Maderas, y quanto le f ubministraban las Caferias

de los Yiidios y pegaron fuego al tiem|)0, que foplaba va
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viento inuy recio, que llebaba las llamas hafta dentro de

la Yfflefia. y no obffcante vn incefa.nte echar de agua, fe

qnernai'O!) innchas Maderas, y las tablillas de piedra de la

Y^lefta fe redujeroii a (val y ceniza.

>Por efte tiernpo intentaron por dos partes efcalar la

Y<?lefia. y vii Moro llej^o a fubir fobre viia ventana; pero

con una eftocada, que le dier'on en la cara, le echaroii

abnjo, y a ios corapatleros, que eftaban abajo los hicieroii

luiir con ecluirles vnas qnantas tablillas, con lo qual efcar-

mentaron a.l^o ios Moros, y viendo. que por el lado por

(ionde habian hecho f us mayores esfuerzos para apoderarfe

de la. Yi^lefia,, fe habian hecho tambien a proporcion los

reparos por dent!*o, hicieron del otro lado de la Yglefia

otros dos Bilaai'tes, 6 Cavalleros mas altos, que el pri-

mero, y los de dentro con la mifma prefteza coronaroii las

paredes con pirapeto de tablones de Molave; a euya vifta

cayeron algo de animo los Moros, y los Chriftianos fe alen-

taron tanto, que el dia figuiente 15. del Mes, y quinto del

cerco, hicieron vna falida defpreciando las Armas de fuego

de los Eneniigos, principalmente las efcopetas, de las

quales carecian del todo los de dentro.

>Bn la falida mat6 el Oapitan del Pueblo de vna lanzada

a vn Moro, y los denias fe echaron a huir: fe les cogi6 vn

tambor, y tres rodelas; pero no atreviendofe los Chriftianos

a alejarfe mucho por miedo de alguna Embofcada, al reti-

rarfe, y querer entrar por una Prueba muy angofta cargaron

fobre ellos los Moros, con vna lluvia de Sumbilines, y vn

tiro de Lantaca. a diftancia de quatro brazas, quando el in-

victifsimo San Xavier defendi6 a fus hijos, de mode, que no

huvo fiquiera vn herido: Al otro dia bolvieron a falir los de

de dentro, y los Moros no fe atrevieron a hacer roftro, con

lo qual pudieron los Chriftianos arruinar fus maquinas: Bol-

vieron afsi mifmo a falir el Lunes; pero los Moros, no folo

no quifieron pelear, fino que a tod a prifa arraftraron las Em-
barcaciones, que aun eftaban en feco, y a fuerza de remo fin

ruido, y algunas Einbarcaciones con bandera negra, falieron

del Puerto tirando azia Carii^ara.

>De Ios Moros, que fe fabe de cierto, q naurieron en efte

titio fon 46. de bala, y tres de Sumbilines, y vno de Lanza-
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da; de los heridos no fe piiede faber el numero como tam-

poco de los muertos de noche; pero defde lue^o feria gran-

de, porque de noche fiempre hiciet'on fus inayores esfuerzos,

y fiendo ellos en tanto numero, y de nuefbra parbe vn con-

tinuo fuego de Lantacas, y cafo prodijjiofo el acierto en los

tiros, no fe duda, que mucho mayor numero feria de muertos

de noche, que de dfa; Lo ciei-to es, que defpues de idos los

Moros, todas eftas Playas eftaban llenas de cadaberes, y fe

fabe por Cautivos, que huyeron, que (lefues de haberfe ido,

fueron echando a muchos al agua, de los heridos en la En-

fenada; y afsi mifmp fe fabe por Cautivos, que los Moros
affombrados de tanto eftrago, fe preguntaban asfi mifmos, y

a los Cautivos, como pqdin. fer efto, que en Hilongos, Pueblo

grande, etc. ayan perdido tan pocos. y en Palompong, Pue-

blo tan pequefio, ayan perdido tanta gente A masde los niiuer-

tos. y heridos dc los balazos, fe fabe, que muchos quedaron

heridos por vnas efpinas venenofas q llaman Borot, y muchos
fin duda de las heridas quedaron inservibles.

>En todo efte Sitio fe ha echado de ver manifiefta-

mente el Poder, y Patrocinio de San Prancifco Xavier,

Patr6n del Pueblo, pues para mi no es el menor argu-

mento el que efta gente no eftando el P. Miniftro, que

en todas partes fuele fer el Alma del Pueblo, y aqui

mas necefsaria fu pi-efencia, por la defvnion de los Natu-

rales, que como Pueblo nuevo, fon de varias i)artes, con

continua emulaci6n, no obtante fe ayan animado a entrar

en la Yglefia, fiendo afsi que de fuyo tienen como aver*

fion y horror a encerrarfe. Lo fegundo, que en la quema
de la Sacriftia, que Dios, ))or fus altos juicios permitio

fiendo vn fuego tan violento no fe comunicara a la Ygle-

fia, ni caufara en ellos aquel horror que de ordinario

los fuele impeler a huir, fin libertad aun de menores
incendios: Tercero, que dentro de la Yglefia, fe hallafe

agua con tata facilidad, que todo el cerco no faltara, fiendo

continuo el facar de ella para el apagar el fuego, fiendo

afsi que en los pozos antiguos mas profundos en ocafion

de obra, yo vf, que muchas veces faltaba el agua, y para

mayor evidencia no haviendo faltado en el tiempo del cerco,

fiendo tiempo de fecas, defpues de 6\ haviendo llovido
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mucho, no fe ha viffco agua alguiia en los cinco pozos

que hicieron dentro de laYglefia: Quarto, queen la que.

\mi, haviendofe a juicJo de todos, efcapado apenas, como
veinte Ca vanes de arrbz, baftara tan coi'ta provifion para

cienfco tieinta y cinco Varones, y como ducientas Mugeres,

y nifios en 9 dias de cerco: Quinto, que habiendofe en

diclia quema falvado apenas, como quatro gantas, 6 zele-

inines de p61vora, y fiendo continuo de dfa, y de noche

el fuego de las Lantacas, baftara paia tantos dias; pues

me afeguraron varios que en tres dfas feguidos no ha-

viendo a fu juicio polvora, mas que para un dia, a) otro

dia no fe echaba de menos la que fe habia gaftado: Sex-

to, que los Bifayas, tan dados de fuyo al fueCo, no dur-

inieron, ni un inftante en todo el tiempo del fitio: Septimo,

que viendo heridos, y muertos a fu lado no les hiciera mas
im[)i"efion, que fi fuera leprefentacidn de Comedia: Octavo,

que a vifta de la falta de Baftimento, y polvora, haviendo

•inuchos de los mas valientes de boca, determinado falir,

y huir al Monte, en tres noches feguidas defpues de ha-

ver intentado defde las Oraciones abi'ir vna Puerta nunca

|)udieron atinar a abriria antes del dia.

>En efta determinaci6n de falir, muchas de las Muge
res eftaban promptas para hacerfe matar antes que entre-

j^arfe a femejante Canalla, y para ello fe habian armado,

paraque defendiendofe, hallaran mas facilmente la muerte;

y huvo quien habfa determinado antes matar Muger y hijos,

que verlos en poder de Enemigos tan crueles de alma, y
cuerpo y sin embargo de todo efto, hunca les falt6 a eftos

la firme rfper-anza, de que no los habia de defampararfu

luclito Patron de San Prancifco Xavier, a quien. continua-

mente llamaban; y llevaban en Procefion. los que actual-

mente no fe ocupaban en la defenfa; y efta confianza creci6

el Viernes, dia tan propio del Santo, porque en efte dfa

fe vi6 la Cara de S, Xavier muy rifuefia, y alegre, pre

nuncio cierto de la Victoria;, y mas que nunca fue la fe-

guridad del Patrocinio del Santo, el Domingo, quando fal-

tos ya de baftimento, y a vifta todavia del Enemigo, todos

creyeron, que al otro dia antes de medio dia, fe veriaii

libres del cerco, por lo mifmo que les parecia impofible
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poder manteiierfe iiuis tieinpo: Efto pidiei'on a fu Gloriofo

Pati*oii cO]\ prornefa de vua No vena, y h1 Santo con-ef-

pondio perfe(;b;iinente a fn contiaiiza,, lil)r;Mul() a fus liijos

del cei'co el IjUU^ por la mafia na.

>Con la ida jfk los Moros quedo la jj^ente con ninclio

ciiidado de fi holbefian, conio fuelen liacei-; poi-que no ha-

bia abfolntainente, que comer, ni a doncle bufcarlo, per

haver andado los Moros todas las Semen teras hiirlando. y

defbrnyendo quanto encontraban: y el pi*efente fehallan defun-

dos con vna hairibrnna borrorofa., tin tener con que
bnfcar la vida; {)orque ni al<jfodon, ni Abaca, ni Telares,

quedaron para las Muf^eres, y los Varones, fnera. de ver

l)e!-didas las Sementeras, y Embai'caciones no tien(Mi con

que labrar la tierra, iii pefcar en la Mar.
»De los huidos al monte liuvo diez y fi^^te C.uitivos, y

iiueve muertos, y huvo tambien vn mueito de los Moros. Todo
lo anduvieron, y lle^aron lial'ta, (terca.de Ohmiic los Moros,
figuiendo a los Chriftianos, que fe retiraro.): En fin fe fabe*

por los Gaulivos, que fe falvaron, que el D.ito Principal

fali6 de aqui lierido en la C;ira de vna bala, y el Pa,ndiba

mayor quedaba nniriendofe de vna herida en las t,ripas.

*Se a hecho exprefa relacion de la anterior valerofa

defenfa, por tan fefialada, y auxiliada. como de la mifma
fe reconoce, por el poderofo brazo del Altifsimo; y afsi

las gloriofas defenfas de otros Pueblos, que con efcarmiento
de los Moros, cantan el triunfo de fus esfuerzos, las re-

(Jucire a breve refumen, que afsi vivira eterna fu memoria,
fin faftidiar al publico con la difufa relaci6n de fus cir-

cunftancias.

»Por el Mes de Pebrero de efte aQo. orguUofos los

Aloros con ia deftrucion de al<^unos Pueblecillos de la contra-

cofta de la Yfia de Carij^ara,, acometieron a la Cavezera
de Hilongos, como dos mil de ellos, y la fitiaron j)or once

dias, en los quales fus natui'ales alenbados con la prefencia,

y amoneftacion de fu P. Minifti'o, que con ellos eftaba,

hicieron varias falidas, |)ara im[)edir la formaci6n de las

trincheras enemigas, y rebatiei'on fus afaltos con muerte

de muchos Mahometanos, fin faltar fiquiera vno de los

nneftros ej^ tan. renetidos combatei^.



RESJQNa DJti LA PRO VINCI A DE LBYTE ^41

»Por el mes de Mayo del mifmo aflo, arribaron qua-

reilta lDan<2:as a la Ifia de Marinduque, con mas de dos

mil Moros, y por vna femana fitiaro a la pequefia fuerza

del Pueblo de Gazang, que fe defendi6 por fiis Natiirales

(le repetidbs afaltos, bajo la a<tertada condiicta de fu es-

forzado P. Miniftro; y no conf is«ii^»^<^o los Mahomefcanos

fus depi'abados intentos, defahoj^aron fu rabia, talando, y fa-

(jneaiidoquanto encontraban fuera del recinto de dicha f uerza.

liw los continuos cornbates de eftos dias fcnbiei'oa los Moros
mas de iioveiita muerlos, y mnchos mas heridos, no haviendo

havido de nueftr-a parte mas (^ue vn rauerto, y otro herido.

>Los Mor-os, que falieron defairados de Marinduque,

deftacaron loanii^a^:, para la If la, y Pueblos de Luban, donde

faltaron en tierra, juz^ando hallar mui poca refiftencia;

pero el P. Cura, y Alcalde mayor con la poca gente, que

acudi6 al rebato, defde vna eftacada, que tenian formada,

fe defendieron con tan efpecial denuedo, que con folas las

armas de fuego del Alcalde mayor, mataron fiebe Moros,

y faliendo de las trincheras dieron fobre los Bnemigos,

hafta obii^arlos a afrentofa fuga.

>Vna Efquadra de mas de veinte loangas de los Ma-
hometanos, quafi al mifmo tiempo, acometi6 al Pueblo de

Antiqui en la Ifla de Panay; pero experimentarori vna vi-

gorofa, refiftencia de fus habibantes, dimanada de la ani-

mofldad, y perfuaciones de fu P. Prior. Lo mifmo le

fucedid a otra Efquadra igual, 6 mayor en la Ifla de

Cuyo, cuyos Natu rales con fu Padre Prior, no folo fe

defendieron en fuerza, ftno que en vna gloriofa furtida

los Moi-os efcarmentados, corao lo evidenciaron los arnefes,

que configuieron en defpojos.

>Por dos veces atacaron treinta loangas de Moros al

Pueblo de Ylog, CaVezera de la Ifla de Negros; pero en

ambas ocafiones fe vieron fruftrados f ue intentos, con no-

teble perdida de fus hueftes, confeguida por la intrepidez

generofa de los Natu rales, impelida de la fogofa direcci6n

de fu P. Miniftro; y viendofe los Moros atacados de los

fitiados, dejaron en tierra a varios de fus comp^fieros,

por el tropel coil q fe embarcaroii en fus loangas, pi-

eando las amarras para acelerar fu fuga.
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>Eq veinte y cinco de Julio dfa del inclito Patron de

las Efpaflas Santiago Apoftol, llegaron a la Cavezera de

Catbalogan cinquenta Embarcaciones de Moros, qnienes di-

vidos en dos trozos la atacaron por dos partes, los vnos

apoderandofe de un montecillo, defde donde dominaban

fus Lantacas a la fuerza, en que efta incluida Cafa, y

Yglefia del Colegio, y los otros por la parte de el Pueblo,

y por una femana dia, y noche echaron el refto los Mo-

ros en continuos ataques; pero todos fe rebatieron con

esfuerzo fingular: por lo que haviendo perecido nauchos

de ellos con fu Dato, Gete Principal de la Efqiiadra, fe

retiraron los demas, echando la brabata, q bolverian con

mayores fuerzas a vengar fus agravios.

>Luego pafaron los Moros al Pueblo de Calviga fitua-

do en la mifma Cofta rio arriba, como media legna de la

playa, donde fe defembarcaron como trecientos de ellos,

q al andar de las Ebarcaciones marcharon para el Pue-

blo, teniendo por fegura la prefa; j^ero los Natu rales por

la inftrucci6n de fu P. Miniftro, aguardandolos a tiro de

metralla, lograron una buena defcarga de fus Lantacas,

conque raataron a 15. Moros: y efto baft6, para q fe

entregafen a vna j)recipitada fuga. De aca pafaron al

Pueblo de Boad, que efta en vna Yfla cercana llaraada

Palafan, y aunq lo fitiaron por tres dias multi[>licando

esfuerzos en fus abances, viendo la vigorofa refiftencia,

que los Naturales con fu P. Miniftro hacian, fe retiraron

defauciados de fui pretenfi6n.

>Por el mes de Septiembre en la Provincia de Albay
vieron los Moros ajada fu foberbia en la vnion, que for-

maron los Naturales de fcres Pueblos, bajo la conducta del

ardor Prancifcano, pues a viva fuerza obligaron a los ene-

migos a falir defairados de la Provincia. En fin los dos

Pueblos de Ynitao, y Lubungan en la Cofta del Norte de

la Yfla de Mindanao, experimentaro con efpecialidad los

rabiofos esfuerzos de los Mahometanos en quatro veces, que

fobftuvieron fus continuos afaltos, rebatiendolos con vibo-

rofas falidas, y efcarmentandolos con conocidas perdidas/

>Con efta breve narraci6n queda evidenciado, que aun-

que eftos favorables fucefos no ban prefervado a Los Pue-
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bios de las talas de fiis campos, y otios daflos, a lo me*
iios fe veil fns raoradores libres de la efclavitud, quando
al contrario, los que por fa pnfilanimidad no han refiftido

con valerofos esfnerzos d los Enemigos Mehoraefcanos, fobre

la perdida de fus bienes girnen en el cautiverio, fino los

defendonados pov los defenponados por los cictoriofas Armas
de fu Mageftad; Y afsi los Patricios de efte Archipielago

excitando fu aninio con los felices fubcefos de fus compai-

fanos, pueden tomar exemplar i)ara evitar en lo venidero

fus defgracias.>

Sns barrios son los siguientes:

Du/Juffan:^Debe escribirse DulTiugan. Se estableci6 en

1874.

Sdbang: Significa continuacidn del rio. Se cuenta de este

barrio como hecho hist6rico. el haber existido un tal Ur-

bano Getrero, que se bati6 contra los moros por defender

a su familia y al pueblo, y no obstante su bizarrfa , se

vi6 herido por uno de los krises de los piratas.

Ti7iabula7i:r--P'd,\^hvai derivada del nombre de su funda-

dor Juan Tabul. Se estableci6 en 25 de Mayo de 1871. En
el extremo del barrio y entre Tiiiobilang y Lumunun, hay

un sitio denominado Liliganay, porque en el habia una cam-

pana y un bayqn, con los cuales se noticiaba al vecinda-

rio la proximidad de la morisma.

Lomonon.'—Ksi oficialmente, pero en bisaya debe escri*

birse LuniUJlun, nombre dado por existir en este lugar dos

manantiales que llegaron a unirse formando un riachuelo

que desemboca en el mar.

Cantoliaon:—"SA\\ bisaya se es;cribe Kantuhawn, En 1860

se le conocia con el nombre de Santo Nifio.

Playder: -^^te es el nombre oficial, aun cuando se le

conoce con el de Cruz Daan, que significa calle en cruz,

cuyo barrio se form6 en 1850. •

C^r^^^:; --Barrio establecido en 1860.

Bagwhen:—^^ form6 en 1831.

^^/6?/2;—Establecido en 1911,

San Pahlo:—Se erigi6 como tal barrio, en 15 de Pe-

brero de 1908.
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Mari/aw:-~'Nomhi'e que tenia su fundador llainado Sll

vestre MariUrw.

EiZ(tl:Se establecio el 26 de A<,^osto de 1905.

Santiago: Su nombre venutcular es Kabaliiian Se es-

tableci6 en 1908.

Santa Iiosa:—QneC\6 establecido en 1911.

Tlnaffo:—Dehe escribir.se Tinagu. S^ estiiblec^io en 29

de Abril de 1901.

Blienavista: -E<^ne reoonocrido ofic/ialnieiite (^oino b-i.rrio,

(iesde el 15 de A^^osio dn 1907.

San Juan:—Asi ofivtialmente, atin (numdo sn priniiLivo

i^.ombre es Kaiiawayun. Se estableci6 en 17 de Octubre de 1901.

Matagoh:~-^\\ bisaya se escribe Matagub, nombre to-

rnado del que se daba a un rio que pasa p^)r aqnel iu<^ai\

Se estabieci6 en 1884:

PASTRANA:—Anti^namente este era n\\ sil>io de re-

(!0!icenti*aci6n de personas de inal vivir, que se cobijai)an

en los espesos bosques como este lo era entonces. Se
Harnaba el lu<?ar en esa, e[)oca, Manay-banai/, nombre to-

rnado del (^ue tenia un arbol de trrandes dim'^nsiones que
se hallaba junto a un rio pi'oxiino a la poblaci6n. Des-

i>ues se ti'asladaron al sitio de UdllUl que se enauentra

enclaVado cerca de un vio que se denoinina asi,* y al cabo
de ocho afios, volvio a trasladarse de nuevo al sitio de

Paniagpagan que luego se denomino Pastrana, en obsequio

al cura parroco ¥v. EJusebio Ibafiez, (}ue habia nacido en

el puebto de i^ual nombre en Espifla. Se establecio en

Octubre de 1875. Durante los attos de 1889 a 1903, fue mu-
nici.pio, fusionandose luego con Dagami, para pasar (Iesde

19 de Enero de 1912, a ser declarado de nuevo rqunicipio

iiidependiente, comi)oniendose entonces el consejo de los

siguientes funcionarios: Presid^=inte, Agaton Villablanca;

Vi(*e-Presidente, Angel Moya; Concejales, Gregorio Marques,

,
Toribio Juanillo, Andres Villablanca, Romualdo Regulado,

UalixLo Empillo, Lazaro Jamilli y Candido Jose Truelas.

PINTUYAN:—Se encuentra situado en la isia de Pa-

nawn, confinando con Tigtawan, por el Norte; Punta Kogon,

al Este; Piinta Buglsan, al Oeste, y, Pueblo Viejo, al Sur.
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Sus principales ban-ios son:

San Ricardo:—Su denominacion priinitivra iw^. Inulinau,

que significa popa de una emhircacion, nombre que se le di6,

|)or esfcar enciavadp^^'^^ el extfeino de la isla de PaJiawJl.

Se estableci6 en lq<^
Refierese que en el sij^lo XVIII y auii a principios del

XIX, en cuya epoca los mindanaws, Sulus y Karagas,
|)irateal)an por los niai-es de Bisayas, los habitantes de
este barrio tenian el deber de proveerse de krises, lanzas,

kampilanes y rodelas, [)ara defenderse de las depredacio-

lies de sus enemi^os exteriores.

Esperanza:—'^\\ verdadero nombre es TlgbaWdn, derivado

de TlgbaWy i)lanta niny parecida al Bugaup. Se erigi6 eii 1894.

Este banio se halla sifcuado niuy proximo el sitio de

Puilltan, que en 1887 estuvo l)H.stante concurrido, por ha-

berse descuDierto entonces una mina de oro.

.Yueva Estrella:—'^^ nombre vei-nac.ular es Pinagmugha-an
6 Kinanmgha'an, perversion de Giiinahuha-an. Se estable-

ci6 en 1910.

En este sitio ei'a donde los primitivos pobladores, pi'O-

v^istos de hacdias, co^^fan la lefii que les hacia faltia.

Sahang:—Se establecio en 1675. despues de haberse

construido los dos baluai'tes para defensa contra los moros,

trasladandose en 1851 al intei-ior. con el nombi-e de S(in

Miguel, y despues de la revolucion, 6 sea en 1901, y como
consecuericia de un ^ran incendio que bubo en la localidad,

de nuevo se traslado a la entr^da del rio I)ugman, oono-

cido actualmente por Sapinitufi. Sabang es palabra bisaya,

que significa desembocadura de un rio.

Bathan:S^ estableci6 en 1650 cuando precisamente los

piratas hactian incursiones [)oi- la parte Oriental de Levte.

Rsta situado en la jurisdiccion del pueblo de San Miguel.

Bathan, es nombre dado a una mujer iiativa de Kabadsan,

Corre entre el vec^intlario una leyenda muy curiosa.

Dicese que en epocas antiguas la morisma para poder llegar

a los pueblos de Alag-alag y San Miguel, que en aquella

epoca no estabaii aiin formados ni tenian nombre prppio,

se velan en la necesidad de entrar por el rio Dugman
(nombre del hoy conocido ]'iOv Sapinilun, que significa fon-
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deadero), llegando los piratas a este Ingar, por lo- gene-

ral, durante cada Innes de la seinana, y los veciinos para

librai'se de las depredaciones cle aqnella gentnza. en (*nanto

los divisaban-, corrian en demanda de aljjfun pnnto donde

})oderse refnjriar.

. En nn?i de las incnrsiones de esos piratas, una mnjer

llamada Bathail, ^\ salir del sitio en que se hallaba es-

condida, fn6 vista por moros, y en el acto hecha prisio-

nera. Se llevaban entonc.es dichos piratas a (Miantas inu-

jeres podfan aprisionar, para negociai* c.on el las, vendien-

dolas a los datos de Mindanaw y Snlu, qne las dedicaban

a esclavas 6 a criadas de servir.

BatJian fue vendida a w\\ Dato. quien la dedic6 al ofi-

cio de lavandera, en el cual pern}ane(ti6 durante varios

afios, sonaetida a una rignrora vigilanc.ia.

Cuentan las cr6nicas, que Bathan en uno de los dias

en que iba al rio para lavar la ropa, marehaba por el

camino taciturna y llorosa, pensando en su triste situa-

ci6n, cuando de pronto oy6 una voz que le preguntaba

por que parecia estar con tanta tristeza, a lo cual el la

respondi6 instintivamente, y, sin darse cuenta, que no

vefa a nadie, que los dolores la amilanaban, y que sus

lagrimas no significaban otra cosa mas. que la nostalgia

del recuerdo de su padre, hernianos y parientes, y de

aquel hogar que tantos pensamientos enceiTaba y al cual

deseaba volver. No repuesta *aun de la admiracion que

le produjera aquella voz que momentos atites habfa escu-

chado, oy6 de nuevo. invitandola a quo se preparara para

l^onerse en inarcha. Bathan a quien la sinnple idea de

regresar a su pueblo, llenaba de alegria. no supo que

hacer en este caso, pero volvi6 otia vez al rfo para

buscar de donde procedfa aquella voz que tan halagadoras

pronoesas le habfa hecho, y eh cuanto lleg6 a la ribera,

y di6 los {)rimeros pasos, se encontro con un enorme

caiman que, dirigiendose a ella, la habl6 diciendola que

se embarcara sobre su cogote. a lo cual accedi6 gustosa,

pensando en volver al nido de sus anaores.

De conrio se verific6 el viaje, resulta una muy curiosa

relaci6n, Bathan, sobre el caiman, pasaba j^or entre las olas,
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atrav^esando el mar de Sulu, cuando el caiman la advirti6

que le avisara si alj^nna embarcaci6n venfa tras lellos, coa

objeto de evitar que la vieran coino se sumergfa en el fondo

del a<j:na, pero r*ealmente, las a.f?nas respetaron sn cabeza,

lu) lle<fando a mojarle el pelo, mientras que poi* su parte

el caiman, coj^ia [)escados, los cocia y condimentaba. para

que sirvieran de alimento a BatJian, Asf transciirrieron al-

gunos dfas al cabo de los cuales, llegaron a la costa oc-

(»idental de Leyte, y doblando el caiman por el Norte, junto

a la isia de Blliran^ pre<?unt6 a su compaQ^ra la distan-

cia que les faltaria pai'a llegar y por que rfo podrian entrar

al pueblo que bus(*aban, a lo cual Bathail respond i6 que
faltarian aproximadamente 24 horas para arribar a /S'^d^T?.^,

debiendo stibir por el rio Dugmaii. Desde ent6nces dice

la gente del pais que se cree que Hevando un caiman, el

agua no les moja.

Continu6 el caiman su viaje, y en el tiempo marcado,

|le<^aron a SabdJig, donde Batkan habl<!: con algunos de sus

pai-ientes, continuando lue^o su juta, para, arrivar al dia

siguiente a Kahadsau, sitio en el cual residia su casa,. Con

este motivo, se prepararon grandes festejos en la localidad,

por haberles comunicado los de Kcibansail^ la pr6xima lle-

}^ada de Batkan. Serpenteando por el /Sapi/litU7l^ que estaba

lleno de pequeQos caimanes, subieron rio arriba, entrando

por el i-iachuelo Luhiy, que quiere deow primeras hojas del

coco, y al hallarse proximos a la ribera, se apercibieron

de que se hibiin preparado arcos con ramas y flores, asi

como gran niimero de personas que salian a recibirles. De-

sembarcaron, y los agasajos consistentes en convites, bailes,

odas y cantos antiguo^, durai-on tres dias con sus respec-

tivas noches.

No liay ni que decir que para el caiman hubo toda

clase de atenciones, construyendosele una habitaci6n oblonga

al lado de la kubacha de BathcLJl.

En las fiestas el caiman bail6 con BatJian el Binuaya.

y al dfa siguiente, sin que nadie se apercibiera, desapare-

ci6, para marchar tomando la direcci6n del v\o LuJcay, por

cuyas aguas regres6, sin duda, a Mindanaw.

Aun se conserva en el barrio de Santa Cruz, al|?p de*
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teriorado, el baluai-te que se editic6 eii 1674, y queselialla
enclavado en la deseinb )oa(iura (Ini vio Sapill'ltlUl en Sahaiig.

Aflos despnes. los inoros desembarcral^jiii (er(*a del monte
Kan Apity en Bahatungung diricriendose por est.e sitio al in-

terior de la pro\Mncia y p^isando i)()r el hoy pneblo de San
Miguel, para desde allf inarchar sobre Plnanuhiran.

Durante lai-go tienipo se crey6 que con s6lo decir: ^(9

nie mordais porqae soy pariente de Batlian, los caimanesno
causar'ian la m-^nor niol^stia, nxistiendo tatnbie i, d^-*sde en-

tonces, el popular baile c.onocMdo con el nombre de Blnnaya.
Despues de unos sesenta aQos, a una nieta. de Batlvin. se

le di6 el niisino nombr-e, y diez afios mas tarde. un des-

cenciiente de aquella, llainado Tirnoteo Verij^ula. fue a.co-

inetido por un caiman en el i*io Sapinitliu, y sui)oniend()

(i[ue lo 0(;urrido fuera por haberse enemistado los (iaimanes

en la, creencia de que el nombre (ie Bathin se hal)ia. echado
en olvido, se adopt6 el acuerdo de llamar Batlian a una
de las hijas del referido Vergula, siendo esta la tercera

que aceptaba el meiicionado nombre.

SALUG. Pue fundado en 1772, cuando los religiosos

ajjustinos misionaban en Balugil.

Se encuentra situado en el interior de la isla de Leyte,

confinando por el N. con BalugU\ por el NE. con Alag-ala^
por el NNO. con Kalgara y por el S. con Ugmuk.

Pue erigido conio parroquia inde[)endiente de Balugu
(Miyo pueblo hasta entonces liabia sido su matriz, en 10

de Diciembre de 1851.

Posee un lai^o que I leva su nombre. y que se se halla

situado ai O. (ie la pobiacion, con un bojeo de 25.06 ki-

l6metros.

El Juez Romualdez refiriendose a la etimologia de este

pueblo, dice: ''En bisaya lo llaman los naturales xS\//6^^. Ann-
que Jaro es voz castellana, parece sin embargo que aquf

no es mas que la voz bisaya salog^ castellariizada. Las di-

ferencias de estas dos voces pueden explicarse: el que la

S de SAL.OG sea j en Jaro es un caso mas de los varios

de este fenomeno tilol6gico. Tenemos la voz castellana jugar
bisayizada y convertida en sugal\ el nombre bisaya Sulug
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en ingles Sulll, convert!do por los espafioles en Jold\ y en

altfnnos pueblos de Leyfce, el nouibre castellano jueves an-

ti*^uamente se pronnnciaba suebes. La conversi6n de la

L en Salou en la R de Jaro es frecuente en fonetica.

La su|)resi6n de la G de SalOG era necesaria para dar

forniji castellana a la palabra. Greo que en bisaya debe-

inos de adoptar el nombre primitivo hasta ahora usado por

los naturales, y escribirlo Sal0G.>
Al deoii- de algnnos ancianos, el nombre de la pobla-

ci6n es Hani, denominandosele asi, por existir detras del

sitio en donde hoy se encuentra la ij^rlesia, w\\ manantial

llanui(]o Pira-un cuyas affuas eran inedicinales, y tenfan

la virtud de permanecer en el mismo estado durante la

epoca de calor, en que se secaban todos los i*los. La
palabi-a, Hiiru sjij^nifica raices, hojas, etc., que estdii dentro

de un vaso de agiia.

Lo cierto es, que por lo general se le da la denominaci6n

de Salug que quiere decir rio, nombre adoptado, por si-

tuarse el pueblo cerca del rfo Kabayungail, y las perso-

nam que querian pasar a este sitio. decia.n: Tana ha salug,

significando con esto Vamos al Ho.

El pueblo esta enclavado en tierra montuosa, con espe-

sura y (vantanos, abundando en buenas maderas, bejucos,

[)almas, rnfees alimenticias, cera, pepita de kabalonga y

abaca en abundancia, asi como arroz, cacao, y bastante

tabaco de la clase fuerte, para la elaboraci6n del cual

sus habitantes poseen gran experiencia.

Ya en 1778 contaba este pueblo con 1285 habitantes,

y al cederlo los PP. agustinos en el aQo 1843 a los

religiosos franciscanos tenia 4250 habitantes, elevandose

esta cifra a 5600 en 1864, para acrecer mas en 1896, en

cuyo aflo ya habia 10422.

Durante la administraci6n religiosa de los agustinos, mi-

sion6 en este pueblo el celebre historiador y bibli6grafo, autor

del notable Osario Venerable, Pr. Agustin Marfa de Castro.

Cuentase que durante la epoca en que la morisma

pirateaba por los pueblos bisayas, habia en Salug una

campana de oro que fue echada a una laguna conocida

con el nombre de Kumpayan, la cual fcenfa 5 metres de
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profundidad por 10 brazas de aiicho, con objeto de que

no se incautaraa de el la aquellos salteador*es de pueblos.

De aiitiguas cosfcuinbres se ciienba que los semen tei-eros

que se hallaban dedicados a la ajj^ricnltura inataban para

las fiestas un j?allo, dandole con el latijj^o en la cabeza,

para no inferirle niiit^una herida, y despues de desplu-

marlo, le qiiibaban los inbestinos, colocandolo lue^o al fue^^o

sin ningiin condimento. Una vez cocido, se le presenbaba

en una mesa de kawayan (cafia) acompafiado de bud-blld y

pusu, tuba, babacos y mascada de biiyo, enbreverados con

ramos de flores y hojas.

Reunidos los comensales y anbes de dar principio a la

comida, se qiiemaba el kainangyan. invocando al propio

biempo a los dioses de los labradores Duriig bataii y Para-

ilarum^ para solicibar de ellos que les acomp^Qaran, dando

principio a la fiesba.

Tambien existia enti'e ellos la cosbumbi-e de que cuando

querian cazar jabalfes, iban provisbos de un gallo con plu-

mas encarnadas, y una vez lle^ados al bosque, lo coloca-

ban en un arbol Uamado llUJiuk^ quemando ensegnida el

kamanqyan, a la vez que invocaban a Manuhaiig, que su-

ponfan vivia en los haniiaanun (bosques) y era el jefe de

kaliuynun [arboles], al par que duefio de los jabalies. Des-

pues, el cazador dirigiendose de nuevo a Manul)(tng, le

decia: Aqul trciigo un gallo para cavibiarlo por sus jabalies,

y el mismo respondia: Te autorizo para verificar el cambio.

Enbre los di versos hechos aconbecidos en Salug, figura

el del Diyus dlyilS en 1888, cuyo jefe lo era un bal Frubo,

quien para abraer a la ^enbe, colocaba un saco de sal en

el sibio Kaiiipaang^ que se encnenbr-a enclavado al cosbado

del camino que Be diriji^e a Kalgard, por donde pasa un

riachuelo que cruza el camino. Alli hizo un imbornal de-

posibando en el basbanbe sal, y haciendo creer al populacho

que desde allf parbfa el mar, por donde se |)odia viajar diri-

giendose incluso a Euroi)a. En esba forma, fue haciendose

de pros^libos, a los cnales bambien engafiaba ensefiandoles

una parbe del monbe Aniandiwing^ en la que se habia rea-

lizado una gran bala, . quedando ' boda ella en bianco, y
expresando a sus adej^tos que aquella era su bandera,
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que ondeaba sobre el monte, como sintoma de su autori-

(laci. Adeinas, repartid entfe sn j^^ente uii buen niimero

(le banderas l)l:i.ncas, cobrando por ellas la cantidad de

7 pesos y medio. Eii esa baudera se estampaban cinco

letras netj^ras de J2:ran tamafio, que representaban la idea

del tal Pruto, quien hacfa creer a los que le ' segufan,

que cMiantos adquirieraa aquella se salvarian de un dilu^

vio que estaba pi-6ximo a ser enviado por Dios, para cas-

tij^o de la perversidad humana.
Aquella gente fanatica que lleg6 a congregarse en bas-

tanbe niiiDero produjo la coJisiguiente alarina y alfceraci6ii

del orden publico, vieudose precisada la autoridad a inter-

venir y api-esar a los cabecillas y a los mas significados

miembros de la secta.

Los diyiis diyiiS eran castigados tod os los domingos con

azotes, a la puerta de la iglesia, siendo constantemente cus'

todiados por la guardia civil y los cuadrilleros.

Un capitan conocido con el nombre de Tasio, se escap6

dirigiendose a Masbate, y, al poco tiempo, regreso confiado

en que su anting'anting le salvaria de las garras de la

autoi'iclad, pero su dece[)ci6n no fue pepueQa, cuando Ha-

llandose en Kalgara^ lo prendieron, sin que le sirviera para

nada el amuleto que Uevaba. Tasio twe llevado kSatug, donde
lo colgaron en una cruz durante algunas horas, siendo luego

conducido a la cabecer.a, desde donde lo deportaron para

Puerto Princesa, escapandose de este ultimo punto durante

la epoca revolucionaria, para regresar a Salug^ en cuyo
•pueblo ahoi'a se encuentra, actuando como curandero. Con el

se iban como propagandistas otros mas, entre los cuales ti-

guraban algunos estudiantes, que tambien fueron deportados.

Salug cuenta con los siguientes barrios:

Zabata:—Este es el nombre oficial, si bien en bisaya es

conocido por ^i-r/,9, que significa ^T^/r^/zz/^^^, llamandosele asi,

porque habiendo sembrado cafia-dulce junto a un arbol muer-
to, denominado pugaJiail, uno de los retoSos de aquella, se

intern6 en el arbol, y cuando adquiri6 la altura de este,

que era de 20 brazas, la caJia dulce solo tenia dos entrenudos,

cuando por lo regular, estas tienen buen numero de ellos.

Qued6 establecido como tal barrio, en 10 de Julio de 1904.
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Sail Roque: Nombre del patr-6n del ban-io, el cual se

estable(*j6 en 5 de Junio de 1906.

Daro:—Debe escribirse Daru, auii cnando sn iu>inbre

vernacular es Hirajja que significa la parte del pueblo que

se encuentra al OSO del tnisino.

Quedo reconocido como barrio, "desde el 15 de Julio

de 1904.

Parasan:—En bisaya debe escribirse PalasaiL nombre

dado a una especie de bejuco, del que se hacen unos niuy

apreciables bastones. Voz tonDada de un rio (]ue pasa cerca

de aquel lugar, y que se denomina asi.

Pue erigido corao barrio, en 3 de A^osto de 1900.

Batug:—Asi oficiahnente, si bien los natu!-ales le llaman

Pange^ por abundar en este luf^jar ciertos arboles conocidos

con ese p.ombre. Se estableci6 en 4 de Mayo de 1904.

Santa CV/Z-a:/—Denorninaci6n dada a este ingar, por que en

los prirneros dias de su estableciniiento (1881), solo tenia

dos calles en forma de cruz.

Alaliag\ — l^i>^ es el nombre oficial, per-o en el ]:)ueblo

se le conoce por Man ay, denominaci6n dada a un riachuelo

que pasa por aquel lugar.

Se establecio en 13 de Junio de 1904.

T'uba:—Llamado asi, por haber en la localidad buen nu-

meio de arboles conocidos con ese nombre, .y de los cua-

les se extrae un liquido que la industr-ia aorovecha para

hacer una clase de vino del pals, que es apreciado por

los naturales.

Se establecio en 5 de Julio de 1903.

Mallibagii:—Nombre tornado de un arbol que se cria en

este lugai', llamandose tambien asi, por encontrarse la po-

blacion muy pr6xima al rlo de este nombre.

Qued6 establecido como barrio en 20 de Pebrero de 1903.

Tfgniao'.—Yi^h^ de escribirse en bisaya Ugillaw, nombre
dado a un ifo que pasa muy pr6ximo a este barrio, que

se e!-igi6 como tal en 10 de Julio de 1904.

Jiacsam: -EaW bisaya debe de escribirse Hiagsan, pala-

bra derivada de Agsail, especie de hierba, y con cuyo

nombre se conoce un rio que pasa cerca del lugar.

Se estableci6 en siete de A.bril de 1902.
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Santo Kiflo:—Oficialmeute se denomina asf, aun cuando

su nombre vernacular es Gamuru, tornado del que tiene

|Uiia»colina enclavada muy cerca del barrio.

' Qued6 establecido el 2 de Enero de 1905.

San t/6^6Y^' — Oficialmente se le conoce con este nombre,

pei'O en afios antei-iores, se le denoininaba Bllkid, que sig-

nifica niontaTia, monte, por haberse establecido sobre una co-

liiia, fundandose en 4 de Enero de 1905.

Ma(]-aso:—K^dA\w^w\j^ debe de escribirse mag-asu, que

significa liiuneante, que sale liumo, si bien su nombre ver-

nacular es Kanawilian^ tornado de un riachuelo que asl

se denomina, y que pasa muy pr6ximo a ese lugar,

Se estableci6 en 4 de Julio de 1904.

Badiang:—Nombre dado a unaclase de plantas queabunda
en este lugar. Pue erigido como tal barrio, en 20 de Di-

ciembre de 1904.

Anihongon:—En bisaya debe escribirse aiiihuUgun, frase

clerivada de anlhiing, nombre con que es conocido un arbol

que crece en aquel lugar.

Se estableci6 en 10 de Julio de 1904.

Buenavista :— OfiQ\?i\metr\ie asi se le denomina, pero su

nombre vernacular, es LapuJc que significa Z^^Z7T(9, por estar

colocada la poblacion sobre terreno arenoso.

Se erigi6 en 5 de Enero de 1904.

SAN MIGUEL:—Esta situado a los 119 22' 35" de

latitude en una extensa llanura arenosa, sobre la playa E.

de la gran ensenada de Kalgara al N. de la isla y junto

a un rfo del mismo nombre, confinando por el N. con Ba-

batungun, por el S. con Alag-alag y por el SO. con Balugu.

Su clima es frio por lo general, aun cuando durante

los meses de Abril a Agosto resulta caluroso.

Tiene un rio con una anchura de 4192 metres y pro-

fundidad de 579 en toda su extensi6n, y que por cierto per-

judica en gi-an nianera a los sembrados.

Se fiMKl6 eji 1800 siendo anejo al pueblo de Balugu,

para pasar luego a ser una de las visitas mas importan-

tes de Babatungun, pero en 1851 se separ6 de su matriz,

coustituyendose en pueblo desde ento rices*
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Misionaron en este pueblo los religioso.^ agusfcinos hasta

1843, en cuya epoca fuecedido a los padres franciscanos.

Produce abaca, arro?, rnaderas, coco, y diversidad de

raices aliinenticias, entre las cuales la uaas principal, es

el Palawan.

SAN ISIDRO:-Su primifcivo nombre fue Piuuuig, deno-

minacion que se daba a un rio que se encuentra situado

al Norte de este pueblo, que fue considerado como tal per

virtud de la Real Orden de 30 de Septiembre de 1884, que

dispuso se compusiera de las visitas de Punung, Tabing,

Tugas y Tabangu.

Un acaudalado agricultor tagalog, el Sr. Pascual An-

tonio, estableci6 en este lugar una hacienda agricola a

quien Ilam6 San Isidro del Campo, proviniendo de aqui

el nonabre que luego se le di6 a este municii)io, cuya fun-

daci6n data de tiempo ininemorial.

Cuando los moros pirateaban por los mares bisayas el

pueblo era defend ido por Mariano Maisog, Martin Lagat

Montajes, Torino y Alogi, asi como por Marino Abut, ha-

biendo caido este ultimo en poder de la morisma, donde

permaneci6 durante ti-es aflos, hasta lograr escaparse para

volver al seno de su familia.

Queda como un mal recuerdo, un acto cruel realizado por

el gobernadorcillo Oscar P. de Tagle en la epoca del

tristemente celebre jefe ejecutivo don Jose Fernandez de

Teran. Alia por 1884 y como consecuencia de haberse

retrasado en el ingreso del tributo los cabezas de bala-

ngay estos fueron muy duramente tratados, viendose en la

necesidad de escapar con los polistas, para huir de casfci-

gos como los que habian presenciado.

Ell 1901 este pueblo fue victima del pulahanismo, en-

trando en el trescientos de estos fanaticos que provistos

de armas de fuego venian del pueblo de Ugmuk. Asesina-

ron a siete vecinos del barrio de Tabing, y quemaron dos

casas de esta poblaci6n.

Hasta 1886 no pudieron disfrutar del ramo oficial de

instrucci6n piiblica, llegando en esa fecha el primer profesor

Ijaraado Numeriano Macariola que era natural de TaklubaQ,
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Sail Isidro qued6 fusionado en 1904 al municipio de
Villaba, permaneciendo eii tal sibuaci6a ,hasta el 31 de
Diciembre de 1909, en cuya epoca volvi6 a separarse para
quedar de nuevo constituido como pueblo,

SUGUD:—Se estableci6 en 1616 y antiguamente se ha-

llaba enclavado en el extremo de una gran ensenada donde
aun subsisten restos de la primiti\ra pbra de fabrica de la igle^

sia de piedra que en 1720 construyeron los.fundadores de este

pueblo, que fueron los religiosos de la Compafiia de Jesiis.

Actualmente esta situado a unos 15 kilometros del sitio

anterior y en la misma costa Oeste de la ensqnada de
Malilbug, y confina por el Este con Kabalian, por el Sur
con la isla de Panaun, y por el SO. con Malitbug.

Sus costas son bajas, y lianas las de su visita, con
parte de piedra, azotadas del S. y S. E. Las de Buak que
se hallan al N. son de arena, y no admiten embarcaciones
de ninguna clase. Las de Sugud viejo y su visita al NE.
son arenosas, lo mismo que las que se hallan al S. La
costa de la punta Kabatuan es pedregosa. En la monz6n
del S. pueden fondear los buques en la visita de Buntuk.
La ensenada es buena y se halla cerca del pueblo. Las
costas N. y S. de Sugud son pedregosas, con algunos

bajos que estan muy azotados del NE.
Su terreno es llano, are?ioso, pedregoso y arcilloso,

siendo el clima templado y humedo.
Pue en un principio anejo del de Maasin y en esa

epoca 1774-1785 se erigieron en el sitio en que hoy se en-

cuentra el pueblo, los edificios parroquiales y escuelas mu-
iiicipales y de bai-rio, abriendose dos vias de comunicaci6n

hacia Maasin y Kabalian. Se separ6 de Malitbug, segiin

unos, en 14 de Mayo de 1866 y, por lo que dice otro autor,

qned6 independiente en 8 de Abril de 1869.

Sus mas princii)ales lios son:—Subas, Dakit, Bioson, Ka-
noyan, Mayuga, Labaw, Magwasag, Libugun-dinray, Libugun-

dam, Sungat, Pinanguyan, Maybatang, Tigbad, Otumu, Pangi,

Nahan, Pinamaidiad, Gurat, Bulak, Daw, Makadan, Kalibud^

Hamagunhan, Balin, Piraung, Bagakay, Himailan, Higpasen,

Tindakun, Tanykalung, Malangag, Kabalilan y T^bisa5^
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La mayor parte de estos rlos desagiian en el mar-

perjudicando muchos de ellos a los sembrados, con sus

avenidas en la esbaci6n de Uuvias.

Los monies mas princi pales de este pueblo, son: Uta-

nan, Manaal, Makitu, Tuningas, Undu, Maghana, Bina, bay,

Sagpun, Agiupu, Maypay, Sibangan, Bungungbungung, Sabi-

nitun, Tangad, Hiriubayan, Dumandum, Mintung y Maylape.

Son barrios de Sugud los siguientes-

Co7isolacidn:—Sn primitivo, nombre fue Maak, de maa
que significa seco, nombre que se le di6, por venir a

descansar en el rio que pasa por este sitio y que con

mucha frecuencia se le ve seco. Se estableci6 como tal

en 3 de Pebrero de 1730.

Gakat:—Qued6 oficialmente est^blecido como barrio en 20

de Octubre de 1902.
^

Es de terreno arenoso y sus playas forman una en-

senada que sirve de abrigo a las pequeQas embarcaciones

cuando reinan los aires del SO.
En tiempos antiguos fue barrio de Sugud Sur.

En este sitio se establecio por pi-imera vez un tal Bun-
tuy con su esposa Unasi y a, el se unieron un curandero

Uamado Encina y el pescador Juan Acta y construyeron

casas de materiales ligeros junto a la playa, proveyendose

de armas para defenderse contra las invasiones de los

moros que entonces recorrian los mares de Bisayas, pero

aderaas y como medida de precauci6n colocaban en el si-

tio de Pangub un guafdia para que por medio de una

bocina les avisara cuando divisara a los moros.

En 1856 se abri6 una calle que comunica Sugud Norte

con el Sur. Cuando estall6 la revo]uci6n alia por 1901

este sitio fue el refugio de los del ejercito fijipino y desde

entonces puede decirse que se conceptu6 como barrio.

En 20 de Oetubre de 1902 se cambi6 su nombre por el

de San Miguel, construyendose una escuela y una capilla y
erjgiendosele oficialmente como barrio, pero en 1909 cambi6

de nuevo de denominacion para voWerse a llamar Gakat.

•^a^z^/irf.'—Desde 5 de Mayo de 1903 figura como barrio.

MagJcasag:"Q,\\ec\6 erigido en 15 de Diciembre de 1902,

Kahiilid:—^\ 1901. se establecio en este que eabonces.
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era sitio, una maestranza del ejercito filipino que perma-
iieci6 en ese lugar hasta Junio de 1902 en cuya epoca se

rindi6 la fiierza que alli se hallaba destacada. Se erigi6

como barrio en 5 de Mayo de 1903 constrnyendose en ese

aflo la casa tribunal y en 1904 una escuela.

Maqkasag:—Pue erigido oficialmente como barrio en 15

de Dicieuibre de 1902.

Piinta: Quedo reconocido como barrio con fecha 13 de

Julio de 1907.

SUf/lld Norte; Antes del arribo a est'is Islas deP fa-

moso navGgante hispano Hernando de Magallanes ya era

conocido como silio y el descubridor de estas Islas jmra

la corona de Castilla le denouiin6 Sufjild, conservandose
desde entonces este nombre y siendo consideiado como. ba-

rrio hasta 1700 en que se constituy6 como munici!)io,

constiuyendose una iglesia de mateiiales fuertes con mu-
ros de piedi-a y un baluarte tambien de piedra, cuyas

obras fiieron destruidas por los moros, si bien la iglesia

volvi6 a reconstruirse.

Como se ve, fue el primer pueblo en esta parte y su

nombie significa en castellano principio, precisamente por

haber sido el primer barrio que se estableci6 en 18 de

Mayo del indicado afio de 1700.

Santa 6^/7/^;— Este es el nombre que se le dio oficial-

mente, si bien en la antigtledad se llam6 Malaiisa que

quiere 'decir en castellano olor de marisco. Este nombre
se deriva del que se denominaba a un rio que pasa por

este sitio y que estaba plet6rico de i:)eces.

Se fund6 proximo a la playa por Platon Causad en

1900, pasando a considerarse como barrio oficialmente des-

de el 5 de Enero de 1904.

BuJituk:—SQ estableci6 en 10 de Abril de 1750.

Z///^6>//.*— Quedo establecido como barrio en 25 de Agosto

de 1901.

Sugud Sur:—Asi oficialmente, si bien con anterioridad

se llam6 Lihaqung, nombre que obedecio a que eu una

montafla que se halla situada hacia el Norte retumbaba

la palabra Agiivg ,que era la sefial 6 avi^o de que se

aproxijmaban los inoros.
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Se establGci6 en 22 cle Marzo de 1771, pero no fue

fundado como barrio hasta 1850 y en 1903 se le canibi6

el nombre anterior por el actual.

Al princii)io solo habitaban este sitio 17 familias que

eran las (l6 Marciano Escnfio, A^^iin Espidolla, Fernando

Escrita, Mariano Evallar, Lazai-o Id haw, Jose Endriga,

Soldiano Arot, Pausto y A<?usti'n Enclona, Rosendo Eva-

lin, Mauro Escamilla, Laurente Edilio, Domin<^o Espinosa,

Francisco Felipe y Tiburcio Ej^ina, todos los cnales eran

analfabetos, por lo que decidieron que un tal Andres Es-

pina, vecino del barrio de Temolayaj^, les sirviera de pro-

fesor y con objeto de recoinpensar al padre de' dicho in-

dividuo i.)or separarse de el, le i*e^alaron una banca para

que con ella piidiera desde su residencia ir a visitar a su

hi jo. Poco despues, sin embai^go, se construy6 una escuela

y desde entonces la instrucci6n se desarroll6.

En 1903 se dispuso que Sugud Sur forinara parte co-

mo barrio de la Concepci6n y dos aflos despues se acord6

que Concepci6a se Uamara Sugud.

TAKLUBAN:—Se halla situado al Norte de la isla de

Leyte, en la entrada Este del estrecho de San Juanico,

a los 11^^ 16' de latitud Norte, confinando por el Noro-

este con el pueblo de Basey^k dos horas de navegaci6n,

al Sur, y con el de Palu, a 16 kilometros.

Su poblaci6n esta enclavada en terreno arenoso y mon-

tafioso, siendo su costa arenosa y poco corabatida por las

olas. Posee un puerto nauy bien resguardado de los vientos

del Norte y del Oeste, y cuenta con 14 pies de agua en la

misma orilla del desembarcadero, teniendo un clima templado.

Su etimologia al decir del juez Romualdez proviene

de un instrumento de cafia llamada Takllib, con el cual

se pescaba en la bahfa pequefia que hay en el Sudeste

de esta poblaci6n, creyendose que sea derivado de este

el actual nombre de Taclohaii que debe escribirse en bi-

saya Takhtban.

Hay quien le supone fundado en 1770, pero tambien

se cree que debi6 ser organizado en 1780, y siete afios

despues, 11eg6 a ser la cabecera de la provincia.
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Si hemos cle dar credito a los docnmentos oficiales, en

1777 se le ordenaba al alcalde mayor D. Tomas Poliquet,

que tan })i*onto lomara i)osesi6n de su cai*j?o de jefe eje-

cutivo de la provincia, llevara a la. practica la construe-

cion de la C^asa real y de Cuarteles para la tropa, al

l)]ecio de 820 i)(\sos que ijnportaba hi Casa Real, la cual

debia establecerse en Kdlfjara conio cabecera que era en-

tonces, y en este- ultimo i)ueblo contiiiu6, hajsta, 1784, en

que se instruy6 un expediente por el entonces alcalde ma-

yor, D. Juan Hip61ito Gonzalez, para trasladar la cabecera

a Kankahatuk, apiobandose esta medida en 18 de Octubre

del niismo ailo, y costando aquel traslado la c^antidad de

872 pesos con siete reales y 2 si**^^^^^^''^? J^^^^ ^^"^ cavaiies

y 15 ^antas de arroz de cascarilla para la edificacion de

caraarines y construccion de la casa real y de la de co-

munidad. Como se ve, en esa feclia no exislia Takiuljan

con este nombre, y si con el de KaJikabatitk, que des-

aparece luego paia dar paso al nombre que hoy tiene la cabe-

cera, a contar desde 1813, 6 sea en el se<?undo afio de

desempefiar la alcaldfa mayor D. Francisco Juarez. El

traslado se aprob6 por fin i)ara Takliiban.

En esto de la cabecera de la piovincia, segun vemos
en un expediente que se conserv^a en los Archivos del

Gobierno Insular, procedente de la anti<?ua dominaci6n,

hubo variedad de criterios, y asi no es raro encontrar que

la cabecera de la provincia residiera unas veces en Kal-

gara, otras en Dagami, alguna vez en Paid y luego en

Taclliban. Tenemos i)or ejemplo el caso ocurrido siendo al-

calde mayor en 1823 D. Pedro Antonio, quien eu 20 de

Noviembre de ese afio acababa de ])osesionarse de su

cargo, y como le pareciera que Takluban no reunfa las

condiciones a[)ropiadas para dar albeigue a la primera

autoridad de la provincia, por carecer de edificios dignos

para tan alta jerarquia, solicit6 fuera trasladada la ca-

becera con las tropas al pueblo de Kalgard, viendose esto

concedido en 31 de Marzo de 1824.

Lo ocurrido desde entonces, -es verdaderamente inte-

resante, para formar concepto de c6mo se llevaban a cabo

los actos del gobierno, y lo poco 6 nada que se velaba
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por el tesoro publico; siiponiendo esto, lo lamentable que, es

para cualquier pueblo, toda ciominaci6n extrafia, que s61o

mira por el bien particular de los snyos, iinportandole un

ardite los intereses del pais.

Al veriticarse el 4raslado a Kal(]ard sin argumentos con-

cretos, sin einbar^j^o, hnbo de llamar algo la atenci6n, y
siquiera fiiese por evitar la maledicencia publica, se trat6

de cubrir las formas y se ordeno al alcalde que inCormara

acerca de la situac^ion de los editicios publicos y del ramo
de s^iG^'A-a en Takluban, dando esto mariifen a que en 21

de Junio de 1824 nianifestara el cntonces jefe ej(»cutivo D.

Pedro Antonio, que en Taklubun existia el Baluarte de San
Guillerino, que babia sido editicado por los fundadores de la

cabecera desde el alio 1787, v'endoso en el 4 cafiones de

hierro montados en sus respectivas curenas, y otro masi

que estaba en un niontecillo, retiriendose indudablemente
al que existia en el barrio de Paualarun. Lo cierto es

que en 22 de Noviembre de 1824, al decir de aquel alcalde,

todo liabia quedado detitivanicnte establecido, pagando de

su peculio particular para la construcci6n de edificios, la

cantidad de 712 pesos.

En Marzo de 1827 tomaba posesi6n de la alcaldia mayor
de.Leyte, D. Ceferino Hernandez, quien no se hallaba del

todo conforme con aquel traslado de la cabecera, y dispuso

de momento que fueran reconocidos los editicios oficiales

que su antecesor construyera en Kalfjard, resultando de un

informe emitido el l.ode Mayo de 1827, que aquellos edi.

ficios se encontraban en bastante mal estado. precisandose
un presupuesto de 8377 pesos con 4 rcales, para la reedi-

licacion de la casa real, cuartel, escuela y garcel. Hizo mas
el Sr. Hernandez que i)erses«ia llevar la cabecera a Ta-

klubaii, como se vera. Dispuso que fueran reconocidos los

editicios que del ^^obierno existian en Taklaban, y en 5 de

Julio de 1827 el constructor y el maestro de obras, Sres.

Matias Martfn y Pedro Nolasco, manifestaban que el estado

de la casa real, ahuacenes,
, y cuartel de dotaci6n, e ran tan

inservibles que solo restaban los escorabros de los edificios

y algunos podazos de i)ared . muy inufcilizados, y mezclados
entre Ja maleza y arbustos que babfan crecido eo aquellos
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lugares, presentandose entonces un presupuesto de gastos

para reconstruirlos, que montaba la cantidad de 4004 pesos

con 5 reales, y, expresandose, que en 1817, que tu6 cuando
empezaron a arruinarse los mencionados edificios, no hubiera

sido de tan to cos to su reconstrucci6n.

Los datos no podian ser mas eloouentes, y de ellos se
'

aprovech6 el alcalde mayor D. Ceferino Hernandez, para

arguraentar los deseos quo venia persiguiendo desde que se

posesion6 del cargo, y, a este fin, se dirigi6 al superin-

tendente general de la Real Hacienda de estas Islas en 12

de Agosto de 1827, en estos terminos:

''Aunque el presupuestp del costo que tendrfa la ree'

dificaci6n de los Edificios de Tacloban excede en Pesos 637

con 3 reales al que tendria el hacer una nueva Casa Real

en esta Cabeceia, es de advertir que en Tacloban son Al-

macenes, Casa Real, Quartel y Carcel, y aquf solo una Casa,

pues es el linico Edificio que pertenece a la Real Hacienda

porque el Almaceii, Quartel, y Carcel, estan dentro del lienzo

del Combento e Iglesia.

''Ignoro las razones que alegarfa mi antecesor para que

se accediera por la Superioridad a la translaci6n de la

Cabecera y venerando como venero la Superior resolucion,

creo ser de mi obligacion el manifestar, que en esta Ca-

becera, no hay Puerto, que las embarcaciones esperan a las

grandes Mareas i)ara entrar, y salir; por el contrario en

Tacloban entran, y' salen a todas boras, y las Embarca-

ciones estan libres de los mas fuertes temporales.

<Ademas de esto, la administraci6n de justicia, la re-

caudaci6n del Real Haber, y todo lo demas que puede i3on-

ducir al mejor servicio del Rey Nuestro Sefior (que Dios

guarde) parece estar mds a mano desde Tacloban por estar

myy inmediatos los pueblos mas grandes de la provincia>.

El traslado como se solicitaba qued6 aprobado en 26

de Pebrero de 1830, y desde entonces, hasta la revoluci6n,

permaneci6 en TakluMiiy con un breve espacio de tiempo,

en que fue cabecera el pueblo de PalUy para despues vol-

ver a donde hoy esta situada.

Takluhan fue fundada por los PP. Agusti'nos, siendo

entonces pueblo anejo al de PalUy y en ^1 s e erigi6 iglesi?.
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de maclera y casa parroquial de materiales mixtos, as(

como escuelas munici pales y cuatro rurales de caracter

provincial, trazaiidose y abrieiidose la calzada para el

pueblo matriz. Pasaroa a inisioiiar en 1813 los religiosos

franciscanos, y desde antes habia ido toinando bastante

importancia como pueblo.

Entre los barrios uaas i)riiicipales de Ta/clllhaii, figura

el de Panalarun, en cuyo sitio se halla el i)uerto y el centro

cornercial de la poblacion. Pamilariui es nombre, segiiii

el juez Roinualdez, derivado del verbo Paiia/ad que sign!-

fica sondmr, de la raiz salad que quiere decir foJldo. Pa-

ndlarun, pues, sij^nifica lu^ar que tiene que sondearse; nom-

bre a[)licado al lu^ar que ocupa dicho barrio, el que

antiguamente estaba en gran parte cubierto por las aguas

del mar, teniondo que averiguar su fondo los viajeros que

llegaban, antes de anclar.

Como capital de la i)rovincia, en ella residen las auto-

ridades.

Tacliihan se halla baSado por dos rios que He van poco

caudal de agua, al)undando en sus costas el pescado, y
produciendo su terreno bastante arroz y abaca, cocos, y
varios tuberculos, que sirven para alimentacion de los

naturales.

Manuel ARTIGAS y CUERVA.

(Se continuarji.)

->^^7j^
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-t)==tf-

Kii el curso del tiempo^ desenvuelfo,

fu, Kspafia, volverds—^que amor no ha vuelto?

presa en la red del propio Men perdido.

Serds nn are, enferma de aTioranza,

que va a volar euando la noehe avanza,

en direccion al solitario nido,

Manuel Bernab^.

Ave, Manila, perla de Oriente

bella Sultana que el Pasigriega:

alza tu altiva, rnorena frente,

con arpa y cltara tu bardo Uega.

II.

Yo amo tus campos, tan silenciosos

como el suefLo de un tierno niQo,

tus nubes vesperas, flotantes osos,

leones de niebla, trasgos de armifio.

III.

Yo amo el encanto de tus riberas,

y tus altares engalanados,

tus campanillas y enredaderas,

las madreselvas de tus collados.

IV.

Yo amo tu alegre campiCa grata,

y tus crepiisculos bellos, de Oriente;

si matutinos, de limpia plata,

si yespertinos, de ore fulgente;
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V.

Yo amo tus danzas, mansas, suaves,

si de las cftaras a los conjuros

arrullan dulces como las aves,

y son emblema de amores puros.

VI.

Yo amo tus templos de oscura piedra

con sus capillas tan solitarias,

en los que el liquen, la verde yedra

fueron testigos de mis plegarias.

VII.

Laudes te traigo de la raatrona

que aqui su ensefia clavara un dfa,

que fuiste perla de su corona

donde brillara su argenteria.

VIII.

No fuiste sola la que en tu infancia

lib6 las mieles de su regazo,

otras estrellas, a mas distancia,

aiin nos deslumbran con su chispazo.

IX.

Ven, pues te evoca quien te cantara,

el que admirara tus cogonales,

el que en tus noches de luna clara,

oy6 el arrullo de tus maizales.

X.

El que en tus verdes caliadulzales

dijo sus dichas en sus canciones,

mientras al aire sus musicales

himnos lanzaban sus espadones.

XI.

Yo amo tus mares, tan silenciosos

cual los ensueflos de tierno niflo,

tus nubes de dpalo, que fingen osos,

ip^eras de plata, trasgos de armifio.
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XII.

Yo amo tus calies, tus tradiciones,

de tus cre[)uscu]0s la luz extraQa,

y hallo eii tus danzas y en tus canciones

algo que a Oriente recuerda Espafia.

XIII.

Y eres tii sola la que escondida
tras las colinas de Mariveles,

te alzas cristiana, lleiia de vida,

entre las ilores de tus ver^eles.

XIV.

Que esas cadenas de flores-rosa,

gayo regalo de mucliedumbres,

Naturaleza te dio ainorosa

para cobijo de tus techumbres.

XV.

Dulce Manila, bella Sultana,

que al manso Pasijjf dice sus cuitas:

la que fascina si se engalana

con sus collares de sampaguitas:

XVI.

Mis pobres flores donarte quiero,

^ verde romero
de mis montalias; las amapolas

de aquellas vegas, ser tu trovero;

en tus cami)ifias can tar a solas,

gustar tus tardes llenas de encanto,

y de tus Ilores en las corolas,

verter un 1 Ian to

amargo como del mar las olas.

Felipe A. DE LA CAMARA.



AL ATARDECER.

Ell las turbias tristezas de los atardeceres

bebe el bardo cristiano raudales de armoiiia,

que nada eleva al aaima coino el inorir del dia.

simbolo de la eterna mudanza de los seres.

He

De las ferias del mundo cansado y sus placeres,

mi anima, como un pajaro, a Dios volar ansfa:

pues de Tf, oh Dios, derivase la ingenita Poesia,

a tu inerced me entrego porque en mi lar imperes.

Abrire dfay noche mi alma como un sagrario,

presta, cuando Tii Uames, a brindarte aposenfco,

donde darnos al goce de amar siempre preseiite.

Juntos abarcaremos el cruento itinerario,

y veras c6mo cuando muera, no me arrepiento

de haber vivido a solas contigo eternamente.

Manuel BERNABE.
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(Continuacion)

56.* MONTE CALVARIO 7 CON / mga pagpalandong

sa mga Misterios / SA SANTOS NGA / SACKIFICIO SA
MIS A. / UG / Ifbanpa Jlga mga Devocion Uga labing gui-

i Jiahatasaii pag gamit sa mga Cristlaiws / NGA / Tinocod

sa pinoloDgaii figa Biuisaya sa / usa ca Religioso Agustino

Calzado sa Pro- / vincia sa Cebii. / MANILA \ Imprenta

Ramirez y Giraudier. / I860.

En 16^ port. (v. en bl.). Pahamatflgon. Cahologan, Sa
mga igdadapat sa Santos nga Sacrificio sa Misa. Texto.
Tabla sa mafiga butang nga nang hisacup niyning libro.

Etc., etc. Pags.: 2, s. n., +290, en junto.

Con pequeQas estampas en el Ejercicio del Via Crucis,

no en otras devociones.

Monte calvario o Meditacioves sohre los misterios del

Santo Sacrificio de la Misa y otras devociones que con mas
frecitencia suelen practicar los cristianos. Compuesto en idioma
bisaya (cebuano) por un Religioso Agustino Calzado de la

Provincia de Gebu.

El Religioso Agustino Calzado es el P. Fr. Juan Soriano,

parroco en la isla de Cebii mas de veinticinco afios. Eds.
posteriores llevan j^a, como veremos el nombre del autor
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en la port. La aqaf re^istrada, an6nima, acaso sea pH-
merci eclici6n, cnando mas, segunda, 6 mucho ine cquivoco.

V. el Apindice de Adicioms etc., i)a<?s. 528 y 529, y
corrijase alj^o de lo alli escrito en conforinidad con lo que
consignare en esta y otras patinas sucesivas.

57.* VISITAS/SA/SANTLSIMO SAOIiAMENTO SA
ALTAR

I
QG SA MATIAL NGA VIRGEN MA REA / NGa

GUITOCOD \n San Alfonso Maria Li<,^orio, Obispo / de

Santa Agueda de los Godos.
|
NGA / Gnibinisaya sa usa

ca P. Agustino nga devotos sa San- / tisinio Sacraniento

sa Altar, ug sa nialial nga Vir- / gen Maria / CON LAS
LIOENCIAS NECESARIAS. MANILA, / Imi)renta de Ra-

mirez y Girandier. / 1800.

En 12^ port., v. en bl. Est. que representa el Smo.
Sacramento <v. en bl.) Texto. Pags. : 132, en junto.

Visltas al Smo Sacra nienito del altar // d la Sma. V.

Maria, escritas por S. .ll/o/iso. etc.. /y tradncidas al bisaya

par nil P. Af/ustlno (Pr. Juan Soi^ano) devoto del Smo. y
de la hienaventarada J\ .lAz/vVz. Bellisima inipresi6n.

Mejor inforinado, creo, i-ecti(ico lo que en el Apendicc
de Adiclones, etc., pag. 486, escribi sobre el traduclor, de estas

Vlsitas, 6 el a quien se las atribui, pei'o no lo referente

a las ediciones alli apuntadas. Cierto que en la pag. 602

de la misma obra rectilique tambien la equivocaci6n eii

que antes habia incurrido.

58.* NOVENA / DEL PATROCINIO / DEL SEROR
SAN JOSE / CON SUPERIOR PERMISO. / MANILA: 1860

Imprenta del Colegio de Sto. Tomas, / a cargo de D. JUAN
CORTADA.

En 12^' port. art. A la v.: Est. del Sto. Patriarca. al

pie: Concesion de Indulgencias del Sr. OI)ispo de Cebii.

Pahamatngon (Ad vertencia). Texto Pags.: 20, en junto.
Tengo que repetir lo esciito en varias de las pai)ele-

tas precedentes: desconozco el nombre del autor 6 traduc-
tor en bisaya-cebuano. Kn Adlclones, pag. 602, se la adju-

dique al P. Fr. Juan Soriano, agustino, y no seria a la

Ventura; segiin informes de PP. cebuanos, sin duda, quie-

ues podiau estar bien cerciorados de ello, y ser conocidps
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cle los mas antitcnos. La licencia nos sacarfa de alfifunns
cludas y despejarfa la in'c6gnita, acaso y sin acaso. Mien-
tras tan to, no cambiare de parecer. V. en el 1. c. las edi-
ciones apuntadas.

59.* NOVENA / NI / SAN AGUSTIN / CON SUPERIOR
PERMISO. / MANILA: 1860. / Iraprenta del Colegio de

Sto. Tomas, / d cargo de I), Juan Cortada.
'

En 12^ port. oil. A lav.: Est. del Sto., y al pie: Con-
cosion de indalj^encias del Sr. R. Xiineno. Pagpaha-
niJitngiin nga. paora- palandungon sa tauo nga nagatuyo pagf-
novena can^j^ S. Aj?nstin. {Advertencia que dehe tener muy
preseiite el que Jiaga la novena.) Texto. Pags.: 27, en junto
((3n 1)1. la V. de la lilt.).

Koveiia a S. Agustin, Ignoro quien es el traductor en
bisaya-cebuano, 6 autor de la Koveiia. (sNo sera algiin P.
Af^ustino, cura de la pfovincia de Cebu, que quiso ocultar
su nombre y boi'rar todo vestigio?

60.* NOVENA / NI / SENOR SANTIAGO APOSTOL /

CON SUPERIOR PERMISO. /MANILA: 1860. / Imprenta

del Colegio de Sto. Tpmas, / d cargo de D, Juan Cortada.

En 12^ port. orl. A la v.: Concesi6n de indulgencias
del Ilmo. Sr. R. Ximeno. Texto. Pags.: 23; en bl. la v.

de la lilt.

Xovena al Sefior Santiago Ap6stol\ en bisaya-cebuano.
Desconozco el nombre del traductor 6 autor y nada se

deduce del opusculo desci'ito.

61.* NOVENA / NI / SANTA ROSA DE LIMA / NGA
/ PATRONA SA INDIAS. / CON SUPERIOR PERMISO.
/ MANILA: 1860. / Imprenta del Colegio de Sto. Tomas, /

d cargo de D. Juan Cortada,

En 12^ port. orl. (v. en bl.) Pa.irpahamatngun. Texto.
Pags.: 16. An6nimo, ignoro quien sea el autor 6 traductor.
Texto bisaya cebuano.

Novena d Sta. Rosa de Lima, Patrona de Indias.

62.* NOVENA / NI / SANTA LUCIA | VIRGEN UG
MARTIR. ICON SUPERIOR PERMISO. / MANILA: 1860.
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f Imprenta del Colojxio do Sto. Tom^s, Id cargo de Z>. Juan

Cortada.

Ell 12^ port. 0!-l. A la v.: Concesi6n de indulgenciaS
del Ilino. Sr. Xuneiio. Texto. Paj?s.: 17, en bl. la y. de
la lilt.

Kovena de Sta. Lucia V, jj M., en bisaya-cebuano.
El traducloi* 6 an tor mo es desconocido. Triste cosa es

tener que roii(U<i!- a (*.a.d:i paso la misma cantinela, pero lo

pretiei'o a escribir a trocdieinoche.

63.* NOVENA / SA HIBOLONG^-AN / NGA SI /

SAN NICOLAS / DE TOLENTINO / CON SUPERIOR
PERMISO. / MANILA. 1800. / Imprenta del Colegio de

Sto. Tomas, / a cargo de D. Juan Cortada.

^

En 129 i^ort. orl. A la v.: E^t. del Sto.. al pie: Con-
cesi6n de in(inl<j:encias del Sr. Obispo de Cebu. Novena
etc. {Adverteiicia d los que hagan la novena). Texto. Pags.:
14. Los Gozos^ que van al lin, estan en castellano. Texto
bisaya cebuano.

Novena al admirable S\ Kicohh de Tolentino.

En el afio 18G0. como hemos visto, se innprimierou

varias novenas y casi todos los traductores 6 autores, co-

mo si se hiibieran concertado, 6 conveuido, mejor, oculta-

ron su nombre. Lo peor es que no les puedo sacar del

olvido en que yaccn, como era y es mi intento.

64.* PAG-DUAO / SA / SANTISIMO SACRAMENTO
/ SA ALTAR, / CAG SA / MAHAL NA VIRGEN, \m
San Alfonso Maria de Dgorio. \ NGA / guin binisaya sa

pnlon<r n2a Hili<.-ay / non ni D. ANSELMO AVANCEl^A
Pr(^sblt(M'o. ca<jf Mac^stro sa Filosofia / sa Colegio Seminario

Conciliar sa / Ciudad sa Cebii. / CON SUPERIOR PER-

MISO. / MANILA: 1801. / Imprenta del Colegio de Santo

Tomas, / a cargo de D. Juan Cortada.

En 16.^ port. orl. A la v;: Concesi6n de indulgencias
de! [l,mo, Sr. Gimeno. AprobaGi6n. de! Pres. I^). Jose }^^



CUARTfLr.AS BIBIJOGRX.PICAS 27l

Pavon, Mandurriao, 8 de Octubre de 1863. Paijpafcimaan.
Pag calauat liga espirituhanon. Texto. Pags.: 178, en jun-
to, el ej. que examine, al que le faltan varias pdgs. No
deben ser muchas; porque. terminadas las Visitas al Smo.
Sacramento y d la ISma. Virgeii en la lilt. pag. precitada,
comienza: Pag duao sa Santlsiino iSacramento con may
patente Oga tatio ca adlao {Vlsita al Smo. Sacramento cuan-
do estd patente tres dias, untriduo). Como las BiMiotecas fils.

que me es dado registrar no catalogan esta ed., no puedo
precisar cual seria el numero de pags. de la presente, la
cual, juzgo, es la priniera. No deja de llamar mi atenci6n
que la censura sea del 1863 (acaso la cifra 3 sea una
errata) y la impresi6n de 1861: no creo se publicara sin
censura y aprobaci6n la primera ed. y d ella parece refe-
rirse aquella, que no a una reimpresi6n.

Fisitas al Snio. Sacramento del altar y d la Sma. Fir-
peii, de S. Alfonso Maria de Ligorio, traducidas al idioma
Msaya hlligayno por D. Anselmo Avancefla, Pbro. y Maestro
de Fllosofia en el Golegio Seminario ConcUiar de la ciudad
de Cebd.

65* ANG MAGTUTUON NGA PALAOALI / CON ANG
PANGADYEAN NGA GUIGAMA / SA SANTOS NGA CON-
CILIO SA LONGSOD SA TRENTO, / NGA GUINGALAN
TA UG ROMANOS, / CAY ANG SANTOS NGA PAPA,

/

NGA MIHATAG CANATO NIINING MAONG PANGA-
DYEAN / NAGAPUYO SA ROMA; / nga guihusay ug gui-

nabahin bahin sa mga pagoali nga/ nahatongod sa pangady-

eon nga Cristianos, adon pag- / gamiton, con oyon pa, sa

mga Padre nga Parrocos sa / mga indiong bisaya, nga hi-

nuad sa, binisaya sa libro / nga guisulat sa quinatsila ni

P. PR. JUAN PLANAS, nga / maghohopot sa balay nga

guim|)uy an sa mga Padre / nga misioneros sa longsod sa

Gerona: / nahaunang BAHIN SA NAHAUNANG LIBRO.
/

CON SUPERIOR PERMISO. / MANILA: 1861. / Imprenta

del Colegio de Sto. Tomas, / ^ cargo de D. Juan Cortada,

En 4.^ port, orl., v. en bi. (falta al ej. una h.). Texto.
Indice de las platicas que contiene este tomo. Pags.: 427,

en junto (en'bl. la v. de la lilt.) + 2, s. n., + 2, s. n., con Pe de
erratas. El Indict esta en castellanOj todo lo restante en
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bisaya cebuano. La obra va dividida en dos libros, estos

comprenden cuatro partes, primera y segunda, el prirnero,

tercera y cuarta, el segundo* segiia el texto; el Indice

divide cada libro en dos partes, primera y segunda cada
uno: viene a ser lo naismo.

Biiena y clara impresi6n, en papel de mucho cuerpo.

El catequista orador, 6 Catecisino lieclio en el Santo Con-
cllio de Trento, llaniado coniilnmente roniano, porque el Santo
Papa, que es quien nos ha dado este misnio catecisnio, vive

en Roma. Arreqlado y repartido en pldticas que tratan de

la Dodrina cristiana para uso, si lo creen conveniente, de los

PP. Pdrrocos de los indios bisajjas. Traducido al bisaya

(cebuano) del libro escrito en espaflol por el P, Fr. Juan
Planas, superior de la casa-mision de PP. Predicadores de

la ciudad de Gerona. El Iraductor es el P. Fr. Juan Fdix
de la Encarnacidn, Agustino Recoleto. Obra importantisima

y de pran merito, segiin los inteligentes, recomendada por

el Ilmo. Sr. Jimeno.

*'Con el objetp, dice el Prelado en carta circular sus-

crita en Cebu a 25 de Octubre de 1862, de proporcionar
a todos los DD. Cu!-as Parrocos de esta nuestra Di6cesis

una obra titulada El Catequista Orador en idioma cebuano,
se tradujo de nuestra orden, la que di6 a luz en caste-

llano el R. P. Fr. Juan Planas. Contiene la explicaci6n

de los misterios de nuestra santa Religi6n, y la de los

Sacramentos en su primer libi'O. y en el segundo la expli-

caci6ii de los Mandamientos y Ia0raci6n dominical conforme
a la docti'ina ensefiada en el Catecismo Romano: la traduc-

.ci6n se hizo libre para acomodar la instrucci6n a estas gentes

y a cada ])iatica se le afiadi6 un ejemplo sacado de au-

tores de nota. Deseamos que la instrucci6n .•^ea uniforme
y hemos dispuesto que de los quinientos ejemplares que se

ban impreso se remita un ejemplar a cada parroquia, que
debera ponerse en el inventario y guardarse como cosa de
la Iglesia; mas podra usar el Cura Parroco del raismo para
instruir a sus feligreses, pues con este objeto se remite.

*Si algiin Cura Parroco desea tener un ejemplar propio, este

debera pagarse. cuyo costo de imprenta es doce reales fuertes,

asegurando que la plata que se saque se invertira en Ja

imi)resi6n de otras obras en el mismo idioma; pues nose
busca interes alguno, s6lo si proporcionar buenos libros para
ayudar a los Curas en cuanto Nos sea posible.> Por donde
nos consta que la edici6n fue de quinientos ejemplares y
los gas.tos de la misma sufragados por el Prelado.

' 66.* NOVENA / SA MGA / CALAG SA PURGATORIO.
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/CON SUPERIOR PERMISO. /MANILA: 1861. / Imprenta

del Cole^io de Santo Tornas, / d cargo de D. Juan Oortada,

Rii 12^ port. or). A la v.: Conces;i6n de indul^encias
del Sr. R Xiineiio. Texto. Pa<j:s.; 15; en bl. la v. de la lilt.

Novena a las Almas del Furgatorio. No .me , es dado
atinnar quiea es el autor 6 traductor de la presente Ko-
vena, Consta, si, positivamente que el P. Soriano, agustino

y pari'oco en la isia de Cebii, escribi6 6 tradujo e im-

pritnio una jSi'ovena d las Animas (V. Catdlogo, etc., del P.

E. J. Pere/J, y PP. cebuanos me ban inforiuado lo mismo;
mas no puedo ase^nrar si es esta li otra an6nima. El
becbo es que la tradujo 6 escribio e in)|)rimi6 y se ha re-

impi'eso; poco importa,' en ultimo termino, saber cual es

y cuantas veces.

67.* NOVENA
/
SA / MGA CASAQUITAN / NI / MARIA

SANTISIMA. / NGA GUISULAT / sa usa ca Pare nga De-

voto, ffuilaqui /
pan niini anj^ niga pangilaba sa lilima ca

casamdan sa atung Guinoonj? Jesucristo nga icadanga.t sa

maayonj,^ ca / matayon. / CON SUPERIOR PERMlSO! / MA-
NILA: 1861. / Imprenta del Colegio de Sto. Tomas, / d cargo

de D, Juan Cortada,

En 129 port. orl. A la v.: Est. de N.^.^ S/J de los Dolores,
rodeada de los instrumentos de la Pasi6n de su Hijo, al

l)ie; concesi6n de indulgencias del Si*. Obispo de Cebii.

{(.Advertencia'^ , o porque estd rota la li., olntroduccion'i), Texto.
Pags.: 20, en junto. A partir de la paj?, 17 comienza; Mis-
terio con pangilaba, etc.

Novena de los Dolores de Maria Snia.. escrita por un P.
devoto, se aUade d ella las oraciones d las cinco llagas de Ktro.
xSV. Jesucristo para alcanzar huena muerte.

Repito lo que tantisimas veces he esciito; ij^noro quien
es el autor 6 traductor en bisaya-cebuano de esta. Kovena,
Usa ca Pare nga Devoto, segun dice la port., lo mismo puede
ser, creo, un sacerdote del Clero secular que un religioso

Agustino 6 Recoleto.

68.* NOVENA / GANG / MARIA SANTISIMA / NGA
MAHINOCLOGON UYAMOT SA lYANG PAGCAUSA- / RA
CON SOLEDAD SA TOTOLO CA ADLAO SA / PAG-
CAMATAY SA lYANG DIOSNON ANG ANACUG/MANU-
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NUBUS NATO KGA SI JESUS. / GUISULAT / sa quina-

chila sa Padre Maestro nga si Pi*. / Francisco cle la Trans-

figuraci6n.
|
Sugdan quininjjf Noveiui sa Viernes sa Dolo-

res. / CON SUPERIOR PERMISO. /MANILA: 1801 /Im-

preiita del Colegio de Sto. Tomas, / a car^jjo de D. Juaii

Cortada.

En 12^ Anteport. en bl. A la v.: Est. de Ntra. Sra;
de los Dolores. Port. ort. (v. en bl.) Texto. Pajj^s.: 2, s.

n. + 43 [v. de la lilt. en bl.] Sin Gozos,
Pareceine iniitil estam[)ar la traduccion caslellana de la

port. Entre las papeletas en castellano incluire una que, si

mal no recuerdo, tiene sus reimpresiones y es el original

de la aqui descrita. Nada puedo consignai* del traductor
en bisaya-cebuano; su nombre, como el de tantos otros tra-

ductores, me es desconocido.

69-* NOVENA / SA | PATROCINIO / SA MAHAL
NGA VIRGEN / CON SUPERIOR PERMISO. | MANILA:
1861. / Impreuta del Colegio de Sto. Tomas, / a cargo de

D. Juau Cortada.

En 12^.^ port, ort., v. en bl. Texto Pags.: 14.

Xoveiia del Patrocinio de la Bienaventavada Virgen.
Continiian los an6nimos y el que esto escribe con el

sentimiento de no poder revelar, cojisignandolos en estas
paginas, los nombres de los autores 6 traductores.

70.* NOVENA SANG/ MAHAL NGA VIRGEN MA-
RIA / SA ROSARIO, /NGA / guin-binisaya sa pulong

nga hiligaynon / ni Padre D. ANSELMO AVANCENA Maes-

tro / sa Pilisofia sa Seminario sa Cebii.
|
CON SUPERIOR

PERMISO / MANILA: 18G2. | Imprenta del Colegio de Sto.

Tomas, / a cargo de D. Juan Cortada.

En 12^ port. o'rl. A la v.: Est. de la V. del Rosaiio
y abajo, concesi6n de indulgencias del Ilmo. Sr. R, Ximeno
Ang Hjga misterio nga nahasacup sa Santos nga Rosario,
etc. Pagpatima an. Texto. Pags.: 33, en juiito [eu bl. lav.
de la lilt.]

S upongo que es primera ed.
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A'uvma d la BievavcJiturada Virgen Maria del Rosario
tvaducida al hisajja hilUjajjiio par el 1\ D. Anselnio /Ivancefla

etc. {conio he escrito atrds).

71* VIACKUCIS / 6 PAG-ESTACIOn,
1 NGA GUIN-

BINISAYA / ni Padre Don Balvino Gonznc?a / del Kosario,

Cura Parroco sa Banna / sa Bago sa Costa Occidental de

Negros. / CON IAS LICENCIAS NECESAKIAS. MANILA:
18G2. / Impienta del Colegio de Santo Tomas, / a cai'go de

D. Juan Cortad a.
/

En 16^ poi't. oil. V. en bl. E.st. de Jesiis crucificado

(v, en bl.). Censnra de D. Ansehno Avanc(^ila, Cebii 4 de
Abril de 1801. {///frodaccw/i) Y\h.c\'uc']s etc. Texto, cnyo
encabezamiento dice: Anj2r i)a<,^-buhat sini nga estacion {Jd-
vertencia), Paj?s.: 58, en ^innto.

Es el Jia-crvcis en idloma paiiaijaiw, conio dice la cen-

sura, traducido par el cUngo D, h\ Gonzagay Fdrroco de

Bago, Cada una de las Estacioiies va ilustrada con un grab.

El jnieblo de Bago esta en la costa occidental de la

isla de Negros, couao expresa la port, trascripta.

72* ESCLAVITUD / UG / ARCHICOFRADIA / SA
PUTLI UYAMUT NGA CASING CASING / NI MARIA
SANTf-SIMA nga guinganlan MILAGROSA, Patrona sa

/

Longs6d sa Minglanilla. / HINUAD SA USA CA P. AGUS-
TINO, SACUP SA MAONG/ ARCHICOFRADIA. / CON SU-

PERIOR PERMISO. /MANILA: 1863. Imprenta del Cole-

gio de Sto. Tonias, / d cargo de Z>. Juan Cortada.

En 12.^ port, orl., v. en bl. Esclavitud ug etc. Ang
pag tocod. Pahamatfigun. Texto. Pags.: 52, en junto. A
partir de la pag. 27 va la^OVENA sa putli nga casing

casing ni Maria Santisijna. AiHerionnente a esta estan los

Estaiuios e Indulgencias concedidas a los cofrades, con Ejer-

cicios piadosos en honor y para venerar el Sagrado Co-

raz6n de Marfa.
Esclavitud y Archicofradia del Purisimo Corazon de Mana

Santisima, llamada la Milagrosa, Fatrona del FueUo de

Minglanilla (Cebu), escriia par un F. Agustinor^niemlro de

dicha Arcliicofradia.

No uie es dado estampar el nombre del autor y tra-
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ductor de oste oi)Usculo devoto, porque no me consta po*

sibivamente. >/Pero casi no temo equivocarrno si afirino que
es el P. Fr. Juan Soriano 6 el F. Fr. Kicolds Lopez, am-
bos a^ustinos y ciiras patTOCOs de Min<j:lanilla en distintos

alios. No me inclino a cfeer que sea de al<^un otro a<?ustino.

V. Adlciones, Supleniento, t)a^. G02.

73.* MGA TOLOMANON / NGA TACUS / NGA PAG A-

ATOBANGON UG PAGSAOLOHON UG MAAYO
.
SA MGA

TAUONG TANAN NGA BOOTAN NA, / sa pa^^uman sa

luaayo iij^ hin^^pit nga / paL^buman sa pa^li-li con pagdasdas

sa / mga babaye nga mangamabiiy sa pagca- / mabdos nila*

sa |)agj^amib sa ujga ibala- / bang sa n^ga babang diobay nga

pagaing- / non ba nga i)abay na man sila, labon /nga buhi pa

man caha; ng sa pagbullag/sa maong mga baba nga maila

na nga / bauo sila, ug sa dili pa ngani maila. / SA CATA-

PUSAN niaij ug iisa ca casatjodaii sa iigatanan nga \ nalia-

tongod sa Fagbonyaf/, luja gui/iaJuuujlan ' nTja inja liibalaan sa

mga bisaijang tanan, CON LAS LICENCIAS NECESARIAS.
/ MANILA: 1862 / Imprenba del' Colegio de Sto. Tomas, /a

cargo de D. Juan Corbada.

En 10^ porb. orl. (v. en bl.). Texbo con esbe encabeza-
mienbo: Casayodan sa pagli li con i)agdasdas sa mga babaye
etc. Pags.: 35 (v. de la ult. en bl.). Dividido en siete

parbes, 6 capifcnlos, concluyendo: Mga paghimatngon.
An6nimo: Texbo bisaya cebuano.
Inst-rucclones que han de tenerse presentes jj hlen sahidas

de menioria par toda persona prudente que intente, 6 desee,

hacer la operaclon cesdrea, cuando niucra ahjuna niujer em-
harazada, d fin de socorrer a la criatura con el bauilsnio,

auii dudando si estard 6 no viva. Al final se aflade una
instruccion ianibiin acerca de todo lo que se necesita saber

respceto al baulisnio adniinistrado en seniejantes circunstancias.

Ignoro el nombre del aubor 6 braducbor de esbas Ins-

trucciones tan convenienbes como oporlunas en bodos los

pueblos, lo mismo para los parrocos que i)ara los feligreses.

El redacbor deiAparato Bibliogrd/lco, en la descripci6ti

de la Enibrwlogla sagrada, (vol, II., niim. 890.), cuya pa-

peleta iucluire eabre las en castellano, a su tiemi)o y eii
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su* lugar correspond iente^ despues de copiar un pdrrafo de
la ceiisura facultativa aiiMde de su cosecha esta frnse que,
en su pluma, envuelve todo un reprocbe: <Obra liuica en
su genero publicada en Pilipinas.> Miicho tiene de encomio
bien inerecido y algo de verdad; pero no puede decirse,
creo, «obra unica en su geneio,> por cuanto existen estas
Instrucciones, en dialecto cebuano y mas al alcance de todas
las inteligencias, que tratan y resumen los puntos mas ca-

l)itales de la Embrioloffia. A mayor abundamiento y para
que sea mas inexacta 6 falta de verdad la frase trascripta,

existia ya, desde el J 837, otra obra mas copiosa y ex-
tensa, a juzgar por el numero de paginas, que la aquf des-
crita, Pagtoloii-aii sa mavga majiaiiadanff, del agustino P.
Julian Bermejo (V. Apdvdice de Adiciones, \yAg, 448> que
.versa sobre lo mismo y desarrolla algunos de sus mds princi-
pales puntos, lo que j^iobara al compilador del Aparato que
el asunto. al menos en los puntos mas impbrtantes, de la

Embriologia no era ajeno a la pluma de los que en Fili-

l^inas vivieran. No es tan iniica que no tenga su prece-
dente y otra que le ha seguido, ambas en dialecto cebuano.
Pero el autor de la frase desconocfa y desconoee esbas dos
obritas, que no ^on J^^oveiias, ni libritos de deyoci6nf pani
emhaucar y faiiatizar i. \nos lectores, como muchos han< dado
en decir en la prensa periodica y en el libro.

74.* ALMANAQUE / CON / CALENDARIO / SA
TUIG SA GUINOO / 1864, / NGA BISIESTO, CAY MAY
TOLO CA GATUS UG CANOMAN UG UNUM / adlao, tu-

figud cay ang bulan sa febreio pagasacpan sa -^CALU-

HAAN UG SIAM, NGA HINUSAY NI PADRE D. FE
LICIANO ANTONIO, 7 I^^GA PREBBNDADO SA GATE
DEAL :?JGA METROPOLITANA SA MANILA, / CAY
MAY OFICIO DIHA I^GA SACOT SA MAJJGA CANd-
NIGOS. / {Est. del Sto, Mno de. Cebu\ d los lados, adverteiicias

referejitesal higar de venta y precio del Alnianague.) MA'^TLK.

I Sa Imprenta sa maflga Sres. figa Ramirez ug Giraudier.

En 16^ port. A la v.: Los mismos preliminares que

en la ed. castellana; pero los de la presente en bisaya-

cebuano. Texto. Pags.: 32, s. n. Ala V. de la ult,: Est.

de N?* S^ del Rosario e indulgencias concedidas por los

Ilmos. Sres Arzobispos de Manila, Pr. H. Diez y Fr, Jos^^

Segui, agustinos. Impresi6n, quiza, del 1863.
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Alnianaqite // caleudario para el alio de 186i, que es

hlsiesto, de trescjentos sesrj/fa jj sels dlas, porque el mes de

Fehrero tiene velnfini/ere, conipiiesfo par el P. D. Fellciano

Antonio, Prebendinto de la catedral metropolitana de Manila,
ij con oficlo en clla en el ciierpo de Canonigos.

En la hnprenla de los Sres. Ramirez y Giraiidier.

Tra(1u(*ci6n sin duda dol Almanaque, en castellano, im-

pi-eso pn ol inisnio y pai-a el inismo aflo ciiya descri|)ci6ii

incluiie a su tiempo y en el lu<?ar coi resi)ondiente.

75.* NOVKNA / SANG / MAHAL NGA VIRGEN
MARIA / SA ROSARIO, / NGA / ^^uin-biiiisaya sa pulong

iiga hilioraynon ni / Padre D. ANSELMO Avancefla Mae>s-

tro / sa Filosolia sa Seminario sa Cebii, / CON SUPE-

RIOR PERMTSO. / MANILA: 1803. / Imprenta del Cole-

^\o do Sto. Toma^, / a carao de D. Juan Cortada.

En 12^ port. orl. Est. dicdia y concesi6n abajo. An^ mga
misterio. etc. Paor|)aiiina an. Texto. Pags.:16, elej. examinado,
al que, sin diida, le fallaii otras 16. Como los Sres. Pardo
y Retana no desc-ribtMi esta ed., asi como no mencionan
sn precedent(% cpie (U0)o ser la princii)e, no puedo pre-

cisar las ivi^j^s. No obstant(\ no ]^asaran de 32, en junto.

El se'inndo inclnye (mi su Bibl'wteca fiL, num. 2553, la

ed. de 18H2; el prnncMo nin<jjuna obfita describe del Pres-
bitei'o P. AvanciMla.

V. el num. 70 del que la preseiite es fiel reimpresi6u.

76.* NOVENA / NI SENOR SAN ROQUE l^GA / guin-

binisaya sa i^ulonj^ nga liili^^aynon / ni Padre D. ANSELMO
AVANSENA, Maes / tro sa Filosofia sa Seminario sa Cebii. /

CON SUPEFilOR PEIiMISO / MANILA: 18G3. /Imprenta

del Cc)lef.jio de Slo. Tonias.
\
a car^^^o de D. Juan Cortada

En 12^^ i)orl ori. A hi v.: Est. del Sto. y al pie: Con-
cision df^ indiii.u^cncias dei Iimo. Sr. R. . Xiineno. Texto.
Pags.: 16.

Xovena al lienor S. Roque traducida al idionia blsaya
hiligayno par el P. D. Anselnio Avancefla [como en otras
precedentes.]

77.* PAGTOLONvAN/ SA MAAYO J^GA / PAG CON
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FESAR, CAG PAGCALAUAT /SANG MGA CABATAAN,
/ SUBONG MAN SANG MGA DALAGCU NA NGA / DILI

PA MAHIBALO MAGCONFESAR, CAG | MAGCALAUAT,
NGA GUINTUCUD SA CGN- | CILIO ROMANO SANG
TUIG NGA 1725 SANG 1 SANTO PAPA NGA SI BENE-
DICTO XIII / CAG GUINBINISAYA / sa pulong nga Hi-

ligaynon n\ D. ANSELMO / AVANCE^A Cura Interino sa

Santa Iglesia Ca- / tedral sa Ciudad de Cebii. / CON SUPE-
RIOR PERMISO / MANILA: 1864. / Imprenta de Santo

Tomas, / a cargo de D. Juan Cortada.)

En 16^ port. orl. (v. en bl.) Introducci6n ((?7Z castellaiio,)

{La nilsma en bisaya hUigayiio), Estampita, con jaculatoria,
en verso, a la Sma. Virgen; al pie. (v. en bl.) Paf^pnlung
IMilnnf? sang: mga bata, etc., 6 Texto. (Sin indice.) Pags.:
176, en junto.' A partir de la pag. 83, s. n., va la siguiei>te

port., de otro tratadito de devoci6n:

SAGRIFICIO / 6 I MAAYO ^GA PAGSIMBA / SANG
CRISTIANOS, / fJGA GUINBINISAYA SA PULONG NGA
HILIGAYNON NI D. ANSELMO / AVANCEI^A CURA
INTERFNO SA / SANTA IGLESIA CATEDRAL SA CIU-

DAD / SA CEBU SA CATAPUSAN / yara nga mga panga-

dieon sa uala pa / niagconfesar cag magcalauat, sa ta- / pus

na macaconfesar cag inacacala- / uat, cag iban pa nga mga

l)angadieon / nga tacus bubuhaton sang mga binu- / fiagan.

Port. Oil. [v. en bl.]. Cens. del P. D. Jose M. Pavon,
Manduniao a 15 de Noviembre de 1860. [Solo se refiere d
este ultimo tratado] V. en bl. Pagff&timaan [/ntroduccidn]:

H. en bl., a la v. esta la estainpa de Jesiis cruciticado,

orl., con una jaculatoria en bisaya, al pie. Pagsingba nga
maayo. 6 Text(\ con buen niiinero de estampitas oris.

Instrucdon 6 Ayuda para que los niflos liagan una hueiia

confes'wn y comunion. Asi niismo para los iriayores que
no saben prepararse convenientetnente. Dispuesta en el Concilio

Romano del alio 1725 par el Santo Papa Benedido XIII.
Traducida al bisaya liiligaino par D. Anselmo Avancefla, Cura
Interino de la Santa Iglesiu Cqtedral de Cebu. I^a segunda
port, dice:
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Sacrifjcio 6 inndn de oir Men la Misa los cjistiaiios, tra^

ducldo at hisaya hUiqaiiio par D. Aiiselmo Avavceria, etc.

Anddense al final al(]unas oracioiies para antes de confesar y
coniiilgar, y tambien otras oraciones que conviene recen todos

los dias los hautizados,

78* BREVE HISTORIA / DE LA / VIDA DEL GLO-

RIOSO DEFENSOR/DE LA IGLESIA/SAN SEBASTIAN
MARTIR, / PATRON DE LA NQEVA PARROQULX / DE
BORBON / DEL DISTRITO DE CEBU. / COMPUESTA / en

lengua Visaya por el Presbitero D. Matias / Lucero Cabrera,

Cura Parroco Interino de la / misma parroquia: y afiadida

al fill con la novena / del mismo santo. /CON SUPERIOR
PERMISO. / MANILA: 1864. / Imp. del Colegio de Santo

Tomas, / a cargo de I). Juan Cortada.

En 12.^ port. orl. A la v. Primer versillo del Salma
118, en latin y bisaya. Vida etc. 6 texto. Pagrs.: 30, en

junto. A pai-tir de la paj^. 15 comienza la Jsovena. Texto
bisaya-cebuano.

79 ANG MAGTUTUON NGA PALAOALI/CON ANG
PARGADYEAN :f?GA GUIGAMA / SA SANTOS NGA CON-

CILTO SA LONGSOD SA TRENTO, / NGA GUINGALAN
TA UG ROMANOS. / CAY ANG SANTOS NGA PAPA./
NGA MIHATAG CANATO NIINING MAONG PANGADY-
EAN. / NAGAPUYO SA ROMA:/Dga guihusay ng gui-

nabahim baliin sa mga pagoali nga / naliatOFigod sa pangady-

eon nga Cristianos, adon pag- / gamiton, con oyon pa, sa

mga Padre nga Parrocos sa / mga indiong bi.saya, nga hi-

nuad sa binisaya ni P. Fr. Juan Feliz de la Encarnacioii,

sa libro nga guisulat sa qui- / natsila ni P. FR. JUAN
PLANAS, nga maghohopot sa balay / nga guimpuy-an sa

mga Padre nga misioneros sa long- / sod sa Qerona. /

NAHAUNANG BAHIN SA NAHAUNANG LIBRO. CON
SUPERIOR PERMISO. j SEGUNDA BDICldN. / MANILA:
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1865. / Imprenta del Colegio de Santo Toinas, / d cargo de

D. Biibil Said.

Ell 4^.^ Anteport.: Ang magtutuon etc. (v. en bl.) Port,

orl. (v. en bl.). Texto. Indicie de las platicas que contiene
este tonio. Pa^^s.: 449, en junto, (v. de la lilt. en bl.) + 2,

s. n. El Indlce no corresponde exactamente al texto, como
en la 1*-^ ed., |)ues mientras este va dividido en dos libros

y estos en cuatvo partes, aquel lo divide en dos libros tam-
bien, pero en dos partes cada libro, lo cual, aunque a la

postre es lo mismo, puede inducir a equivocaci6n en las

citas, si hubiera que hacerlas en al^iin caso. V. niim. 65
del que es exacta reim|)resi6n. Las cuatro partes com-
prenden ochenta y siete Platicas acerca de los Articulos
de la fe, Saci-amentos, Mandamientos de la Ley de Dios,
Oraci6n y i)eticiones del Padre Nuestro.

Adviertase que en esV<\, scgunda ed, ya se estampa en
la port, el nombre del traductor, P. Fr. Juan F6Ux de la

Encarnacidn.
Inmejorable ed. en gran papel. De la priniera solo be

logrado i-egistrar un ejemplar, perfectamente conservado;
de esta segimda he visto alguno mas en la provincia e isla

de Cebii.

80* DICCIONARIO ESPAf^OLCHAMORRO/ QUE DE-

DICA A LAS ESCUELAS DE MARIANAS / El P Fr.

Aniceto Ibafiez del Carmen / CURA PARROCO DE AGAI^A.

/ MANILA / Imp. de Ramirez y Giraudier. / 1865.

En 4^.^ port., v. en bl. Texto cuyo encabezamiento es:

Diccionario castellano-chamorro. Pag:s. : 88, a dos columnas.
El P. Sadaba en su Gatdlogo etc., pags. 459 458, apunta

cuatro obritas mas, tres de las cuales no he loj^rado re-

j^istrar liasta ahora, sin dar mas que la [)ort. y falto de
toda descripci6n. Termina lo refeiente al P. Ibaflez con
este dato: «Pinalmente, entre los oficios del Gobieino Ge-
neral de Filipinas, existe uno de 15 de Enero, 3865, en
que se dan las gracias al P. Provincial por un Vocabu-
lario, Gramatica y Catecismo en chamorro, escritos por
el P. Ibafiez /y dedicados al Gobernador General. > El Ca-
tecismo aludido no lo consigna entre los escritos del P. Iba-

jiez el autor del Cdialogo, k no ser que por tal tenga, y
eso me inclino a creer, la obrita apuntada y seSalada con
el niim. 11. El Sr. Pardo de Tavera {Biblioteca Filipijia,

iidins. 1336-1338)^ ademas de incluir la aquf descrita, des-



cribe otras dos obras, las sefialadas con los uums. IV
(1336) y III (1338) por el P. Sadaba.

81.* VOCABULARIO / DE LA LENGUA BICOL / COM-
PUESTO / POR EL M. R. P. FR. MARCOS DE LISBOA
RELIGIOSO DE LAPROVINCIA DE S. GREGORIO MAG-
NO DE PP. PRANCISCANOS DE ESTAS ISLAS. / RE-

IMPRESO / A espensas del Exino. Ilmo. y Rtno. Sr. Dr.

D. Pr. FRANCISCO GAINZA, del Sagrado Orden de / Predi-

cadores, Obispo de Nueva Caceres, del Cohsejo de S. M.,

Caballero Gran Cruz de la Real / Orden Americana de

Isabel la Cat61ica, Delegado de su Santidad en causas de

Apelaci6n del / Arzobispado etc. etc. / Manila: 1865. / ES-

TABLECIMIENTO TIPOGRAFICO DEL COLEGIO DE
SANTO TOMAS, / A CARGO DE D. BABIL SALO.

En fol. port. [v. en bl.] Lie. de la Ord., Pandacan 18

de Abril de 1865. «por esta vez> y para la impresi6n de
quinientos ejemplares.> Carta •pr61ogo, suscrita por el Ilmo,
Sr. Gainza, Palacio Episcopal de Nueva Caceres a 4 de
Agosto de 1865. Texto. Pags.: 417, en junto [v. de la lilt.

en bl.) + h. en bl. + 103 + 1, s. n., para el Breve SU-

plemento de algujias raices, etc. La primera paj?inaci6n co-

rresponde al Diccioiiario 6 Vocabidario de la lengiui blcol

viuy copioso. La Sejrunda al Diccioiiario y vocabidario de
el idioma espaflol y hicol, may copioso, Esta sejfunda parte
va en tipos mas pequeflos que la primera, ambas a dos
columnas. En la ed. principe, 1754, de la que esta es fiel

reimpresi6n, la primera parte va a pagina corrida y entera,
la segunda a dos columnas, circunstancia que se omitio en
Adicio/ies y conttiiuacion etc., num. 240 bis, pag. 152.

Escribe el Ilmo. Sr. Gainza en su Carta-prdlogo-^ ;

nos referimos al Diccionario Bicol escrito por el celebre P.

Pr. Marcos de Lisboa, del que solo hemos visto dos ejem-
plares completos, aunque ya deteriorados.> Placemes mil
merece el Sr. Gainza por su desinteres y acertadfsima re-

impresi6n, que todo filipin61ogo debera agradecerle: los fili-

pinistas estan de enhorabuena, no obstante lo corto de la

tirada de tan importantisima magna obra,
V. Adiciones, etc., niim. 240 bis, pags. 152 y 153, para

^

la descripci6n de la primera edici6n: esta es seganda.
La obra del P, Lisboa permaneci6 mucho tiempo in^-
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dita, |)or mas de ua sij^lo, las copias corriei'on sia diida

de mano eii mano, coino ha sucedido con tantos otros
nianuscritos, de los cuales unos se han imi^reso y otros
no han lofj^rado ver la luz piiblica; porque, 6 mucho me
equivoco, 6 la redact6 antes del 10J6, a juzgar por los afios

que en Oamarines vivi6 y adminisbrd. Hacia el 1597 fue
alia, donde, con algunos intervalos, sirvio hasta el 1616,
volviendo a EspRfia no mucho despues. Ya hemos visto
qne el Pocablllurio no se imprimi6 hasta iilediados del siglo

XVIII. El P. Huerta, en su Estado, etc., pa^. 448, nos dice

que «este ^ran v^aron apostolico escfibi6 los tratados si-

{^uientes: 1.^ Las primeras ordenanzas que ri^ieron en la

santa hermandad de la Misericordia de Manila desde 1594
a 1590. 2.^ Arte del idioma, bicol y fue el i)rimero que se es-

cribi6 de dicho idioma. 3? Diccionario {el

descrito). 4.^ Confesionario bicol. 5.^ Docti'ina cristiana eii

idioma bicol. 6.^ Casos de conciencia.> El P. Lisboa fa-

lleci6 en Madrid, en 1628.

A creer al redactor del Aparato [vol. II., niim, 1089]
hay que ir a Madrid, a la Biblioteca Nacional, si uno quiere
darse el pustazo de registrar la edici6ii principe de este

Vocahulario^ porque el «unico ejemplar completo conocido*
esta alia. iFilipinas que ha producido todas esas Tcirezas y
ejejuplares luiicos no conserva mas que vagos y confusos re-

cuerdos de semejantes preciosidades literarias! La frase aco-

tada revela y patentiza una vez mas el desconocimiento
absoluto que su autor tiene de cuanto existe en las biblio-

tecas de Manila y fuera de ellas. De algiin tiempo a esta
parte han dado en decir algunos y se han empefiado ea
afirmar y sostener que los frailes y demas religiosos que
dieron a la estam[)a esas maravillas bibliograficas, esas de-

cantadas rarezas, no guardau muestra alguna de ellas. iNi

guardar siq^uiera han sabido los frutos literarios de sus ante-

p^sados! Esto se ha dicho en una 6 en otra forma, con
estas 6 parecidas palabras; mas los liechos dicen que una
cosa es esgrimir la pluma y estampar desatentadas frases

y otra tener raz6n en cuanto se escribe y pregona. A los

hechos me atengo y a mis reducidas investigaciones, no
sin llamar la atencion acerca de esas y otras lindezas apa-

ratescas.

Fr. Cecilio GUEMES.

(Se contiuuara.)
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82.* DIAKIO / DK MART A. / I^GA GUINPAT^IGA-

YON CAG GUINRTNTSAYA / NI P. PRAY RAYMUNDO
LOZANO. / Pan-oco sa. S. Mij^niel en Iloilo. / CON SU-

PERIOR PERMISO. / MANILA. / Imprenba del Colegio

(1e Sto. Toma.s. / a cargo de D. BABIL SALd. / 1865.

Ell 12.^ port, oil., A la v.: Concesion de indnlcrencias

de los Iiinos. Sres. G. Martinez. R. Gimeiio y F. Gaiiiza.

Grab. orl. de W^ S'"?' A la v.: Tilimaanan. Texto. Pags.:
9-1, en jnnlo.

E.-^ Coiisiclcraclones, 6 piudosas re/lcxioncs, acerca de la

Salve Jicijina para todos las dias del mes. escritas en hisaya

paiwiiaiio par el A(ju.stino P. R. Lozaiio.

83.* MES / DE MARIA. \ NGA GUINPATIGAYON
/ cacr prinnbini.saya ni P. Fray RAYMUNDO LOZANO,

Cura / Parroco .sa S. Miguel en Iloilo. / CON SUPERIOR
PERMISO. / MANILA: / Impreiita del Colegio de Soldo

Tomds, j a cargo de D. Babil Sal6. / 1865.
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Ell 12.^ port. or), (v. eii bl.). Concesi6n de indulgencins?
fin los Ilmos. Sies. G. M. Martinez, Arz. de Manila, U.
Giineno y P. Gainza, OI)s. de Cebii y N. Caceres, respec-
livamente. (V. en bl.) H. en 1)1. Est. de la Snia. Vii'gen.

A la v.: Tilimaanan. Texto. Pags.: 4, s. n., + 81 (v. de
ia lilt, en bl.).

Mes de Maria conipuesto en hisaija panajjano par el P,
Fr. Hainiundo J.ozano, ciira pdrroco de S/i. Miijuel en Iloilo,

Oonliene lecturas piadosas, 6 nieditaciones, ()ara todos los

dias del mes.

84* NOVENA / CAG / DECENARIO ' SA MGA CASA-
QUIT NI' JESUCRISTO CAG NI MARIA SANTISIMA

/

i^GA IPAQU[MALOOY TA / ANG MGA CALAG SA PUR-
GATORIO CAG ANG MGA MACASASALA. / J^GA / K"in-

pMtijfiiyoii cajf guinbinisaya ni P. Fray / Raymujido Lozano,

R»,'li^io.so Agustino; Par- / roco sa San Mi«;uel en Iloilo. /

CON SUPERIOR PERMISO. / MANILA: ISQ^. j Imp. del

Colegio de Santa Tomd^, I k carj?o de D. BABIL SAL(5.

En 12,9 port. orl. (v. en bl.) Concesi6n de indul^en-
c.hi.s de los Ilmos. Preiados de Manila, Cebu y Nueva
i;a(;ere.s (v. en bl.). Est. del S. Corazon de Maria y del
Piirgatorio. A la v. Tilimaanan. Texto. Pa<fs.: 2, s. n.,+48.
Ell la patf. 45 comienza el Decenario.

Texto bissiya de Piin»y.

J\i'ovena y Decenario a la Fasion de Jesucristo y a los
Dolores de Maria ISanUslnia en safraglo de las almas del
Purcjalorlo y por la conversion de los pecadores. Conipuestos
en blsaya punayano por el P. Fr. liainiundo Lozanc, etc. etc.

Ji].>>ia obrita piadosa ha sido leimpre.-ia varias veces, como
vereniosi en sucesivas papeletiis.

85.* NOVENA / NI / SAN MIGUEL ARCANGEL /

ATON MAHAL RGA PATRON ' ffGA / GULNBUHAT CAG
GUINBINISAYA/ NI P. FRAY RAYMUxVDO LOZANO. /

Pairoco sa S. Miguel en Iloilo. / CON SUPERIOR PER-
MISO/ MANILA: 1865. /Imp. del Colegio de Sonto Tomas,
a cargo de D. BABIL SALd.

/
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En 12.^ port. orl. A la v.: Concesi6ri de indnlffenciajs
de los Thno.s. Sres. G. Martinez, Arzobispo, R. Gimeno
y P. Gainza. Est. del Sto. Arcancrel . (v. en bl.) Texto.
Nahanna D<^a arlao. Pa<?s.: 20, en junto.

Novemi d S, Miguel Arcdngel, iiuestro excelso patron, esto
es, del Dueblo de S. Migael, dispuesta en bisayci panayano
po7' el Agustino que la port, expresa.

86.* PANIGINGNAN / SA / PAGCA OLAY UG SA
PAGLAOM / SA MANGA AGUI / NI S. JULIAN MAR-
TIR, / UG NI SANTA BASILISA MARTIR / UG / NI
SAN EUSTAQUIO, UG NI SANTA THEOPISTA MAR-
TIEiES / NGA BINISAYA, / NI P. FR. PR(5SPER0 PUER-
TO, / AGUSTINO CALZADO: EX-DEPINIDOR, Y / CURA
pARROCO SA DONGSOD SA SIBONGA. / CON SUPE-
RIOR PERMISO. / BINONDO. 1865. / IMPRENTA DE
MIGUEL SANCHEZ Y C^ / Anloague N.^ 6.

En 12.^ port, orl., v. en bl. Texto cuyo encabezamiento
es: Vida ni S. Julian M. etc. Pags.: 46, en junto. Al
tin, no se cuantas pags. faltan al linico ejemplar registrado,
poique esta incoinpleto; y al princii^io, 6 tenia anteport.,
6 carece de una h. entre las.paijcs. 2 v 5. A partir de la

33 comienza: VIDA NI S. PTUSTAQUIO ETC.
Modelos de pureza y espercuiza en las Vldas de S. Jiilidn

.][. y de iSt(L BasUlsa. .//.. de iS. Kustaquio y de Sta, Teo-
plsta. niditires, escriios en hisaya par el P. Fr. Prospero Puerto,
.'I(justIno Cahado, Kx-/Je/lnidor y C. Parroco del pueblo de
ISlbonga, CebiL

87.* LAGDA / S A / PAGCA MALIGDON / SA TAUONG
BISAYA, / SA NAGACALAIN LAIN I^GA MGA CAHIM-
TAN

I
UG PAGCABUTANG SA lANG QUINABUHI. / Hi-

nnsay sa usa ca Pareng Agustino / Calsado sa Provincia sa

Sugbii.
I

Guilaquip an sa mga pagtalonan sa pag- / compisal

ug pagcoinulga, ingon man / sa mga pag|)ahimatngon ni

STA. TERESA / DE JESUS. / Con superior permiso. / BI-

NONDO; / laiprenta de M S inches y C^ / 1805..
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Ell \'2.^ port. orl. (v. on h\.) Samann^r-bnsa (Al que
ley(3se) snscrito con <\stas inicnales: P. F. M. (F/\ Fernando
Magaz). Tf^xto. LHli('(\ {Catodloan sa manga bu/a/if/ nga na-
Jianu/tang 'nilnlnf/ lihro) Paj^s.: 198, en junto. Al final de
la i)a^. lOo (v. (Ml hi.) ileva esla <A(] v(Mt('ncjii>. (Juando
esta, obra so t'eini prima, los parrafos (jue solo ti^nori un
jxnlazo de (Micabozainionto. en especJal el del 1*61 io ^iO. Tu-
ngud sa r/.sv///^/, que le falta. ANG TULUMANON 8 A ASA-
UA, lo tornaraii de este fndice i)6sturno, cuyas pajj^inas

estan coul'orines con las de los jiarrafos.*

Hay oti-a edici6n del inisino afio e iinprenta: n6teiise

las vai'iantes.

88. LAGDA / SA / PAGCA MALIGDON / SA TAUONG
BISAYA, / SA NAGACALAIN LAIN NGA MGA CAHIM-

TANG / QG PAGCABUTANG SA lANG QUINABUITI. / Hi-

nusay sa i/sa ca J^areng Agustlno Calzado / sa Provincia sa

Su,gbu,
I
Guilaquip-au sa mga pagtolonan sa paj^- / coinpisal ug

pagcomul^^a, ingon man / sa mga i)agpahimatni;on ni SANTA
TRREZA ' DR Jr^^.SUS / Se<?unda edici6n. / CON SUPERIOR
PERMISO. / BINONDO: 1805. IMPRRNTA DE M.SAN-
CHEZ Y C^^^ / An/oague, 0.

En 12^^' poi't. oi'l. (v. en bl.). Sa mana(j:i)asa. (.// que

lei/ere) suscriio con las iniciales F.(/') V.ier/Kindo) M.(agaz).

n\-xto. Fe dc^ erratas: <2 paj?s.. sin nuinera!-. entre las

102 y 19;;]). Catodloan etc*. {Jndicc dc los ca/)itu/os). Pags.:
195, en junto, y en bl, la v. de la uit.

En ei mismo afio se liicieron las dos eds. r]U(\' aunque
no disci'ei>en sustancialmeiite en el texto, lionini sus va-

riantes ciesde !a i)ort.

Al pie de la descrincion de este nun)ei'o ha. consignado
el coleccionado!* (iel Aparato (vol. IL, num. 1097.), entre
otras co.-^as. lo siguienle: «A1 doi'so de la portada. escrito

d(* puSo y letra, del a^ustino que me I'e^aloel ejemplar:
<Este libro fue compuesto por el P. ¥\\ Mateo Pei-ez,

aLrnstino, cuia, qu(^ fue de Ar^^ao. a (piien llaman lodavia
los ar<^ua.nos «nnestro cui*a santo*. Prro va\ esta sef.cunda

(Miicjon esta comi)endiada, la ])rimera. y (^s i)or lo tantO,

una rai)Sodia form^ida per el P. Vv. Fci'nando M;t^az,

aij:ustino. > El piesbilei'O Sr. Pons, en su ClerO
iSecular de Filipuns^ i)a<jf. 50, dic(\ hablando c^e esta obrita:

«E>tc j>rccioso libio lo.s PP. Jesfiitas lo atribuyeron a ui>
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P. Jesuita dosc'onocido; suponiendo los Padi-es Affuslinos
que su aubor fiie un A<^ustino. En n nostra liurnilde opinion,

esle libi'o ani'eo no i)udo salir de la plurna de ninj^iin

reli^ioso es[)afioK y si fne espafiol su autor, el libro fue
retoca,(lo pov al<^dn cleri<^o cebuano que doininaba a per-

fection esle idionia, Este lil)ro esta escrito con lanta na,-

turalidad y en estilo tan proi)io y tan exornado de similes

local(\^, que s(» nos ha.ce muy difi(*il creer liaya habido
reii<^ioso alj^nno es|)aflol capaz de asimilarse con tanta. p(3r-

feccion el idionia bisayo. El que lo escribio debi6 liaber

nianiado el idionia. En las ediciones modei-nas ietocada.s

per Pr. Fernando Ma<j^az, a^^nstino, Imii desapa]-(!cido las

bellczas clasicas de la pi'iniera edic^ion del afio 63 que
tenenjos a la vista,; .> Pase lo de liurnilde opinion,

conio fiuui'a, retorica, ^astada y todo, bnena i)ara cai)tarse

la l)enevolencia. y simpatih. de alyun locator, y pase todo
lo deiniis! con (Miai)to no lie coi)iado, como una de tantas
pa,U*inas desautorizadas, ps(:!udolitera rias y con hunios his-

t6rico-criticos de aquellos dias: con leer las f rases basta.

Fueron esci'itas en tan ti'istes y azarosas circunsta,ncias

para, su autor que no podia escribii' de otro modo. Si

liubieia escrito otra cosa le hubieran hecho antes el vacio;

la susodicha obra no se hubiera publicado a no ser tal y
como la conoce el publico. Mas aun: ni el coleccionador
del AlJCtrato se hubiera dij^nado citarla, aunque si incluirla

en el, como obra biblioffratica, si falta de razones y des-

cubrimientos biblioj^i-aticos e hist6ricos, sobrada de palabras
yf rases del momento. Ni puedo ni quiero entrar en mas
Honduras, demasiado haj^o con tomar nota de lo arriba

acotado.

En mas de cuarenta afios que el P. Mateo Perez vivi6

y sirvio en pueblos de Gebii (s6lo en Argao estuvo mas
de treinta y dos) bien pudo asimilarse el cebuano, siii que
esto quiera decir que no consultara su obia con naturales

y, conforme en un todo con el parecer de estos, la limara

y perleccionara desi)ues. No he tenido la fortuna de .re-

gistrar la. «priuie!*a edicion del afio 63>, y cedo a su autor
la propiedad c^ la afirmacion.

Model de perfecio varan bisajjcL acerca de lo que debe

Juicer en las varlas circunstancias de la vida, Kegla de bien

vivir para todos los eslados. Dispuesto por an P, Agastlno
Calzado de la Provlncia de Cebu, Anddese despaes una Ins-

truccion para confesar ij coniulgar, y unos consejos de Santa
Teresa de Jesus,

89.* NOVENA / DE LA / SANTISIMA VIRGEN /
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DE LOS DOLORES / NUESTRA SR]?5^0RA. / Trac1iici(]a del

Castellano al Visaya. / CON SUPERIOR PERMISO /

Manila: 1865. / Iriiprenla de Santo Tomas,
I d car()0 de D.

B. Salo.

En 12^ port, oil., v. en bl. Grab, de Ntra. Sra. de
los Dolores, (v. en bl.) Advertencia. Cahiintafi^an sa

pa^ siit^nd sanj^ novena, y Texto. Patj;s.: 35 (en bl. la

V. de la lilt.). Tt^rniinada la Novena, en la pajjf. 27 co-

mienza: SULAT ^GA CATINGBANAN san<? may mga p;ig

alagad^sa Iloy sa Dios nga j^uinabuhat sa adiao sanji^ Do"
loreC^a^r sa nij^a adlao n^a sabado sanjj: tuili'. (Escrltlira

deesttuvitud en hoiwr de la Madre de Dios que se podrd /nicer

el dia de los Dolores // los sdbados del ano). A partir de la

29 va: PAGHALAD SANG ROSARIO sa lima ca pilas

nga saran^ pant>a.dieon sa. tanan nga mga adlao sanj^ no-

vena, cajjc subuntr man sa tanaii nga n)ga viernes sang
tnig. (Modo de rezar el rosarlo de las cinco llagas que deherd

ofrecerse todos los dias de la novena, rj lanibien podrd re-

zarse todos los viernes del alio, Concluye con: SA PAG
BAGTING SANG LINGANAY sa a las tres ang hapon
sa tanan nga mga adlao, etc. y ORACION a Ntra. Sra.

de la Soledad.

Huelga repetir lo tantas veces escrito. Qne otro mas
afortunado y en condiciones mas favorables para registrar

archivos eclesiasticos y documentos probatorios llene los

huecos bio-bibliogiaticos que me veo precisado a dejar: lo

siento como el que mas.

90.* DICCIONARIO / BISAYAESPA^OL, / COM-
PUESTO, CORREGIDO Y AUMENTADO POR EL / R,

P. PR. JUAN FELIS DE LA ENCARNACION, / Provin-

cial que ba sido dos veces de Agustinos descalzos, de

la provincia / de S. Nicolas de Tolentino, de Pilipinas. /

SEGUNDA EDICION.
|
CON SUPERIOR PERMISO | Bi-

nondo: |
IMPRENTA DE MIGUEL SANCHEZ Y C^ | 1866.

En fol. Antepoi't. : Diccionai'io etc. (v. en bl.) Port. (v.

en bl.) Al lector, (v. en bl.) Advertencias preliminares (j).

Texto. a dos columnas. APENDICE AL DICCIONARiO.
fNDICE DE VARIOS TERMINOS del diccionario, en que
se Jian escrito 'NOTAS dupa lectara podrd convenir a Los que
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Se dediqiien a estudlar el idiovia Visana .... in dice de ter
iiiinos sifjfniticativos de arboles, arbustos y planlas que
serviraii de inedicinas caseras; sus virtudes y su eticacia

etc. H. en bl.

—DICCIONAPJO
I
ESPAf^OL-BlSAYA, / .... {como

orrlba).,.. Port. (v. en bl.). Al lector (v. en blJ. Texto,
a dos columnas. Pags.: 10, s. n., + 388 + 4, s. n., + li-

en bl. + 2, s. n., -f 364: para los dos Diccionario.

El Sr. Retana [/. c. vol. II,] tiene dos niims., los

1113 y 1114, para describir anibos Diccionario, y en el 793,
(iesciibiendo la pi-iinera ed., Manila 185L, del bisaya espafiol,
afiade: «Sigui6 muy de cerca al jesuita MateD SANCHEZ>
en sn Vocabulario de la Lengaa Bisaya. No se exi)re.s6

asi en 1898. En sn Bil. FiL, ndni. 29., dijo: <E1 Dipcio-
nario del P. Mentiida ha i-ido el que ha estado, ha.sta

hace pocos afios, mas en bo<.fa. entre los bisaistas; peio
en la actna.lidad se Neva la pahna el del P. Ii]ncarnaci6n.>
Y esto en la misnia papeleta del Vocabulario del P. San-
chez.

V. el hum. 38 y lo que al fin de el he consignado.

91.* COLECCION / DE SEKMONES EN BICOL / PU-
BLICADA / POR EL EXMO. ILMO. Y RMO. SR. DR.
D. PR. FRANCISCO GAINZA, / DEL SAGRADO ORDEN
DE PREDICADORES, OBISPO DE NUEVA CACERES,
PARA / USO DE SU CLERO. / TOMO SEGUNDO. / MA-
NILA. / ESTABLECIMIENTO TIPOGRAFICO DE SANTO
TOMAS. / A CARGO DE D. BABIL SAL(3 / 1866.

En 4.^ poit. A la v.: Conresion de indul^^encias al que
leyere al^una de las platicas y \\\ qne laoyere. Texto cuyo
epigrafe es: Priniera . parte de este tratado que contiene los
Evangelios de todos los Boniingos y ferias del ano, con platicas
que corresponden a los niisnios evangelios con el te:xto de la Pa-
sio7L Tabia de.las platicas contenidas de este libro. Indice
de las t)Jaticas contenidas en este tratado. Pa^s.: 316 + 4,
s. n. El Indice precitado ho corresponde al contenido de este
yolumen; aquel, la uitin)a pagina que seflala, es la 427, y
este ya sabemos que no tiene mas de las aniba apuntadas.

Contiene cincuenta y Niete Jldticas mas la Pasion de
mestro Seflor Jesiicristo segun los cuatro Bvangelistas, con los
Evangelios atras citados.
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— La nmnia port., con la varUiiite. en sii. li/(/ar\ TOMO
CUAKTO.

Port. A l;i v.: (Jon'-osio'i nt \ i)r(.v*it.;i(l;i . T -xt/) c-uyo eii-

cabezMiniento Hs: Declaradon sohre todfi la I) )(irina Cristlamx

de juievo correnid'i, // ennie.ndada por /n/estrv ilerni'iao Fr. Jaaii

Oliver, predicadA)r de eMa provincia d^^. San Greijorio de Fil.if)i-

lias. Incnc-H del cu irU) yutiino loino. Pa.^j:.s.: oT);) {v. de in

lilt, en 1)1.) f 4. s. »i. A pMrtirdt* \'a iKi^jc. ^'Jo, s. n., (-oiiii^.Miza

el Confesionario en idiom a hicud por Fr, I'edro de .irila. A dos

colniii!ia.s, l>iiinj4-ib\ a ,la, iz]in»M-da. br.-oJ, a la, lUTHrln, cas-

lellano.

El voluineii este va. di\'idido ^^n XI Trat(Uios>, Icjs dos pri

meros ''.oinprenden \\\ Declararion itw.. (pa.i^s. ;i s. n.,— lOS),

los mieves re'>tint-»-N coiit/ifMien <j;"rni! fiuui'M'O d<^ Pidticas^

Canciones sobre la Penitencia y Declaracion de los r/irte Sacra-
mentos, con el Modo de adniinistrar el Fidtico^ etc. etc. [jos To-

mos que he ex.uninado de la Coleccion, II y VI, (fa! taiiiiie,

pues, a la lista. los I y III. {\\\(^\ hasta, hoy no he lo^M'acio re-

gisti'ar en biblioteca aJtj^una) nada, dicen di.^ los antores 6

traduetores de los varios Sernio/ies^ etc, y Tratados, Ante la

carencia. absoluta. de cnanto dij^an sobfe el pa rlicnlai*, si alf^o

dicen, los (]os restantes, es[)ecial men te el pri imm'o en su pro-

logo 6 introd uecion. (^ue tendra. y falto de dates y noticias

de los colaborMdorHs :tn6niinos? d(? dicha Coleccion, no he de

aveniurar nonibre aij^iino. Si he de cooia r al^j^o de lo (jue

apuuta el P. Hiierta tMi su Fstado etc.. Binondo, ISOJ. acerca
de lo que esei'i binroii los PP. Fr. Jujui de Oliver }j Fr. Fedro
de Avila 6 de la Asuncion, pajj^s. 492 y 493 y 521, res|)ectiva-

iiiente. Dei primero dice: «Posey6 perfectaiiien te los idioinas

tagalof^" y bieol en los euales esc-ribio los tratados sijj^uientes:

• . . . . (oinito los (ios priineros nurneros [)orque se I'efiereii

al taf^alo) 3.^ Tratado soure los benefieios de Dios 4.^ So-

bre las niisHi-ias df> la vida hinnana,. 5.^-^ Sobre la l>iena,ven-

turanz J.. (\S Soljre los caatro novlsinios. 1 }^ Sidjre los siete pe-

cados capita Ies, >^.^^ Sol)re la penitencia. 9^^ Sobre la titnosna.

10. Sobre la Sanrada Facaristla // Coiuunion. 11. Sobi-c^ ia vn'-

tnd de la f<». 12. S >b;e la virtnd de ia eariiiid. 1 ;> De eon-

siderarJon y ni-i! ir.arJ(>n. 14. Explirarioii de los lo .UisterioS

del Santisimo Rosario. 15 (JaU'cismo de las bu(Mias eostum-
bres del <:ri-Maii«). 1(). Catecisnio de doctrina cristiana espti-

cado. 17. Modo de conialnirr dinnaniente IH. Modo de categni-

'A'AV y l)auMzai- infl^Uvs. \\) , |*iuel:ca. d(d eon fiLsioria rio, ea

forma, de diilio^'^o. 'JO. (ji t.'rojjfo de i nd u h/.^nciHs. iM . Fldtir

cas sobre los pri //cipales misterios de Xuestra Santa Fe,

22. Uji lonio de seriiiones varios.^ Del se^^umio ari;ide: «Este
religio.^o fue en i^\x tiempo ue lo mas perito en el idiouaa
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bicol. en el cual escribi&: l.o Tfntomo de sermoiies morales.
2.0 Giro tomo de sermojies paiiegiricos. 3.o Un libro titulado

Ciiinino del Cielo.> Entre olros que tambien pscribieron ser-

moiies li otros tratados, en bicol, estan los PP. Lisboa, Pr.
Andies de San Agnstin, de qnien afirma que dej6: <l.o Arte
del idioma bicol, iinpreso en Manila el alio de 1647. 2.o Es-
plicaci6n de la doctrina cristiana. en idioma bicol, impreso
en Manila el afio de 1647. 3o Un tomo de sermones varios.

impreso en la diclia ciudad de Manila, el mismo aflo de 1647.
4.0 Traducci6n al idionaa bicol de la do(*>trina del Cardenal
Belai-nnino, impresa asimismo en Manila el propio afio de
1647. > y Fr. Domingo Maitfnez, con otros mas modernos.

Me he peiwnitido subrayar los niims. 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16,

17, 21 y 22 del P. Oliver, los 1 y 2 del P. de Avila y el 8

del P. San Agnstin porqne bien i)ndieran estar incluidos en
la susodicha Coleceion, qiiiza lo esten algunos, y en este caso
6 supnesto el ultimo de los citados y subrayados seria ya
reimpresi6n, a ser verdad lo escrito por el merilisimo P,
Huerta, y no hay motivos fundados, cieo, paradudar de lo

por el afirmado. Cierto que nada consigna del Confesionario
del segundo, del que no debi6 tener noticia; pero en la Co-
leccion descrita bien expresamente se le asigna. El afortu-

nado que logre registrarla completa i)odra perfeccionar,
completar y ampliar los datos aquf recogidos y acotados.

92.* EJERCICIOS \ DEL VIA CRUCIS / QUE SE
HACE / EN LA SANTA IGLESIA CATEDRAL

, | DE
•NUEVA CACERES / DALO A LUZ / El Exmo. Ilmo. y

Rmo. Sr. Dr. D. Pr. Fran- / cisco Gainza, del Sagrado Or-

den de Predi- / cadores, Obispo de la misma Di6cesis, /

CON SUPERIOR PERMISO /MANILA: 1866. / Imprenta

del Colegio de Santo Tomas, / d carpo de D. Bahil Said*

Eh 129 port. orl. A la v.: Concesi6n de indulgencias
del Ilmo. Sr. Diocesano. Texto. Pags.: 34, pero incom-
pleto, no se cuantas tendra. A partir de la pag. 34 co-

mien za: Manga guinihong carahayan na caypohan sa pagcamit
nin camurauayan. Con estampitas en las estaciones.

Texto bicol; desconozco el nombre del autor 6 traduc-

tor. El Ilmo. Sr. Gainza es s6lo editor.

93.* NOVENA / CAY | S. BLAS ABOGADO / SA
MA^GA / MAY BALATIAN SA TUBUG / CAQ ABOGA'
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DO / SA MARGA BATA f?GA MASAQUIT / NGA f guin

patigayon cag guinbinisaya ni PA- / DRE FR. RAYMUN-
DO LOZANO, Cuia Parroco ' sa San Miguel en Ilojlo / CON
LAS LTCENCIAS / NECESARIAS, MANILA. / Imprenta

del Colegio de Sto. Tomas, / d cargo de D. BaUl Said, i

1866.

En 169 port: orl. (v. en bl.) Est. del Sto. (v. en bl.)

Texto. Fags.: 16. Kovena a S. Bias, abogado de las enfer-

medndes de garganta y de las niftos enferjiios, dlspuesta y ira-

diicida ai hisaga por el 1\ Fr. Raimundo Lozmio etc.

94.* NOVENA / CAY / SE5fOR SANTO Nl5rO /

NGA / Blnuhat cag guinUnisaya ni PA-/ DRE PR. TlEY-

MUNDO LOZANO C. P. 5rt / San Miguel en Hollo I CON
LAS TJCENCL^S NECESARIAS. /MANILA. /Imprenta

del Colegio de Sto. Tomas, / d cargo de B. Bahil Said. I

1866.

En 12^ port. orl. (v. en bl.). ConcG.si6n de indulgen-
cias del Ilmo. Sr. R. Gimeno, ob. de Cebu, (v. en bl.),

Est. del Sto. Nino de Cebu, orl. , Texto. Pags.: 20, en
junto. Texto bisaya de Panay.

Xoveiia a I Sto. M/Io escrita y traducida al Usaya por
el P...... Cura Parroco del pueblo de S. Miguel, en la pro-
rlncia de lloilo.

95.* NOVENA / CAY / SAN RAMON NONATO ./

ABOGADO SA MGA BABAYE / NGA NAGAMABDUS:
/

iig.i guinbuhat cag guinbini.saya ni / P. PR. RAYMUNDO
LOZANO / Ciu-a Parroco sa S. Miguel en lloilo. / CON
LAS LrOENCFAS NECESARIAS. / MANILA. / Imprenta
(l.'l CoU'gip, do Sjinto Tomas / d cargo de D. B. Said. I

J8^><j-

En 12. o port. orl. (v.: en bl.) H. en bl. cuya v. va
la e.st. del Sto. Texto. Pag.s.: 19. en junto (v. de la dlt.
en bl.) Concluye: Mga oracidn nga tacus pangadieon sa j/iga
nagmabdus, sa arlao flgatanan. (Oraciones a Mari'a Sma. y
a S. Ram6n etc.) '

'
'
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J^^ovejia d S. Ramon Konato, abogado de las mujere& eiiiba-

razadas; escrita y tradiicida al bisaya panayajio por el P. Fr.
Raimundo etc., etc.

96* SETENARIO \ CAG
| CORONA SA MGA CA-

SAQUIT / NI MARIA SANTfSIMA ATUN ILOY IJGA

MASQLUB ON.
| Nga guinpatigayon cag guinbinisaya ni /

P. PR. RAYMUNDO LOZANO / Ciira Parroco sa San

Miguel en Iloilo. | CON LAS LICENOIAS NECESARIAS /

MANILA,
i

Imprenta del Colegio de Santo Tomas ( d

cargo de D. B. Said. \ 1866.

En 129 port. orl. (v. en bl.) Est. de la Dolorosa. A
la V,: Tilimaanan. Texto. Pags.: 54, en junto. Texto
bisava punMyano.

Los Siete Dolores conoluyen con el Stabat Mater, en
verso l)isaya. y a parti r (ie la pag. 45 ('omienza la Co-
rona etc. Septejiario y Corona de los Dolores de Maria
Sautislnia, naestra Madre afligida. Escritos en bisaya pana-
yano por el F. Fr....

97.* AVE MARfA / NOVENA / SA LABING MA-
AMYON NGA ROSAS

! SA PAR AISO SA DIOS | K^GA

MAO
I
Sr MARIA I^tGA SANTOS UYAMUT / SA RO-

SARIO, / :^GA GUIBINISAYA
|

ni D. MIGUEL NE-

LFjAS CARMRLO. Cu!-a | Parroco sa Santa Iglesia Ga-

ted ra I nu: Ciiidad / sa Cebii, Capellan sa Rosario etc.
|

CON LAS LICENCIAS NECESARIAS. / MANILA. / Im-

I)renta del Colegio de Sto. Tomas, | d cargo de D. Babil

Said, i 1866.

Ell 129 !>ort. or). A la v.: Grab, de N^ S* del Ro-
sario y al)MJc). (*()n(*esi6n de indulgencias delllmo. Sr. R.
Xiin^^no. Pag-habid sa napnlo ng lima nga misterio sa
rosazio nga mao ang gozoso, doloroso, lig glorioso, 6 sa
misterio sa ea-lipay. sa casaqnit, ug sa hiinaya. Paha-
inatfitron. Texto. Pags.: 28, en junto. Termina con la

OMcion {Pagampo) de Pio IX a Marfa Sma. y concesi6n
de indulgencias a los que la rezaren, del Obispo arril^a

citHclo. V. nun). 52.
. •

^



,296 CULTURA FJUPTNA

98.* MANGA MEDITACION | CUN
|
MGA PAG

PALANDUNG / SA CAMATAYON '/ JTGA GUITOCOD
SA PINOLO^GAN f^^GA BISAYA SA USA CA | PA-

DRE :?tGA AGUSTINO CALZADO. / CON SUPERIOR
PERMISO 2.a EDICION

I
BINONDO: 1866. | Imprenta de

^ MIGUEL SANCHEZ y C^ / Anloague, 6,

En 129 port. A la v.: Grab, de la Inmaculada y abajo:
Virgen Santa Maria ig ampo mo cami. H. en bl. en cuya
V. esta el grab, de Jesiis crucificado, debajo: Giiinoo tw
ngud sd imoiig mahal flga dugd pasailoa cami. Texto. Ca-
tadloan cun indice. Sa maTTZga butang nga nahamutang
niining libro. Pags. : 108. en junto.

El 'Padre flga Agiistino Calzado autor de estas Medita^
Clones es el P. Fr. kicolds Lopez:

Meditaciones y consideraciones acerca de la muerte, escri^

tas en idioma bisai/a (cebuano) por un P. Agustino Calzado,
Segiuida edlcion ya, la primera no sera anterior al 1861, 6
mucho me eqnivoco, Nadie, que yo sepa, da noticia de
esta edicidn relativaraentemoderna, y por mi parte no he
logrado el menor vestigio de ella, aunque es indudable su
existencia.

99.* MANGA / PLATICA / SA MANGA MISTERIOS
UG SA MA^GA CAMATOORAN / SA / SANTOS I^GA

PAGTOO. ^GA GUITOCOD SA PINOLONGAN NGA VI-

SAYA CEBUANO SA USA CA /PADRE RELIGIOSO
5tGA AGUSTINO CALZADO. CON LAS LICENCIAS NE^

-CESARIAS. / BINONDO: 1866. / Imprenta de MIGUEL
SANCHEZ Y C^. / Anloague, 6.

En 49 port. A la v.: Est. de la Inmaculada con una

jaculatoria, en bisaya, al pie. H. en bl. en cuya v. esta la

imagen de Jesiis crucificado. con otra jaculatoria, en idem,

al pie. Texto. Pe de erratas ^.cinco pdgs. Incompletas). Ca-

todloan sa mga butang nga nahamutang niining libro (In-

dice de lo contenido en esie libro.) Pags.: 4, s. n.. + 283

(v. de la lilt, en bl. + 11, s. n., en bl. Iav.de la lilt.

j.> Pldticas de los Misterios y de las verdades de la Santa

nFe, escritas en lengiia bisaya (cebuana) por nil P. Eeli^ioso,

nAgustino Calzado, Co'v^ta que son del P. Exprovincial Fr.

J^icoias lv6i)ez. Lis Pldticas son 88 eu total.
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En 189S so consi<?n6 {Biblioteca FUipina, innn, o40) que
' TaiDbion esla obi'n, muy estiiiiada, por los i)i'e(lica(1ores,

la compuso (^,1 P. Fr. Nicolas L6p(^z, a<j:nstino.» En Jiinio
de IDOj. <j:!'acias a los novisinios (^escMibriinientos cientiHcos

y al pr()i;i'('So (]h las ciencias y de las ai'tos, como pnede
api-eciai'sr' (Ml el Apardto bibliofjrd/lco (vol. II., num. 1121.)
la oi)ra, (ju(3 niotiva, estos entreteniinientos y coiripai-a.nzas

es so'o "(>ti-() iihro que j^asa, por haber sido escrito por* el

mencionado Vv. Nicolas L6i)ez." Motivos y porques de estas
aj^udezas cril/ic(;-biblio^raficas no ine los pre<.^;^nte el lec-

tor porcpie ni su aulor los apunta, annque a tiro de ba-
llesta se conozcan.

100.- XOVKNA. / DE EOS / DOLORES DE LA VIR-

GEN ^L\]^[A /SENORA NUESTRA. / TRADUCIDA POR
UN SACEUDOTE CEBUANO. / DE ESPANOL A BISA-

YA. / CON LAS LICENCIAS NECESARIAS. /BINONDO:
1866. / Lnprenta de MIGUEL SANCHEZ y C*> / Anloagae, 6

En 12^./ port. A la v.: Concesion de indul^^encias del
Sr. R. Hinieno. Est. oi'l. de hi Dolorosa (v. en bl.) Texto,
que em})ieza: Ado de 'contricidn. Pa^s.: 20.

^Qnieiiesel sacerdote cebuaiio que trad njo esta Koveiia'i

Pretjvinta es (]ue tengo que dejar incontestada. Quiza y
siii quizas I'e^istrando cuidadosaujente los llbros de registro^

etc., de la secretaria y archivo de la Di6cesis de Cebii y
de otras de este Archi|)ieiago vinieramos en conocimiento
de los, aulores 6 traductores an6ninios. al iiienos sabria-
mos quien pidio ^ obtuvo la licencia de irripresi6n y al-

gunos otros datos y pormenores que hoy desconocemos.
Trabajos de mas 6 nienos fuste e im|)oitancia, pero tra-

bajos al tin, bien iiierecen sus autores que los conozca el

publico: lia.i^ase alj?o poique sus nombres uo yaz^^an en el

olvido. Hrindo esta labor, si pesada e inf ructifera, tam-
bien ^^rata y llena de satisfacciones a veces, a otro u
otros nuis desocui)ados que quien eslo escribe y en con-
diciones mas I'avorables.

101/^^ NOVENA / DEL GRAN PRINCIPE DE LA
IGLESTA / EF. PRIMER VICARIO DE JESUCRISTO /

S. PEDRO APOSTOL, / PATRON TITULAR / DE LA
PARROQUIA E ISLA DE BANTAYAN, / DISTRITO DE
CEBU. / IMPRESA A EXPENSAS DE SU OURA Pi^-
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RROCO. / CON LAS LICENCIAS NECESARIAS. / BI-

NONDO: 1866. / Imprenta de MIGUEL SANCHEZ Y C^ /

Anloague, 6.

En 12^ port. orl. (v. en 1)1.). Est. dnl Sto. (v. en bl.).

Pahaiiiatngon sa pa«f novena: {Aiivi'iiencUi ' at que lnKja la
novena). Texto. Pags. : 86. en junto, (e iiicoinpleta. ai fin;

deben faltar una 6 dos pag^s.). Texto bi.sa.ya cebuano
Nada me es dado consij^nar del autor 6 tiaductor. El

pueblo esta administrado por el clem .secular. Un tilipino
sera el que la trabajo y autorizo su iinpre-sion.

102.* NOVENA / SA / SENOR STO. NINO, / NGA
GUIN-BINISAYA / SA PULONG NGA HILIGAYNON /

NX DON ANSELMO AVANCE^A, / Cura Parroco sa Villa

de Arevalo. / CON SUPERIOR PERMISO. / MANILA: /

Imp. del Colegio de Santo Tonias, a cargo de D. Bab'il

Salo. I 1867.

En 12." port. orl. A la v.: Est. del Sto. NiJio de Cebii;
debajo, concesi6n de indultjencias del Ilmo. Sr. R. Ximeno.
{AdverieJicia) Texto. Paf?s.: 15 y en bl. la v. de la ult.

Es la Kovena at Sto. Mno, en bisajja MUgayno, de A.
Avancefla, Cura I'drroco de la Villa de Arevalo (Iloilo).

103.* NOVENA / SANG / MAHIMAYAON CAG BAN-
TOG / f^GA / VIRGEN CAGMARTIR/ SANTA FILOMENA,
/ 5JGA GUIN-BINISAYA / SA PULONG :5JGA HILIGAYNON
/ NI DON ANSELMO AVANCE^A, / Cura Pairoco sa

Villa de Arevalo. / CON LAS LICENCIAS NECESARIAS. /

MANILA: / Imp. del Coleyio de Santo Toraas, / a cargo

de D. Babil Salo. / 1867.

En 16,*^ port. orl. A la v.: concesi6n de induljjencias
del Ilmo." Sr. Ximeno. Est. de la Sta. y la v. en bl.

Lactud nga pa«f-asuy sanj^ vida ca^ nijj^a mila<?ro ni Sta.
etc. {Breve resumen de la vida jj niUagros de Sta. etc).
Buluhaton {Advertencia) Texto. Pags.: 28, en junto.

Xovena de la bienaventurada y cekbrada V. y M. Sta.
Filomena, en bisaya liiligaino, por el P. ClerlgoA. Avan-
cefla, etc.
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104.* NOVENA / SANG MAHIMAYA-ON / GAG / BAN-

TOG ^GA VIRGEN / GAG MARTIR / SANTA PILOMPiNA.

I

^GA / guiij-binisaya sa pulong nga liilij^aviioii ni / D.

ANSELMO AVANGEIJJA, Gura Parroco sa Vi- / 11a de

Arevaro. / GON LAS LIGENGIAS NEGESARIAS. / MA-

NILA: 1867. / Impreuta del Colegio de Santo Tomas, j a

cargo de D. Babil Said.

En 129 port. orl. A la v.: Goncesi6n de indulgencias

etc. Est. de la Sta. (v. en bl.). Lactad etc. Buluhaton.
Texto. Pags.: 34, en junto. Al final, pags, 26 y sigts.,

tiene 6V^t?6^ a la Sta., en bisaya y castellauo, al igual que
la ed., del mismo a'fio e imprenta, descrita. r^Giial de las

dos eds., de 1867, es la priniera? Gonfornies en todo una
y otra, si se exceptiia la composici6n desde e! principio

al fin, dificil es averiguarlo y las Blblioteca fiL tantas

veces citadas no inencionan semejantes eds. La del Sr.

Retana solo incluye (mim. 734) la del 1883, aqui tainbien

descrita. Despues de todo, poco 6 nada im porta al bibli6-

grafo saber cual fue la primera, lo principal es dar a
conocer una siquiera y, mejor, las dos, aunque no sepanaos
la prioridad de publicaci6n.

105.* MAGNA / EJERCIGIOS ESPIRITUALES / SA /

TATARAMON NA BIGOL / NA / Sinapi nin sarong Sa-

cerdote sa magna ejereicios, na sinu- / rat ni San Ignacio

de Loyola, asin sa ibang magna ma- / rahay na libro, hull

sa pagboot nin Excmo. II mo. y Rmo. / Sr. Dr. D. Fr.

PRANGISGO GAINZA Obispo digdi sa Ba- /
gong Gace-

res, / NA PINAIMPRENTA MAN SA CARAHAYAN NIN
SAIYANG MAGNA OVEJAS. / GON LaS LIGENGIAS
NEGESARIAS. / MANILA / IMPRENTA DEL GOLEGIO
DE SANTO TOMAS, / d cargo de D. Babil Said. / 1867.

En 12^ port. A la v.: Goncesi6n de indulgencias de
Ilmo. Sr. Diocesano. Est. de Jesiis cruciticado y jaculato-

I'ia, al pie Mv. en bl.). Garta- pastoral del Ilmo. Sr. Gainza,
suscrita a 24 de Diciembre de 1866 (lilt. v. en bl.) Sa ma-
basa. Dapit sa pag' ejercicio. Etc. Texto. Indice. Pags.:
292, en junto, + 4, s. n. A partir de la pag. 225 comien-



z^n: M»Miit.;\(*'u)iips (1(» Maria Sinn., (yonft^sioii <^<^jiora.l, con
otros i)ia(1os()s (\)erc.i(*ic)s. Todo en bicol.

He i'e<^^isLi;ul() otra (idicion (i(>l lihro dfvsctri to, pet'O in-

COmplela; a.l !)riii(ii|)io le fallaii las dos pi'iiuHras liojasy
al tin cnatfo (i(-i i^'xi.o, (-on hI l"i)(iicf\ (J);ijhM)zi con la Carta
del Ilmo. Sr. Gainza. (CAMT AN(^Vr'.) y tfM-iuiii-i. con la pag,

284. Kn VI''

Pareceiiif* ijiiDccsion (ic la, dc Sio Toiikis v cie 1878

a 18h;1

Ejerckios espirifu.aieH en dhi/ecio bicoL (wiri/r/i/dos // tra.

ducidos i)i>r uii S'lcerdutedc los Kjercicio^ de. IS. Ir/zKiclo ij de

otros llhros /jiadiosos. nor inanda to del IlinA). (ritlnza // dados
d la ,lnii)renia /;/>/• eJ nihnio jrwa el hicn de s//s J'elif/reses.

106.^ l^^L.OliKS NL MAliiA SANIHSLVIA. / NGA /

GUINBUHAT CAG GQINIUNISAYA NI / \\ FR. RAY-

MUNDO [.OZANO. Onra Parroco sa S. Mi^niel en Ilo-

ilo. / CON SIJPEKIOR PEKMISO. / MANILA: / Lnprenta

del Gole^no dc Sanio Ton)as, a caiujo de J). Babil Said. \

1867.

En I(V* poi'l. (v. en \)\.) Tiliina.uia.n. M^'* 'bnla.c: Con-
cesion de inn iii<^cn(*!;is. f»ntji'(i oLros, dc los iinios. Sres. G.

Melilon Marline/, Arzol). de Manila,, y iioinnaldo Jinieno,

Ob. de Cebii (v. en bi.) Texto. In(lic(\ Pii<j:s.: 214, eil

junto, + '1. s. n. Ai ej. deisciiiU) le f a i La n las [)ags. 3y
4, 6 sea, la iO^t. (ie Nira.. Si'a. (v. en bi.)

Flares de Jfarla S/na, co/npneslas jj Iradi/cidas a I bisaya

por el l\ />. Kaiinumxlo Lo-Mino, etc.

107-^ NOVENA NI / SAN AGUSTIN / NGA / AMAY
TA NGA Guini)ati;j:ayon sin<^^ subonj^ ca<^ binisaya ni

j

PADRE PR. RAYMUNDO LOZANU, Cura Parroco sa 1

San Mij^uid. ' MANILA : / Inj|)renla. del Cole<4io de Sto.

Tomas, / a carijo de I). Uabil ISald. / l.sGT.

liln 1()/^ p(n-r. orl. (\'. (mi bi.) Gon nied ilaciini 6 CoTl'

sideracidn p.nM cnoa nia.

''i^^x^o ins.ivM pariayano.

Movena de kS\ Aijaslln nueslro padre, dLspuesta jj tradii^

cida al Imatja por el /^ Fr. Ilaijinundo Lozano, etc.
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108.* NOVENA / NI / SAN ISIDRO / LABRADOR. /

5JGA GUIN BINISAYA NI PA- / DRE FR. RAYMUNDO
LOZANO, Cara I'drroco / sa Saji Miguel en Iloilo, \ MA-
NILA: I Imprenta del Colegio de Sto. Tomas, d cargo de

D. BaUl Said. / 1867.

Ell 12.0 port. orl. (v. Piibl.) Est. deJ Sto. (v. en bl.)

Texto, que a.si coimenz-A : MiJiojia Uga arlao, Pag.s.: 16, en
junto.

Es la Xovena d S. Isidro L., en hisaya de Panay,4ispuesta
por el P. AgiLstino que dice la port.

109.* PAr.APUCAO / l^GA UMALAGDA SA MGA
DALAGA, / CAG CATUNGDANAN SA MGA MIl^O CAG
SA MGA ILOY/ ^GA / BINUHAT CAG GUINBINISAYA
NI / P. FR. RAYMUNDO LOZANO, / Cnra Parroco sa

S. Miguel en Iloilo. / CON SUPERIOR PBRMISO. / MA-
NILA: / Iini). del Colegio de Santo Tomas, / d cargo de D.

BaUl Said. \ 1867.

En 32V port. orl. (v. en d.). Est de Ntr-^. Sra. (v. en bl.).

Texto. Indice. Pags.: 148 en junto.
Texto bisaya piina.yano.

Desjjertador grata para las doncellas, //• ohligaciones de lo-^

camdos // de las madres, compuesto jj tradacido al hisaya por
el P. Fr. Raimundo Lozaiio, etc.

110.* SEMANA ESPIRITUAL . d MARGA / CONSI-
DERACION SA PAG EJERCICIOS /SING PITO CA
ADLAO, / CAG SA PAGBASA SA MATAG ADLAO /

cag confe.sion y comunion, / I?GA Guiiibuhat cag guinbi-

nisaya ni PADRE / FR. RAYMUNDO LOZANO, Cnra Pa-

rroco / sa San Miguel en Uoilo- MANILA: / Imprenta de

Santo Tomas, / d cargo de D. B. Said. / 1867.

En 16, <^ port. orl. A la v.: Concesi6n de indulgencia.s
de los Ilmos. Sres. D. G. Melit6a Martinez, Arzob. de Ma-
nila, y D. R, Ximeno, Qb, de Cebii. Est. de Jesiis en la

Cruz y las dos Maria a Ips ladgs (y. en bl.) Tilimaanan,
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Texto. Iiidice. Pags. : 178, en junto. A partir de la pdj?. 129
(s. n.. la V. en bl.) comienzan las Coiisideracioiies de la CON-
PESION Y COMUNION.

La priinera parte, 6 tra'tado, contiene catorce Consider

racumes, 6 meditaciones, para siete dias, mafiana y tarde;

la segunda nueve, con varias Oracioiies.

He refj^istrado parte de otra edici6n y no me es dado
afirmar si esta descrita en estas cnartillas, porque no bengo
li rnano ejemplares de las diversas ediciones. El ejeniplar
que tengo a la vista esta incompletfsirno al principio y ai

fin. La parte, 6 tratado, Coiifesioti y ComUnwn principia en
la pag. 125 (s. n.) y solo alcanza a la 162, acaso tlaviera

168 6 170 en junto. Pareceme de la de Amiqos del Pais, y no
posterior al 1881 li 82.

Semana espiritual 6 consideracioiies para siete dias de ejer-

cicios, lectura para cada dia y Confesioii y Coniunion, dis-

paestas y tradiicidas a I bisaya par el P. Fr. Paim undo Lozano,
etc.

111.* NOVENA / SA / MAHIMAYAON NGA VIR-

GEN UG MARTIR / SANTA PILOMENA / :?^GA / BAN-
TUGAN SA MGA MILAGRO / NGA BINJSAYA NI /

D. MIGUEL NELLAS CARMELO / Cura Parroco sa Ca-

tcdral ug Ciudad sa / Cebii, examinador sinodal sa mao
nga / Obispado, ug Promotor Fiscal sa Curia / eclesiastica.

/ CON LAS LICENCIAS NECESARIAS. / MANILA. /

Iinprenta del Colegio de Santo Tornas, / d cargo de D.

Pyabil Said, j 1867.

En 12. o port. orl. A la v.: Est. de la Sta. al pie. Con-
cesioii de indulgencias del Sr. R. Ximeno. Dinaclit flga
PMj.^-asuy sa vida ni St;t, Filoniena. {BrcDe relacldn de la
\vida de Sta. Filomena). Pahamatngon y Texto. Pags.: 30,
en junto^daitan pags., al fin, no secuantas.) A partir de
la. pag. 23, pues en la anteiior concluye la Xovena, em-
pieza esta port. orl. (v. en bl.):

DEOENARIO / 6 I PRACTICA DE DEVOCldN
|
para

EL
/ DfA DIEZ DE CADA MES, ' EN HONOR / DE

^LA GLORIOSA VIRGEN Y MARTIR / SANTA PILQ-
MlENA.

J I^RADUCIDA DE CASTELLANO A VISAYA
7 poi; el 'Presbffcei-o. I Don Totiias de la Ooncepci6n, ; '
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Texto cuyo principio, 6 cabeza, es: DEV0CI(5N SA
ADLAO :^GA icapulo sa hulan nga igalialad cang Sta.
Filomena.

Movena d la gloriosa V. y M. Sta. Filomena celebrada
j)or siis Jiiilagros, traducida al bisaya (cebuano) >0(?r D.
Miguel A'ellas etc., etc.

V. los iiums. 48 y 53 de los que la Kovena es reim-
presion fiel.

112.* CATECISMO / 5rGA DIOTAY / SA MAffGA
DATA / RGA NACASACOP SA CASAYORAN SA OPAT
CA / BOLOS 5JGA PAJTGADYEON. / CON SUPERIOR
PKRMISO / BINONDO: 1867. / IMPRENTA DE MIGUEL
SANCHEZ Y C?- / Anloagae, 6.

Ell 12.0 port orl. (v. en bl.) Deer, del Sr. Obispo,
Aprobs. de los PP. M. Perez y J. Chacel, y Lie. del
Old., 18, 20 y 21 de Enero y 10 de Marzo de 1813, res-
pect! vainente. Texto 6 Catecisino etc. Pags.: 4, s. n.,
+ 56.

Este es el «compendio 6 apendice, etc>., el llamado
per los cebuanos Gatecismo de los treinta capitulos, e
iinpreso inrnediatainente despnes. 6 al raismo tiempo. que
el Conipendio etc. sacado del Gatecismo de Pauget y Fleuri,
del que es «comi)eiidio 6 apendice, > como expresa q\ Deer.
del Sr. OUsjM). Ilino. de Encabo. Treinta capi'tulos tiene,
en efecto, fuera. los preliminares y Actos etc. que van al
fill. QiiH (icuai es ei (ipnotninndo eiitre y por los cebuanos
Catecisjiio nga diotay etc. (6 Gatecismo pegueUo de los niflos)

y en que se diferencia del Gatecismo nga diotay. en esta
papeleta descrito? Creo conveniente, hasta indispensable,
esclaiecer coino niejor pueda estas preguntas: no me per-
(lonan'a tal olvido u oinision. El Gatecisjiio figa digtay (Ca-
ted.sino pequeflo de los iiiQos) es el que despues, antes 6
mas taide, .segun la <^d. a que uno se refiera, se ha reiin-
()ieso con la port,: Doctrina Gristiana para instruccion de
hs nlrws en lengua visaya mas 6 menos aCadido con otras
oiacioiies, etc., a gusto 6 capricho de los editores, dejan.
do. para el aqui catalogado y sus reirapresiones, mas 6
menos extensas, eT titulo, 6 port., 6& Gatecismo flga diotay.
Se difeiencian uno de otro en lo que voy a con.signar.
Kl Gatecistno nga diotay puede decirse que esta dividido
en ties paites.: f'agtolonan sa mga cristianos, que he deno-
minadb y denoiDKno Preliminares k la Doctrina cristiana,
m\\\G\"d::-'.Gdieclsnio iion .«ii.s .treinta capftulos segunda. y
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Ados de Fe, etc., tercera. Li Doctrina Cristiava para ins-^

truccidn etc. contiene la primera y tercera partes, ma-^

otras oraciones, y en lugar del Catecismo, 6 seguiuJa. va:

Lactud flga tocsoan flga casayoran sa pagtolonan sa manga
cristiano (Breve catecismo 6 explicaci6n de la doctrina de
los cristianos) que es muchisimo mas breve 6 compen-
diado que aquel, no contiene ni uno ni treinta capftulos,

porque no lleva divi.si6n alguna y si solo varias preguntas
y respuestas, con un brevfsimo Apindice, Quien es el autor
6 traductor de Lactud nga tocsoan etc.? Segiin lo escrito

por el P. Sadaba parece ser un P. Recoleto, Pr. Antonio
Ubeda. [V. niimero 40].

Es cuanto he creido conveniente estampar en esta pa-

peleta. no sin aliadir que la Doctrina cristiana para instruc-

cion etc. es conocida por los cebuanos con el nombre de
Tocsoan. Otra mas afortunado que logre reunir sobre su

mesa de estudio muchas ediciones, mejor, todas, de este y
de otros Catecismo^ Tocsoan, Doctrina cristiana, sea cual
fnere su titulo 6 portada, podra decirnos, comparandolas
todas, las ediciones y reimpresiones de cada uno, lo que
ban afiadido y suprimido, lo enmendado y vuelto a reim-

l>rimir, segiin anteriores ediciones, y la que cada editor

ha puesto de su cosecha. Solo asi cabe desenredar una
madeja que tiene tiazas de quedar enmaratiada para siem-
pre: renuncio a ello para no exponerme a dar un tras-

l)ies y enredaria mas de lo que a mi parecer esta, espe-

cialmente con las ediciones |)osteriores al 1880, en las

que han entreverado algo de una con parte de otra,

113.* COMPENDIO ; DE LA / DOCTRINA CRIS-

TIANA / SACADO./ del Catecismo de Pouget y Pleuri,

y / traducido del espafiol al idioma bisaya, /a favor de

todos los Parrocos del Obis- /
pado de Cebii, y utilidad de

todos los / cristianos bisayas. / CON SUPERIOR PER-

MISO / MANILA: / Imprenta del Colegio de Santo Tq-

mas, d cargo de D. Babil Said, / 1867.

En 89 port, orl., v. en bl. Decreto del Ord. ordenando
.<pase este Catecismo. y su Compendio 6 apendix, tradu-

cido en Bisaya por Ministros celosos e inteligentes en el

idioma bisasa.> Aprobacion de . .los PP. Agustinos, Pr. M.
Perez y Pr. J. Chacel. Lie. del Ord.. Exortaci6n del

jnismo, en la que escribe: <Heipps recibido.... la traduc-

pi6u en lengua bisaya cebq^ii;^ saoadg, a lu^; por la ?i)-
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dnsLrin, celo, trabajo y a espensas de algunos Miiiisfcros

retjnlares do esta Provincia e Isla de los Com|,)endios de
la Doclrina Cristiaiia estractados poi* la, mayor parte de
las obras ...muclios Sacerdotes, y aun iiulios naturales,

y iiiesljzos ban prociirado iinponerse y auii estudiar estos
Calecisinos: ya, p/'Ocurando sacar Iraslacios. y ofreciendo
vol unta i"ia iiieiit^^ canlida,des no despreciabb^s, para que se
C()nsi«.;a, la, impression de oi)ra, tan util y necesaria . . . .

Texio, dividido en Pre/lml/iares, 7'res t\irtes y dos coii-

elusion de a(|uel. Indice sa nabaniutantj: nin^j^ Catecismo.
{Indice de lo contenldo en el Calecisnio) Pa<i^s. G, s. n., +
27G + 5. s. n.; en bi. la v. de la lilt.

K-la, ba, de ser, por lo menos. quiliUl edicion. V. en
Adlcio/ies // continuacwn etc., num. 851, y niim. 10. Es
fie! I'eimpresion de las eds., de 1832 y JB39. El «y sii

CompiMidio 6 apendix,> que dice el Si*. Obispo de Cebii,

II mo. l^^-. Joaquin de Encabo, es el Calecisnw Ufja dloUiy
S(i niurhja bald etc. ac^ui descnto tambien. V. el num.
precedente.

114.* SACRIPIOIP O
I
MAAYO NGA PAGSIMBA

SANG GIUSTIANOS. / NGA GUINBINISaYA SA PU-

LONG NGA / rilLIGAYNON NI D. ANSELMO AVAN-
CENA CaUA INTEKINO SA / SANTA IGLESIA GATE-
DKAL SA CIUDAD/ SA CEBU / SA CATAPUSAN

/
yara

nga, mga i)angMdieoii sa uala / pa ma<.jconfesar ca^ magca-

lauat, sa / ta[)ns na inacacoiifesar cag maca- / calauat,

cag iban pa nga mga pa-'/ ngadieon nga taciis biibuhatou

sang / mga binufiagan. / MANILA: 1868. / Imprenta de Saiito

Tomas / a cargo de I). B, Said.

En 1.6^^ port, orb, fiiera de la orla y al pie: 1; v. en
bl. Oensura 6 aprobacioa de D. Jose M. Pavon. Mandu-
rriao, 15 de Noviembre de 1860; v. en bi. Pagpatimaan.
Est. de Jesiis criKtiticado y debajo: O matam-is nga gayud
nga Jesiis, etc. (Dulce Jesiis de nil vida, etc.)\ v. en bl.

Texto cuyo encabezamiento dice: Pagsingba. nga, maayo. Nga
bububatou sang cristianos agnd nia mapuslan a,ng santos
nga niisa.. Pags.: 8M75, en junto, y en bi. la v. de la lilt.

Lleva nuinerosos grabs, que ilustran el texto. Modo de olr

con devoclon y frato el Sto. Sacri/lcio de la Mlsa, traducido

del castellano al idionia panayano, segun la ceasura expresa
tor el F. A. AvanceTla. V. lanm. 77.
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He citado las pa^s., como ha poilido leer (^1 disctreto

lector, porqne asi tenia que hacerlo. Ponnando un lodo

de ideiitica iinpresi6ii y con una sola paoriiKici6n va en las

primeras najj^s. otro oniisculo al que, j)or des.^raciH., le falfcan

las seis pajjfs. primeras, con la port, inclusive. Lo qne con.

tiene, dice y es: Est. de Ntra. Sra.. vista, en umi A ore/m

de la rircjen de los Desampanidos y en otro librito dp Sta.

Rita (le Casia; debajo, versos en bisaya: Sa imo Virj^^Mi

Maria Guinhalad inin^? tolon-an etc. etc. (v. en bl). Tcxto.

Di(*.e asi el fuicabezamiento: PAGPULUNG PULUNG SANG
MGA BATA. gag sang CURA par. / R(3C() NGA NA-
HAMUTANG NGA SINUGDAN / SINI NGA LTI3RO. Divi-

dido en seis paites. Inmediatainente (pag. 49) viene otro'

tratadito en c^iva cabeza leo: SA N.AHATUNGUD SA PAG
CALAUAT. INTRODUGCION. Dividido en cinco partes.

Fags.: 6 79 (v. de la lilt. en bl.) y las tres primeras sin

iiumerar. Faltan la port, y preliminares.

'Es una, serie de Dldlo(/OS enlve un Cura Parroco y im

nifio instruyendo aquel a este en las disposiciones y rcqui-

sitos para hacer una buena Confesion y Gomuni6n. V. el

num. 77.

Me he detenido tanto en este librito, porque des *onfio

muchisim'o. examinarle com|)leto. O uiucho me equivoco 6 es

reimpresion del descrito atras, en el num. precitado.

El SACRIPICIO despues de la devoci6n de la Sta. Misa,

pag. 153, inserta otras nuchas Oraciones para antes y des-

pues de confesar y comulgar, visita de altates, etc.. coii

este encabezamiento: PAGAMPO SA UALA PA MAGCON-
FESAR, lo cual ya expresa la port, trascrita arriba.

Desconfiando muchisimo tener a mano otro ej. i^nial y
mas completo me decido a anotar aqui algunos datos de otra

ed. del ISacrifieio 6 maayo etc.

En 16.^, sin las 34 primeras pags., incluso la port., texto.

Pags.: 160 (nose si completo al fin, supongoque si) PA-
GAMPO SA UALA etc., en esta ed., empieza en la pag. 70;

a partir de la 102 aSade: CANCIONES / TOMADAS / DE
LA COLECCION DE CANTICOS. Estas en castellano y,

sin dudj>, estan tomadas de la ColecciOfi publicada por los

PP. Jesuitas y descrrta en otro lugar.

Impresi6n, a juzgar por los tipos cotejados con otros

ejs., mejor, imuresiones, es de la de Amigos del Pais y,

acaso, del 1882, 6 algo posterior, pero no al 1886.

La primera parte, 6 Sacrlficio, modo de oir la Santa Misa
lleva tambien sus estampitas oris.

115.* SBMANA NI MARIA i CON / PAG-DEVOCION
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SA MAHAL ^GA VIRGEN / SA PAG DANGAT SING
ISA CA CAMATAYON / NGA MAAYO. | NGA /

guinbuhat

sang isa ca talahuroii nga / Pari nga si CONSTANTINO AR-

CONIO; cag / gniii-binisaya sa pulong nga hili-gaynon sang

Presbitero Z>. Anselmo \ Avmicena, Vicario Foraneo Secu / lar

sa Ilo ilo, cag Cura Parroco sa / Villa de Arevalo. | CON
SUPERIOR PERMISO. / MANILA. / Imp. del Colegio de

Santo Tomas, / d cargo de D. BaUl Said / 1868.

En 16.^ port. orl. v. en bl. Est. de Ntra. Sra.; debajo,
concesion de indulgencras del Ilnio. Sr. R. Xirneno (v. en bl.).

Pag-patimaan y Texto. Pags.: 30, este ej., al que le faltaii

algunas, y no i)nedo decir cnantas, [)oi'que, entre sus nums.,
no iiu»lnyen esta ed.. que ine inciino a creei" es \^ ])rlmera^

las Biblioteca fiL que poseo y he regiscrado.
Porque descontio mucho encontrar otro ej. inas com-

pleto, paso a anotar los datos de otra ed. de la Semaiia
7ii Maria:

En 169, sin port. PAG-PAPATIMAAN. Texto. Pags.:
39, en junto (en bl. la v. de la liit.). Concluye con ana
Oracion al Saqrado Corazon de Maria. 6: PAGHALAD SANG
CASINGCASING CAY MARIA SANTISIMA. S61o falta

al ej. ia h. de la port.

Confrontando los tipos de esta ed. con otras inripre-

siones puedo atirmar, sin t^^nior a equivocarme, que es de
la Imp. de los Amigos del Pais y. acaso, del 1882.

Seniana de Maria 6 devocwn a la Snia. Vlrgeii para al-

canzar par ella una hueiia niuerle. Escrita por an respetable

Padre, Constantino Arsonio, y traducida al idioma bisaya
liiligaino por el Presbitero D, Anselmo Avancefla, Vicario
Foraneo secular de Hollo y Cura Parroco de la villa de
Arevalo.

116-* CARTA PASTORAL /SANG ILLMO. SR. DOG-

TOR / D. PR. MARIANO CUARTERO / UNA NGA OBISPO
SA JARO. / NGA GUINPADALA / SA CAPARIAN CAG
SA TANAN / NGA MGA BINUNAGAN :5?GA / SACOP
SANG AMO NGA OBISPADO, SANG ADLAO SA PAG-

/ CONSAGRAR sa IYA nga OBISPO. I {Grab, de in-

signias episcopales) j MANILA: / ESTABLECIMIENTQ TI-
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POGRAPICO DE SANTO TOMAS, / A CAIiGO DE D'.

BABIL SAL6. / 1868.

En 4^.^ port. orl. (v. en bl.) Text(X con este encabe-
zamiento: OAMI SI D. PR. MAKJANO Sa mga
C(if)arl(in can ,sv/ inmm flija nigii hlnii/idf/an ruja uamcitp sa
anion noa Ohispado Pajj^s.: 10. ConcJuyo: Dada en el

Cole^Mo^ (le SiuiU) DominfjTo dfi O^^nfla. a ;]() de Noviembre
de 18()7j snscrila por el Prelado, sin Srio., y con el sello
epis(;opMl ini{)ieso.

Parecenie iniitil traciucii- en (*astellaiu> la portada tfas-
crita, 6 drir inia. idea, de, lo que en ella. dic(», porque entre
las papelelas en ac^uel idionia he de incluir una de la que
la presenle es tiel traducci6n.

117.* NOVENA / SA MAHIMAYAON NGA ILOY /

NI / MAUIA SANTISIMA / GUINOONG SANTA ANA,
/ PATRONA / SA BANUA SA PARIAN (a) MALO, /

^GK I
Guin-Binisaya sa puionj^ nga hilij^aynon / ni DON

FRANCISCO JAYME, Presbitero / del Clero secular.
/

CON SUPERIOR LICENCIA. / MANILA. / Imp. del Cole-

gio de Suito Toinas, / d ca/'f/o del). Babll Said. \ 1868.

En T2.^^ port, orl., A !a v.: Concesion de indulgencias
del Il.ino. Sr. U. Jnneno. Texto. Pa^^^s, : 24.

Kovena a la glorlosa niadre de Maria iSantlsima, Seflora
Sta. Ana, Patrona del pueblo del Parian, Molo, traducida
al Usaya hltlfjalno por Francisco Jajjnie, Presbitero del Clero
secular.

118.* NOVENA / DE LA / NATIVIDAD DE MARIA
/ SANTISIMA/ POR EL \P. Pr. RAYMUNDO LOZANO
/ C. P. de S. Mi<;uel en Iloilo / CON SUPERIOR PER-
MISO. / MANILA. / Luprenta del Co1(^<,mo de Santo To-

mas, a carfjo de ISinieon Zapala. I 1868.

En 12.0 port. or), (v. en Jjl.). Est. de Ntra. Sra. (v.

en bl.). Texto. Paj^s. : 14, en junto. La estanipa es de la

Inniaculada Conce()ci6n.
Texto bisaya (ie Panay.

119,* NOVENA / DE / NUESTRA SEfJORA / DE
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LOS RBMEDIOS, / POR EL P. PR. RAYMUNDO LO-

ZANO / C. P. sa S. Mi«nel en Iloilo. / CON SUPERIOR
PERMISO. MANir.A. / Imprenta del Oolegio de Santo

Tomas, / d cargo de Simeon Zapata. / 1868.

En 16. o port., orl. (v. en bl.). Est. or), de Ntra. Sra.

A ia v.: Advertencia; i)odra einpezarse el 18 de Noviem-
bre. Texto. Pags.: 15, en junto (v. de la ult. en bl.)

Texto bisaya panayano.

120.* NOVENA / NI 1 SAN ANTONIO DE PADUA,
StGA / GUINBUHAT NI / P. FR. RAYMUNDO LOZA-

NO / C. P. sa S. Miguel en Iloilo. / CON SUPERIOR
PERMISO. / MANILA. 1 Imprenta de Santo Tomas, / d

cargo de D. Simeon Zapata. \ 1868.

En 16^ port. ori. iv. en bl.) Est. orl. del Sto. (v.

en bl.) Texto. Pags.; 16, en junto.
Texto bisaya panayano.
Movena de S. Antonio de Fadua, compuesta por el P. Fr.

Raymujido Lozano, etc.

121.* NOVENA / NI / SAN JULIAN \ OBISPO DE
CUENCA, STGA GUINBUHAT NI / P. PR. RAYMUNDO
LOZANO / C. P. sa San Miguel en Iloilo. CON SUPE-

RIOR PERMISO. / Imprenta del Oolegio de Sto. Tp-

mas, / d cargo de Simeon Zapata. / 1868.

En 16° port. orl. (v. en bl.) Est. orl. del Sto. Obispo
(v. en bl.) Texto. Pags.: 14, en junto,

Xovena de S. Julidn 0. de Cuenca, escrita por el K. P.

Fr. Raymundo Lozano. etc.

^122.* , NOVENA / NI / S. RAYMUNDO ABAD, SA
PITERO / RGA GUINBUHAT NI / P. FR. RAY-

MUNDO LOZANO / C. P. sa S. Miguel en Iloilo. / CON
SUPERIOR PERMISO / MANILA / Imprenta del Cole-

gio de Santo Tomas, d cargo de Simeon Zapata. I 1868.

En 12^ port. orl. [v. en blj Est. del Santo y la v.

en bl, Texto. Pags. 14, en junto. Texto bisaya de Panay.
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A'ovena d S. Raynumdo Ahad de Fitera. Coinpuesta por
el P. Ft. Raiimundo Lozano, ciira pdrroco etc.

123.* PAGTOUON AN / SAN / PAGARADMAN NGA
CRISTIANOS. / I^-GA GUINSURAT / ///; Padre Caspar Adete,

I sa polong u<x'c\. quinachila. ngan sinuin- / payan man iii D.

Gabriel Menendez de / Lnat-oo, (sic) ebct. / L^f/ gainliaad man
sa polong nga dlnisafja ni / P. Pf. Antonio Sanchez, sd ordeii

ni San \ Francisco de Asis, ug Cura Pdrroco interlno / sa hongto

sa Catiiblg sa Provincia sa Samar. / sa tuig 1868. / CON SU-

PERIOR PERMISO. / BINONDO. 1869. / Imprenta de B.

Gonzalez Moras. / Anloague, 6.

En 32.^ ))oi-t. orl. (v. fMi 1)1.). Paliatna n<rno san naf^^huad
.sini nga pa<j:aradnian, {Advertencia del que ha Iraducido esta

Doctrina), susc^-ita por el traciuctor. Texio. Pat.(s. : 156, en
junto.

Catecismo de la Doctrina Cristlana escrlto en casteJlano por
el P. Caspar Astete y anadido por I), Cabrlel Men6ndez de
LaaTca etc. Y traducldo al idlonia blsajja (de San)a!) por el P.

Fr. Antonio Sdnchez de la orden de jS. Francisco de Asis // Gara
Pdrroco interlno del pueblo de Catabig de la provlncla de Samar
en el aUo de 1868.

124.* NOVENA / SA PAG TAHUD. GAG PAG PASL
DUNGUG / SANG SANTOS NGA TUUD / ^GX CRUZ
SANG ATON GUINO-0. / I^GA SARANG MAHIMO SA
TATLO NIA CA /FIESTA, CAG BISAN SA AN6 NGA
ADLAO / SANG TUIG, CAG BISAN SA AN6 NGA MGA
1
QUINAHANGLAN. / GUIN BINISAYA / SA pulon<r nga

hilicraynon san P^'esbitero D. / SIMEON SOLINAP, Coad-

jutor sa Villa de / Arevalo en Iloilo. / CON SUPERIOR
PERMISO. / MANILA: / Impienta del C(>le<?io de Santo

Tomas, /. d cargo de D. Babll Said. / 1868.

En 12*<^ port. orl. v. en bl. Paf?-patimaan sa mga binu-

Jia^an nga naga-basa sini nga novena. Anjr oa^ji^a-buhaton

sa |)ag-su^nd sini nga novena. Textp. Pa^s.: 26, en junto.

Es la Kovena de la Sia. Cruz, en bisaya hili^aino, tradu-
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(•i(i;i vov ^A Preshilero J). S. jSoli/n/p: al finnl lleva las Ora^
cioiios (ie las ///re//c/d/L Triuirfo y Exaltacion de la Sta Cruz,
coil otra pai'ticulnr pafa otfos (lias y novenarios, seguii
(•iiaiKio sp llM^-a hi XoveiUt

.

Xovena para liourar // venerar a la Sta. Cruz, que se puede
hirer en sus Ires jiestas princlpales ij en cualquier dia del aUo

II por cualquura necesidad, compueMa 6 traducida en bisaya
lii/i(/((ino por . . . . Coadjutor de la Jilta de Arivato en Itoito.

125.* ANG TOLO OA PAGCABUTANG / SA USA CA
CALAG. / SINUr.AT / sa Excmo. ug Ilmo. / Sr. D. An-

tonio Claret, / Arzohispo sa Cuba . / Uj^ binadbad sa pulon^

nga, bini>aya sa Giira, / sa Barili, iiga ^uipadulong nia sa

iyan<ij / niga sacMii) aroii sa ilant^ capuslaiian: Di-
j noga^

ngan sa Ave vurrls stetta nga binisaya, / u^ sa panamilit

raiiij: Mai-ia. Sa n tisima. / CON LAS LICENCIAS NECESA-
RIAS. /MANILA: Imprenta del Colegio de Sbo. Tomas. /

d cargo de I), Babil Sato. / 1868.

n:n 329 port. (v. enblJSA NGATANAN CONG MGA
SACUP NHNING LONGSOD SA BARILI. (Dedicatoria),

Texto. Pa^s.: 28, en junto. Con tres ^rabs. que represen-
tan los tres estacios (iel ahna. La ADICION del ,4^^ 7;zr/m

stetta. etc. y Pagpanamitit. en ver-so.

Los tres e.stados de un atnia, Escrito por et Excmo. titmo.
Sr. 1). Antonio Ctaret, Arzobispo de Cuba, traducida at bi-

saija (eebnano) por et Cura de Bariti, quien to dedica a siis

fdigreses para su provecho esplrUiiat, Anddese et Ave maris
Stella, en bisaija. // una despedlda d Maria Saiitisinia.

Conio la aciininisiracion parroquial de Bariii, Cebii. lia

estado siHmi)re a ea rti:o (ie PP. Ciefigos. ni cpje decir tiene

que el Cura SO BaritL de la poftacia, es \\n tilipino, Sacer-
(iote (iel cJero secular. No sabiendo su nornbre nial puedo
consijj^nai-io aqui.

126.* MGAPAGPANGADIE /NGA VINISAYA / SANG
SANTOS NGA TUUD / NGA ROSARIO / SANG MAHAL
NGA VIRGEN MARIA. . MANILA: /Imp. del Colegio

(ie Santo' Tomas. / a cargo de tSimeon Zapata, 1868.

En 16^ port. orl. (v. en bl.). Texto, Pags.:64. Todos
los Misterios del Rosario van ilustrado.s con estano pitas,
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Al final, pag, 55, incluye los Actos de Pe. Esppranzay
Caridad, 6 sea: Ado sa Pagtoo, paglaom cag paghigugrna.
Oonclnye, pa<?. 58, con las Coplus de los jJiisterlos del Ssrno,

Rosario; estns en castellano. lo demas en bisjiya.

If^noro quien sea el autor de este librito, 6 el tra-

ductor, rnejor.

El Sr. Retana, Biblioteca Fil, nums, 826 y 2295, catalocra

dos eds. una de 1884 y oM-a, sin aQo, cie la in)|). Amijj:()s <iel

Pais. En aquella escribe, |)or via de nota insti'ucti va: «Vi-
fietas a la cabeza de los capitulos>

Modo de rezar, en hisaya, el Santo Rosario d la Bienaven-
turada Virgen Maria.

Esmeradisima impresi6n, en gran |)apel.

127.* NOVENA/NI MARIA SANTISIMA / SA PL

LAR, / 5rGA GUIHUAD SA BINISAYA / SA USA CA
PARE NGA RECOLETO. / CON SUPERIOR PERMISO. /

MANILA. / Imprenta del Colegio de Santo Tomas. / a

cargo de D. Babil Said, / 1868.

En 12P port. orl. v. en bl. Pahamatngon ug pag-

,
laygay sa inagabasa sa tagsatagsa ca adiao niining no-

vena Qga nahatiifigud sa sabado, aron masuta (Adveriencia

y exhortacion al devoto lector, para cada dia de esta sahatina
novella, d fin de darla d luz). Acto de contrici6n y texto.

Pags.: 56, en junto. A pai-tir de la pag. 31 cornienza la

Novena, en castellano, con la Advertencia precitada: el li-

brito es bilingtie.

Movena a Maria Sma. del Pilar, traducida al bisaya

por an P. Recoleto,
Creo haber registrado cuidadosamente el Catdlogo del

P. Sadaba y no he encontrado en el religioso alguno a

quien se adjudique la presente Kovena\ \\\ se trata de ella

para nada. Asi y todo, el traduct.or es un P, Recoleto,

an6nitDO como expresamente dice la pot't.

128.* NOVENA / DE / SANTA MONICA / compuestal

POR UN MISIONERO DE LA DI(3CESIS / DE CEBll. /

CON SUPERIOR PERMISO. / MANILA. / Imprenta del

Colegio de Santo Tomas, \d cargo de E. Plana-Jorba. / 1868.

En 12^ Anteport. en bl. A la v.: Est. de la Sta. Port,

orl. (v. en bl.). Sa managbasa. Vida ni Santa M6nica nga

inahan ni San Agustin {Vida de Sta. Monica madre de S^.
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Agmtin.). Texto de la Novena. Pags.: 2, s. ii.. + 49, en
junto (v, de la lilt, en bl.). Texto bisaya cebuano.

Ignoro qtiien es el mislonero que coinpaso esta ^(^V^Titf.

iii se si sera agustino 6 recoleto, porque supongo que
es religioso y no del clero secular. .

129.* SRMANA JTGA MARIANHON / UG PAGDEVO-
Gl6^ GANG / MARIA 8ANTI8IMA / ^Ga BINAHIN SA
NAGAGALAINLAIN 5t6A MGA / ORACldN :5$GA DINA-
OLIT SA TAGSA CA ADLAO / SA SEMANA. JTGA HI-

MOLOSLAN SA PAGDA- / RGAT TURGUD NIANA SA
MAAYONG / CAMATAYON. / Nga guibuhat sa latin m ta-

lahoron / nga Padre nga si CoJistantmo Arso- / nio, Cl^rigo nga

Religioso ni ' 8 AliJ PABhO. I l/ff ffuihubad sa quinachila

sa usa ca f devoto nga alagad ni Maria / CON SUPERIOR
PERMISO. / MANILA: / IMP. DEL COLEGIO DE SANTO
TOMiCs, / d cargo de D. B. Said. / 1868.

En 329 port. orl. (v. en bl.>. Est. de Ntra. Sra., al

pie, coneesidn de indulgencias (v. en bl.). Oalag nga de-
vota, 6 Texto. Pigs.: 36, en junto,

Texto bisaya cebuano, V. nutn. 43, donde se trascribe
la traducci6n de la port, y se aCade qui^n es el traductor
con oti'os datos que aqul creo conveniente no repetir.

I3e.* NOVENA / SANG / MAHIMAYAON, CAG
PALAMILAGRO / RGA / S. ANTONIO DE PADUA /

NGA GUINBENISAYA / .-^a pulong !li?a hiligayuon sang

PresMtero / DON ANSBLMO AVANGELA Promisor, cag

/ Vicario general .<%ang Obispado sa Jaro, cag / Cura Pa-

rroco sa Villa de Arevalo sa Iloilo. / CON SUPERIOR LI-

GENCIA. / MANILA: / IMPRENTA DEL COLEGIO DE
STO. TOMAS, / A CARGO DE E. PLANA JORBA, / 1869.

Bn 16. o Port. orl. (v. en bl.). E-»t. del Sto. (v. en bl.).

Buluhataa sang luagapaflgadie siui flga novena, Texto,
Pags.: 45. en junto (v. de la lilt. en bl.). El Respojisorw
y Gozos del Sto. en verso bisaya, asi como la Letania 6
deprecacionts, final.

Movena al glorioso y milagroso 8. Antonio . de Padua
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traducida al bisajja lilligaiiw par el Fresh. D. Anselmo Avon-
cena, Provisor y Vicarlo General del Obispado de Jaro ji

(Jura pdrroco de la Villa de ArSvalo en Iloilo.

131.* NOVENA / NI / SAN BLAS MARTIR / UG
OBISPO SA SEBASTE / MANANABANG SA NAHABU-
OUG. / TINUCUD NI / Presbitero D. Bias C. cle Castro

y Ocafia. /CON SUPERIOR PERMISO. /MANILA 1 Im-

prenta del Cole^io de Santo Toinas, / d cargo de E. Pld-

na-Jprba. / 1869.

En 12. o port. orl. (v. en bl.). Est. del Sto. (v* en

bl.) Vida ng milagro ni S. Bias etc. < Vida y milagros de

etc.). Pahamatngon (v. en bl.) Texto [de la novena), Pags.:

26, en junto.
' Xovena de S. Bias Mdrlir y Obispo de Sebaste abogado

contra los males de garganta. Traducida por el Presb, D:
Bias Cavada etc.

132.* NOVENA | NI \ SANTA MARfA MAGDA
LENA / NGA MAHINULSULON,

| TINUCUD / Nl

PRESBITERO D. B. C. DE C. Y OCAJTA / Uj,- guibnta-

ngan sa sinngdan Uf^ pahaniatngon aron sa ca|)uslanan sa

inaganovena! / CON SUPERIOR PERMISO. / MANILA. /

Imprenta del Colegio de Santo Toinas, a cargo de E.

Plana-Jorba. I 1869.

En 12^ port. orl. (v. en bl.) Grab. orl. de Jesiis cru-
cificado (v. en bl.) Pahamatfigon sa maganovena. Lactud
nga pagpalandnng aron sa pagdangat sa matnod nga ]y<\^-

hinulsnl sa mga sala. Pahamatfij^on. Texto. Pags.: 27,
en junto (v. de la lilt, en 1)1, ) Texto bisaya cebuano.

Xovena de Sta. Maria Magdalena la penitente, arreglada
por el Presb: I). B\ks Cavada de C^astro y carta. Con una
advertencia preliniinar para utilidad del que liaga la novena,

133.* CATECISMO. / DE LA/ DOCTRINA CRISTIA-
NA, /ESCRITO / POR EL PADRE GASPAR ASTETE, /

IMPRESO EN CASTELLANO Y BISAYA / POR DIS-

POSICION DELILLMO. Y RMO. SR D. PR. MARIANO
GUARTBRO / OBISPO DE JARO, PARA OOMODIDAD
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DK LOS Nlf^OS. / CON SUPERIOR PERMISO. / MANI^
LA.. / ESTABLECIMIENTO TIPOGRAPICO DEL 00^

LEGIO DE STO. TOMAS / A CARGO DE E. PLANA*
JOUBA. j 1869. \Heaqaila niisnia port, en Msaya panayand).

CATECISMO / SANG PAGTOLONAN SANG MGA
CRtSTIANOS. / :N'GA QUINSULAT ' (sic) NI PADRE
GASPAR ASTETE, ' NGA ' GUINPAIMPRENTA SA
QULNACHILA CAG BINISAYA / SANG ILLMO. CAG
RMO. SE^OR / D. PR. KIARIANO CUARTERO / OBIS-

PO SA SALOG / TUf5^GUD SA CAPUSLANAN SANG
MGA BATA / CON SUPERIOR PERMISO. /MANILA. /

IMPRENTA DE SANTO TOMAS / 1869.

En 12^^ !)Oit. (v. en bl.), port. (v. en bl.). Texto, a
(ios colurnnas, a la izquierda el castellano, en la derecha
el l)isaya. Sii encabezaiiiiento respective dice: Con)|)endio
6 snma de toda la Doctrina cristiana. y: Ang but^-os nga
tolon-anfi^ cristianos nga ^ninalactu(i. Pa^s.: 106. en jnnto*
Termina, [>a<?, 103. con: A la mayor gloria de Dios=Sa.
labir]^ cadungj^anan san^ Dios. Oracidn.=*=PaC«j:adyeon, y
con ios Actos de fe (pagtoo\ eisperanza {paglaum) y ca^
ridad ^paghlgiigma).

No se afirma en la porl. qne el traductoi* sea el Ilmo.
Sr. Cuartero; de creer es lo sea aUun sacerdote del Ctero
secular de Ios que a su lado vivian. Nada Ije logrado
averiguar e ignoro el noinbre de aqnel para consignarlo
aqui.

134.* NOVENA / NI ,/ SANTA ISABEL / :^GA HARI
SA UNGRIA, / MANANABANG SA OBISPADO SA SALOG,
/ ^GA / binuhat sa qiiinachila sang Ilmo. Sefior / Obispo

D. FR. MARIANO CUARTERO, / sa sagrado Orden sa

inga Pari nga Predi- / cadores. / CAG llillltad sa Mliasaya

iiga Fanayanon sang I Fresbitero D, Isidro Goles. / CON SU-
PERIOR PERMTSO. / MANILA / Imprenta del Colegio de

Santo Tomas, d cargo de tl, Plaiia-Jorha / 1869.

En 12^ poi't. orl. A la v.: Gonces\6n de indulgencias
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del mismo Ilmo. Prelado. Oraci6n sa pag aiidam. Texto.
Pags.:36, en junto. Los Gows. pag. 32, van en casfcellano.

J^ovena de Sta, Isabel, reina de Hangria, pairana del

ohispado de Jaro, escrita en castellano par el Ilmo. Sr. Cuar-
tero y iraducida al bisaya panayano par el Presbitero. D. L
Goles.

135-* NOVENA / CAY / SANTA RITA / ABOGADA
SA MGA MACULI, / SA MGA DALAGA, SA MGA MifJO

CAG SA MGA BALO. / I5^GA GUINPATIGAYON GAG
BINISAYA NI / P. FR. RAYMUNDO LOZANO / C. Parroco

sa S. Miguel en Iloilo / CON LAS LICENCIAS NEGE-

SARIAS. / MANILA / Imprenta del Golegio de Sto. Toinas, '

d cargo de E. Plana-Jorba. / 1869.

En 129 port. orl. (v. en bl.).l Texto. Pa^s. : 20. Conclu.ve

con: Pagampo sa mga dalaga cay Sta. Rita .... sa niga

JUiUo ....;.... sa mga balo, en verso, bisaya panayano,
como el texto.

Retana (I. c. vol. II., num. 1216.) escribe, como con-

signando una novedad y toda una rareza: «Los gozos en

versQ.> Sin tener en cuenta que los verdaderos Gozos, asf

llamados 6 titulados por el antor, van en las pags. 5 7,

y las tres composiciones, unicas que el quiza vi6, y que deno-
mina ^gozos^n verso>, no son tales gozos y si tres oraciones, su-

plicas 6 plegarias, en verso, que podran rezar y dirigir a
la Sta. las solteras, casadas y viudas que hagan la Kovena.
Aquellas tres composiciones en verso, mal llamadas <gozos>,

llenan las pags. 16-20, ambas inclusive, y seran traduc-
ci6n de las que generalmente tiene la Kovena de Sta. Rita,
en castellano, ya mencionaclas en otras papeletas. Con algo
mas acierto escribi6 el udiismo Retana en su Biblioteca Fi*

lipina, nilm, 371 : «Parte en verso*, sin pararse a averiguar
e indicar si eran 6 no <gozo$ en verso*; aquella expresi6n
es exacta, 6 mas aproximada a la verdad, esta es err6nea.
Retana vi6 versos y dijo para su capote, gozos, tres di*-

tintos, novedad digna.de estamf)arse en el »4/?^ra/^, enmen-
dando la plana de la Biblioteca.

Kovena a Sta. Rita abogada de imposibles, de las solteras.

de las casadas y de las viudas compuesta y traducida al

bisaya (panayano) por el P. Pr. Raimundo Lozano, etc.

Fr. Cbcilio GtJEMES.
(Se contifjuar^,)



GARACTER GORREGCIONAL DE LA PENA

Desde la anticrtieclad. la historia nos enseSa que han
existido diversas clases de penas que se aplican a los que

delinqiien, a los que infi-ingen la ley, a los que atentan

contra el orden publi(!0. en fin a los que ponen- en peligro

la integridad de la Nacion. En la actualidad, tainbien la

mayor parte de esas penas existen y se aplican. si bieii

con ciertas refonnas mas hnriianitarias por exi^encias rJel

progreso de la civili/.acion. No tenjjo el pro[)6sito en esta

ocasi6n de tratarla sino tan solo concretarnie a la Tutela

Fenal, por que a mi modo de ver es la que mas llena las

exigencias de la (:ivilizaci6n y del siglo, como nias adelante

se vera. •

Empero, antes de pasai* adelante. lectoi* que mejuzgas,

amigo,* enemigo 6 indiferente, te i-uego que me destierres

al abismo del olvido. si este trabajo no i-esponde al pro*

posito del que esto escribe; si responde. ]-ec6geias por que

es efluvio de esta Tierra Saiifa, bianco de la peregi'inaci6n

de expertos y aventuieios, grano de mostaza que circulara

por todo el orbe y contribuiia a lienor el vacio humane.

En la antigiiedad aj^enas se presinti6 este caracter tu-

telar de la pena, a no ser tratandose de los castigos y
penitencias que la Iglesia imponfa, a los que no se neg6
nunca la cualidad de cuiativos 6 medicinales de las enfer-

medades del alma. Hasta hace poco, era tenido el ciiminal

como un apestado hacia quien apenas era un deber la

earidad. De esta suerte eran justos y legitimos los mds
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atroces y barbaros saplioios, los mas crueles castigos. La

misma Ley de Partidas lo sancioiia coino se ve en el proemio

y dice: ^deben ser e^carnwdados crudaniejite, parque facedo-

res recibaw que nierescen. jj los que lo oneren se espaiiteii y

tomen ende escarnileido''

Mas taide vino a I'econocerse en la persona del reo

aljjfo que es di^^iio de respeto, de aprecio y cdnsideraci6n,

y entonces aparecio la doctrina que i^roscribio coino injus-

tas e ininoi'ales las penas infamantes; proclamandose luego

coino caracter de todas las penas el que no deban desmorali-

zar al condenado a snfrirlas. Despues de estas enmiendas, en-

miendas que van al compasdel prof?reso, sepultando 6 procu-

rando se|)ultar en el olvido todo lo infamante y desnioralizador,

y que solo exi.ste en los recuerdos tristes del pasado, apa-

'rece la \Ms\ya. ctonio derecho del reo a recibirla, como de-

ber del Estado 6 de la Nacion a prestarla y como ver-

dadera tulela. Reahnente, en tan to se la mii'e como co^

rreccional y refonnadoi'a, presenta al Derecho en funci6n

tutelar de ainparo y socorr-o 6 proteccion al que no se

basta a hi pi,opio para la recta direccion y manejo de su

propia vida. ^w efecto, el que ha 1 legato a la i)osesi6n

de si mismo, i^igiendo su actividad voluntaria. para la rea-

iizaci6n de su piopio bien es reputado como moralmente
jndependiente y aut6nomo. El reconocimiento de su auto-

.nomia, de su libertad de contratar, de auxiliar esponta>

neamente y de sei* auxiliado, es, en relaci6n a el, el

'Unico estado de Deiecho. Alas desde el instante en que

.>e tiene como jnsto que wavw dirigirle y ensefiarle deja

,d.e ser sujeto moralmente, el Derecho, entonces se pre-

.santa bajo ei aspecto y forma de una tutela de este modo,
una vez que se I'fn^onozca que el casti^o por medio de la

coaccion se i)r()p()ne traer al camino que conduce a la con-

ciencia del debcr al c^ue de el se aparto. al que si^ui6 el

vil impulso de la pasion desenfrenada, al que se arrastr6

6 fiie arrastrado por mano misteriosa y criminal al fango
del vicio, mejoi'dndole y procurandole la enmienda. Todo
casti^^o que corrige es, por lo mismo, esencialmente tute-

lar para quien la sufre. Dediicese de esto que el ca-
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racter correccional de la i^ena no puede poherse en tela de
juicio. Una vez adrnibido como necesario, no puede re-

chazarse despiies sin iiicurrir en la monstruosa inconse-

cuencia en la tiitela del culpadle.

Se adviei'te una marcada repu^jnancia por i:)arte de los

Tribiiiiales de Justicia y hoinbres del foro, y, no sola-

mente entre estos, sino tambien entre los fil6sofos y pen-
sadores, a que deba reconoc*erse a la pena su caracter

tutelar y a desi^nai-la con tal nombre, lo cual proviene
a mi juicio, por un lado, del concepco limitado que se

tiene de la tutela y por otro, de que los partidarios, de
esta doctrina han presentado a la pena como un derecho
individual del delincuente y como un deber del Estado
^n sraeia y provecho solamente de aquel que infringio las

leyes 6 ha |)erturbado el oi'den y armonia social por actos de
su libre volunlad. Iiimediatamente se desvanece esta re-

puj^niancia si se tieiie en cuenta que no es solo la tutela la

autoridad de |)!-olecci6n del imbecil, del loco, del menor de
edad, de los enfermos, de los !)r6digos, y en suma, de los

desvalidos en f?eneral, sino tambien todo estado en el que
un individuo 6 entidad moral 6 colectiva, sea cual fuera el

inovil, siendo superior a otra i)or su virtud, por su cultura
e ilustracion. tome a su carp^o el diri^^irla y ami)ararl;i y
sof.orrerla c:o;n ) a io^ susolirJv)s ne(*.esitados que no j^ozan de
la plenilnd de sus f irii ita.des. P.)r(i|ue ante el espectaculo des-
consohuior de millaivs de entidades diferentes que acla-
man la nroteccion y ayuda de sus semejnntes tal como lo

presenLa. la exnei'ienc.ia. cnotadia.na. a los ojos de un obser-
vador cnalqniera, e! })ensa(]or, con esto, se siente inclinado
c4 criMM- (i|ue nn di<t no lejaiio lie^ara en que la misi6n
del lO-tado quedara reducida al circulo del deber de I'eco-

noc(M\ como !)iimer nrincipio, el derecho de aquellas per-
sonas canaces, seaii eslas fisicas 6 juridicas, que quieran
tomai- ia carga en beneficio del incapacitado. De este modo
no se veria el Estado oblicrado a exigir la tutela de un modo
eticaz. Entre tanto parece qu3 esta obligaci6a va pasando
sobre aqnellos circulos mas estrechos y limitados y que,
faitando la,^ familia, debe recaer sobre esferas mas amplias
eoaio son el ninnicipio. la cjudad, afectando de esta . suerte
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nn caraeter publico que cieitaineiite tiene la tutela y que

las legislaciones de lodos los paises en {general la reconocen,

Al Municipio, pues, coi'responde imponer efectivarnente*

este cuidado, si necesaife fnere, bien creando institiunones

beneficas al efecto, bien encoinendandola a las peisonas mas
id6neas ]K)r sn cultura, pov su i)rofesi6n y por su estado de

fan)ilia y de fortniia que no tuviei-en razon j^ara excnsarse.

Lo que al individno ocurre en los periodos de su in-

fancia y decrepitud acontece tambien a la persona jujidica

6 colectiva.

Determina esta condici6n tutelar el becho mismo de su

nacimiento.

La historia nos enseila que las instituciones mas podero-

sas y mejo!- desarrolladas se dedic^aron a protejer, amparar

y cuidar de la vida de estos necesitados a tin de i^repararles

para la emahcipacion oportuna. Pertenecieron entonces a

la fnnci6n tutelar el auxilio y protecci6n de esas sociedades

por oti-as, como la i)iestada ])or la I^^lesia al Estado, la de

este a la Universidad. los de las asociaciones para la instruc-

ci6n y educaci6n poi)ula!\ y en general, toda educ'a(*i6n. toda

medida proteetora del que se consideia capaz en ciialquier

respecto para con el incapacitado, y, poi" tanto. el pi'ocedi-

miento de la pena si se piopone la enmienda del ]*eo. Mas
las distintas maneras, los distintos modos 6 foi-mas que re-

viste la tutela, demuestran a las chu*as la nece.sidad de

intrcducir distinciones. i)orque la debiiidad reconocida! razon

de la exijzil^ilidad de la tn'tela, no se eiicnenti'a ni se mani-

fiesta siempre ij^nal en natui'aleza, ni ])roviene de una sola

y misma causa. No bay i^ersona al^una que este totalmente

impedida de ^obernarse, ni absolutamente iiecesitada en to-

dos sus actos y en todos los aspectos que considerarse puede

la vida; ni aiin el recien nacido ni el imbecil sin que alg.o

haj^an x^or si y para si. Siendo asi que la incapacidad solo

se manifiesta en ciertos 6rdenes de relaciones, en estas

(tebe ser socorrida la debiiidad. De aqui la distinta natu-

raieza de esta proteccion, pioducto de la diversidad de cau-

sas que la producen. Asf tenemos que cuando las facultades

del alma no se halian aun debidajmente desarji'olladas, por
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falta de edad por ejemplo, aplicambs la tutela por exigen-

cias de la vida y por iinposici6ii del orden social. La pala-

bra tutela aplicada en estos casos esta usada eu su sentido

estricto.

Guaiido se comete un delito la norma deterniiiiante de la

voluiitad del a<j;ente es la injusticia. Eiitonces a!)a!ece vi-

ciada dicha norma y la accion tutelar en esto se dii-ige a

su c()iT(ii*ci6n. fja, ()ena, pues. es una es!)ecie de tutela.

L'l tutela no solo se da en ^^i-acia y provecho del in-

capacitado, sino tambien de otras personas que, entrando

en relac.iones con el, han de sei" ayudadas al cumplimiento

de su lin. El que liti^^a con un menor, 6 con un imbecil

para exi^ir el cumi)limiento de al^una oblijJTacion y el Es-

tado que lia de exi^irle el pago del iaipuesto de sus tineas,

no esperai'ian el cese del impet^imento i)ai'a reclamar su

accion, sino lo que urj<e 6 lo que se requiere es tutor qUe
supla las deticiencias del incapacitado; por eso ha afecta,do

siempi-e la tutela un caracter publico en provecho de todos,

ademas del privado en beneticio del incapaz, i)reparando ya
lo uno, ya lo otro, pero sin que ninguno desaparezca absolu-

tamente segiin sea la especie que consideremos. La creada

eu beneticio del menor tiene el aspecto de derecho privado

de educaci6n y ensefianza de su persona y manejd de sus

bienes; el piibiico prevalece eu beneticio de todos si se

considera la pena como tutela. Es, pues, la tutela penal

la imi)uesta al culpable por exigencias de la misma socie-

dad juridica, que reclama que todos sus miembros coope-

ren de un modo eticaz al manteiiimientp e integridad del

orden social, y que sea restablecido si fuese perturbado.

Es, por consiguiente, inexacta, erronea y peligrosa la

afirmacion de que «al criminal tan solo se le castiga para

que reciba su derecho, > porque daria lugar 6 motivo su-

liciente en este caso para conceder a ese culpable el

que tenga facultad de exigir al Estado [)restacioaes a

las que de otro modo no podria ser acreedor. Lejos de

esto, una vez que el delincueute haya ejecutado cons-

cieute y voluntariameote actos que perturbeu y desarmo-

niceii la bueua relaci6n que existe en la sociedad eu

grave dafio y perjuicio de sus miembros, es merecedor
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tie la pena [)or que sus vicLimas iiiocentes de tOvio cri-

men recibaii sa der*echo: y, como esto no se podrii ob-

teuer sin que el cul|)al)le quede cori'ejj^ido y aderezada

su voluiitad toi'cida, se iinpoiu*. su emnienda y m^^jofa.

Pero dado el estado anoniiai del cnilpable, este pi*op6sito

serfa Ufui VJina ilusi6n, uii suefio irreitliza.ble, si el Ms-

tado no 1h prestase niedios y condictiones pa,i-a ello. en

los cuales consiste precisaniente la pena. Con este pensa-

mienbo lia de sei* aceptado el casli<jjo por el criminal, (jue

debe mii'arle, no como el beneficio a que le ha.ce acree-

dor su mala conducta, si no cotno el doloroso procedi-

miento que esta reclama y a (pie debe someterse con

resi^nacion. A primei-a vista parece una in justiciar [tor-

que pai'ece que con ello se da a entender una situacion

mejoL* pai'a, el culpable por el solo heclio de delinquir

y todavia a expensas de todos, especial mente del hom-
bi'e se ha de i)ioporcionar ai culpable alimentos, ves-

tido, • medios de trabajo, educacion, y, unido a esto

el concepto de que la pena no es un mal ni padeci-

miento. Pues, es un principio inmoral y trastornador

la creencia de que la maldad mejora la condicion del

hombre, scbre todo y con especialidad entre las clases

bajas y desheredadas de forbuna, que ban de creerse inas

dignas de recibir iguales 6 parecidos beneficios, cuando,

sufriendo con resignacion, no intentan remediarla con el

crimen.

El criminal que perturb6 el orden social, debe ser casti-

gado, en interes de todos los mienibros y para que sea

cumplido el derecho. Se castiga del modo que al menor
se le da tutor para que en su nombre ejercite su dere-

cho 6 cumpla su obligacion.

El Estado no puede consentir el aniquilamiento del

culpable, lo que le compete hacer es restringir la libertad

exterior al que ha demostrado con sus hechos que la

emplea en violar el Derecho, siendo guarda de la ley.

Obrar de este modo es convertirse, en tutor del rnalhechor.

El deber que nace y se constituye en consecuencia del

delito, es tutela, puesto que se j)ropone la correcci6n; el
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sujeto a la pena se encuentra en la linica situacioii juridica

que le es debidji, y recibe total e fntej^ramente su derecho,

pues, mediante el la, las condiciones exteriores en que se le

coloca ^uardan proporci6n con el estado de su alma. De esta

suerte se cuinple el till individual y social del castigo.

Precisamente lo que liace justa a la pena considerada

como medio represivo y preventivo en inteies de la comu-
nidad es lo que la hace justa en beneficio del criminal,

porqne aun cuando no tuviere mas que el primer tin 6 sea

el represivo, debiera empezarse por separar al delin-

ciienle de la^ malas compafiias que le incitan al crimen,

privanciole de la libertad externa, aislandole, a tin de que
volviendose en si -propio renazca con esplendor y viveza la

conciencia que fue juguete de un corazon -corrompido,

ofuscada poi* una raz6n viciosa y desenfrenada. Debiera
luego imponersele como deber ineludible el trabajo y la

educacion; de este modo se conseguiria destei'rar la holganza

y hasta la vida muelle y regalada, en fin, someterse a la

pena. Coa esto quedaria mejor garantizada la seguridad de
la comunidad, garantia para el porvenir, haciendole esperar

con fundamento la correccion del delincuente y segura
prevenci6n para los demas.

G. FRANCISCO.

^-<2r^2^-^



CANCIONERO DEL QUIJOTE
( s o IV B r o s

)

— m^m-^€^€€

DON QUIJOTI^] VIJKLVE.

Ya vueive Don Qnijote de sn aldea,

compnesta la celada, el casco entero. . . .

ya a ios molinos arreinett^ Hero

Irabando rnda y desijjfual [)elea.

Ya pieiisa en su adorada. Dulcinea,

ya escuclia las consejas del cabrero.

y ya le ofiece a Sancho, su escudero,

el sofiado Gobiei'iio que desea.

Ya va oti-a vez en Ijusca de aventuras

venciendo a cabal leros y a gi^antes,

laiizando a todos belicosos I'etos.

Que fue cifra del inclito Oei'vantes

que de su liidal<^o dierati las loeuras

risa a ios Irisles, jj^ozo a Ios discrelos.

LOTARIOS Y ANSWLMOS.

No i)laciendole a Ansehno su fortuna,

la pone a prueba y en Lotario fia;

cum pie cual bueiio, pero al cabo un dia

con sus 81 Ibos la Bestia le importuna.
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Pronto se olvida de su noble cuna,
traici6n haciendo a quien en el confla,

que es pedir a los hombres hidalgula,

ladrar de perros a la esquiva luna.

Los siglos pasan y en rodar constante
mancha a la nieve el cieno mas inmundo,
Irara vez surje la virtud triunfante!

Y hoy en el lago humano nauseabundo,
nadie se siente Anselmo un solo instante

en tanto ve Lotarios en el mundo.

*%

LA AVENTURA DE LOS BATANES.

Noche callada, misteriosa, oscura. . .

.

es del hombre la mfsera existencia,

que de Adan la menguada descendencia

apenas si a su mal encuentra cura.

Caballero de la Triste Figura,

que una noche perdiste la paciencia

viendo de tu escudero la insolencia,

grande, mas no mayor que tu locura:

de tu espada sobre los gavilanes

pusiste mano al percibir un ruido. . . .

que luego result6 ser de batanes.

iQuien, cual tii, grandes miedos no ha sentido

viendo por fin tornados sus afanes

en reposo y en calma y en olvido?

***
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fDOLO ETBRNO.

(Semblanza de un

personaje del Qui jote).

^,Quien soy? Nadie lo sabe: encantadora

me llama en sus delirios el poeta,

y es mi aliento perfume de violeta

y mi sonrisa resplandor de aurora.

Pero en vano el galan por verme llora

y discurre por mf su vida inquieta:

nadie en lazos de amor vi6me sujeta,

niinca de verme hall6 la feliz hora.

Dulce mi nombre es; si vuestro pecho

lleno de angastia y en dolor deshecho

por conseguir mi amor llora y se agita,

OS dire que no aliento, que no existo,

que solo en vuestros sueQos me habeis visto:

isolo en vuestra ilusi6n mi ser pal pita!

EL ULTIMO QUIJOTE.

Llora Andresillo al aibol amarrado
del airado zagal al golpe fiei'o,

y por hacerle un bien, el caballero,

libre le deja, pero no librado.

Que otra vez el pastor bien de su grado
a sus fieles promesas traicionero,

amarra al triste rabadan y artero

le torna al padecer mas desolado.
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Qnijotes sois, loh belicas naciones!

que emulando las ^lorias'clel valiente,

haceis promesas de engaflosos dones.

Quijote aquel que en la mundana liza

quiere hacernos feliz, cuando impotente

mas y mas, sin querer, nos esclaviza.

Felipe A. DE LA CAMARA,

'The Fidelity and Surety Company of the Phllp Island"

ISS—1S7, H^oolta* T^Iefono, 438*

Fianzas de Fidelidad, Seguridad, Rentas Internas, Adaana, Comerciales:

tambien Fianzas del Juzgado en Causas Civiles y Criminales.

PRIMAS RAZOIVABUES.



SELECCION DE AJEDREZ.

El plantel de j6venes filipinos que en el dia dedica al

ajedrez sus bellas expansiones, siguiendo el ejemplo del in-

mortal Rizal y de la juventud inteligente de America y
Europa, progresa en tal forma que creemos necesario tra-

bajar una .selecci6n que lleve a nuestro aficionado al cono-

cimiento de algunos puntos fundamentales en tan noble juego.

Varias veces hemos oido, en Manila, decir, que la teo-

ria era iniitil porque solamente la prdctica sobre el tablero

puede produeir buenos resultados. A 6sto responderemos

haciendo una aclaraci6n; la llamada teoria en el ajedrez es

^implemente el relato y el analisis de las partidas de los

grandes maestros; es decir, es la misma buena prdctica co-

mentada y estudiada durante muchos alios por muchfsimos

buenos jugadores. Hay problemas en el ajedrez sobre mates

en dos jugadas y tres jugadas tan dificiles de resolver que

a veces se pasan dos y tres horas delante del tablero sin

Jograr su resoluci6n apesar de que en dichos problemas no

estan todas las piezas del ajedrez si no las absolutamente

«ecesarias para su planteo.

iQue de dificultades no se presentaran ya en el comienzo

de la partida cuando estan colocadas todas las piezas?

La respuesta confirma la necesidad ABSOLUTA de co-

nocer el planteo adoptado por los grandes maestros, plan-

teo 6 dehuto ya clasificado met6dicamente y hautizado^ diga-

moslo asf, con el nombre de los jugadores que mejor ban de-

mostrado en sus agresiones y defensas respectivas la geniali-

dad ajedrfstica,

\ Las innumerables obras y Revistas dedicadas a este noble
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jne^o en todo el inundo (^ivilizado demuestran lo dicho per

el arnerictano iiimortal Franklin en su «Moral del Ajedrez» que

< facilita; -el instinto de la |)revisi6n, hace a los hom-
<bfes vitjilantes y prudentes, enseCa a no descorazonar^e

«i)or actiiales adversas a[)ariencias en el (uirso de los nego-

<fv ios, fuinenLa la confianza de esper-ar las oportunidades y
«pHr-severar en la rebnsca de recursos supremos para las

cluchas de vicla . . . > Tambien el gi-an Leibnitz decia: <:que la

neiicia del ajedrez desde i-emota antigtiedad la practican los

pueblos mas cultos, y en el hombre, desarrolla sus facul-

tades intelectuales impi-imiendo el habito de la [)revisi6n y
ia meditaci6n.> .

'

En una estadistica sobre la criminalidad se .asegura que

en his car'celes ni en Ips i)residios jamas ha existido un

huen aficionado al ajedrez.

Nosofcros diremos a la juventud: todos los paises que

estan a la cabeza de la civilizaci6n tienen innumerables

clubs, ademas de un numero indefinido de publicaciones que

(]edi(tan sencias paginas al noble juego.

<CuLTUKA Pjijpina> ofrecera sobre este asunto algo

para los ratos de ocio de nnesbros lectoj-es njedrecistas.

Oodlgo de la Asociacion de ajedrez de los Estados Uni-

dos, a(i()[)fcado en Nueva York el 28 de Enero de 1880,

durante las sesiones del 5^ Congi-eso aniericaiio de aje-

drecistas.

DeFINICION de los Tll^RMINOS EMPLEADOS.

Siempre que aqui se emplee la palabra Arbitro sera

con referencia a cualquier comisi6n que dirija los matches

6 tOTlieos con faculiad para resolver las diflcultades que

se susciten acerca de bis leyes y reglas del ajedrez; a

cualquier Juez, particularmente elegido; a los espectado-

\'^<>, cuando sean inberpelados en debida forma; a las per"

sonas presentes 6 au&entes, a quienes pueda someterse

toda duda, y por ultimo, a cualquier autoridad que tenga

leo-itima representaci6n para decidir las cuestiones.
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Cuando se use la palabra* movimiento 6 jugada enti^n-

dase que se trata de movimientes 6 jugadas que son 6

han debido ser legales, con arreglo a estas leyes.

A\ leerse las voces de pieza 6 piezas comprendase

que se alude a todas las del tablero, los peones inclusive.

Del, tablero y las piezas.

El tablero debe colocarse de la manera que una ca-

silla blanca quede a la derecha de cada jugador.

Colocado mal el tablero, este no podra ser cambiado,

si la falta se nota despues de hecha la primera jugada

por cada parte, con tal de que las piezas hayan sido bien

colocadas, desde el principio, comp por ejemplo, las rei-

nas sobre sus coloies, etc. etc. El juego se anulara, sin

embargo, si se observa al principio del mismo, que ha

habido deficiencia en ei niimero de las piezas 6 mala co-

locaci6n de ellas.

La superficie del tablero sera de 22 pulgadas cuadra-

das y las piezas iguales a las del modelo Staunton.

De la salida y del color de las piezas.

El derecho de salir la primera vez sera determinado

por la suerte. Quien lo obtuviere debera jugar en toda la

partida con las piezas blancas.

Es alternativo el derecho de salida, ya ^ea que se

gane el juego, se pierda 6 se entable.

Hecha la primera jugada de cada lado se entendera

legalmente comenzada la partida.

Si fuere preciso anular un juego, el jugador que dis-

frut6 en aquel del derecho de salir lo coiiservara en el

siguiente.

Toda partida anulada se considerara eomo si no se

hubiera principiado.

CONCESIONES.

La concesi6n de una gracia por uno de los jugadores,

no le da derecho a exigir de su contrario otra gracia

igual 6 analoga.
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-'•"L, .,

Errores.

Si durante el curso del juego se descubre que se ha
cometido nn error 6 ilejr^ilidad. se deben hacer los nece-

sarios movimientos retr-ospecti vos, sin pena alguna. Si

dichos movimientos no pudieran efectuarse debidamente, el

juego quedara anulado, Tambien se haran las indispensa-

bles jugadas retrospecti vas, cuando se cayera alguna pieza

6 fuere sacada inadvertidamente del tablero,.y durante la

ausencia de la misma se hubiere avanzado el juego; ilo

pudi^ndose hacer tales correcciones a satisfacci6u del Ar-
bitro^ el juego queda anulado.

Enroque.

Unicamente se podra enrocar en los casos siguientes:

Cuando ni el Rey ni la Torre hayan sido movidos; cuando
el Rey no este en jaque, ni pase por jaque, ni vaya a

quedar en casilla atacada por pieza enemiga. En el en-

roque debe ser tocado el Rey primerp.

No hay lugar a enroque cuando se mueve el Rey
por pena.

TOMAR ALr PASO.

Es obligatoi'io tomar al paso nn pe6n, cuando el ju-

gador no puede hacer otro movimiento.

Pe6n coronado.

Al llegar todo peon a la octava casilla debe convertirse

en seguida en la pieza que se desee por su duefio, con eX-

cepci6n de otro Rey.

Jaque.

Cuando el jugador, sin deber hacerlo, anunoia un 7^^?/^,

la jugada que con tal motivo se hiciere pOr el otro podra

deshacerse, colocando este la pieza en su anterior lugar, 6

dejandola subsistente a elecci6n suya.
* No hay lugar a pena por un falso aviso de jaque, 6 por

dejar de anunciarlo cuando en realidad se ha dado.
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COMl^ONFIH 6 ARKIOGLAR.

^•CompQngo,^ «I Adonhle,* <I adjust,* 6 palabi-as ana-

loffas no libraii al jupfador de las penas que le iinponen

estas leyes, cuando taca.r'e las j^ieza^s, aminos deqin^eihis

necesibareii claraioente sei* arrej^ladas, 6 sieiDpre (|ih» se

pror>nnciare alprnnade las frases, anfcps de toc.ai-las, y qiiien

)o verifique sea aquel a quien (.-oiM-espoiida toc^a r\

Soltada inia pieza, aunque sea li<^erainenfce, el inovi-

miento subsiste.

Lias piezas que se caigan 6. fueren mal (u>lo(*adas acci;

dentalmenbe, pneden ser rei)\iesta.s en sns respec.ni vos si-

tios, por cualquiera de los jn<fad(>r-es, sin pt-evio aviso.

El jngador que coa esta ostensible mala intencjon

desordene 6 tire las ])iezas, i>ierde la partida.

Penas.

Las penas se imponen solamente en el morntMito de

€Ometerse una falta- y antes de que se eje^^ute oti'a. ju-

gada.

Tocada una pieza hay que nioverla. si el que la hizo

le tocaba jugar. No pudiendo ser movida la pieza se ju-

gara el Key; y si esto no es posible la pena quedara sin

efecto.

Cuando un jugador hiciere dos jugadas sucesiv^as, el

contrario podra decidir cual de ellas liabra de quedar firme.

Si se tocare una pieza contt-aria que no pueda ser to-

inada, el ofensor debera oiover su Key, con tal que lo pueda

hacer, pues en ad verso caso no h ibra pena; pero si la pieza

que se toc6 [)uede ser a[)rehendida legahnenbe, sera foi'zado

tonciarla.

Hecha una jugada legahnente iin posible, el contrario

I)uede elegir entre que esa jugada subsista 6 que el fallista

mueva su Rey, ya sea que la culpa hubiere consistido en

ocupar una casilla a donde la pieza no podia ir, 6 en efec-

tuar la captura de una pieza conti'a las leyes del juego.

latentado un enroque ilegal, el conti'ario decide si ose

ha de mover el Rey 6 la Torre.

Si sc locaren varias piezas propias, el adversario re-
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solvera cual deba ster movida; y si se tocaren varias del

oponente, este deterrainara la que de ellas deba ser to-

raada, a no ser que ninguna pudiese serlo en cuyo caso

el faltista raovera su Rey, tomara cualquiera otra que pu-

diera ser aprehendida, a elecci6n del agraviado. No pu-

diendo ser tomada ningnna, se raovera el Rey.

Al jugador que ponga su Rey en jaque, se puede exi-

gir el que lo vuelva a su anterior casilla, 6 que juegue

d cualquier otra, pero la elecci6n de casilla coi'responde

a quien sufre la pena.

Poi* dejar el Rey en jaque, haciendo una descubierta

indebida, se le impone la pena, a elecci6n del contrario,

de que el faltista raueva el Rey 6 lleve a casilla posi-

ble la pieza ilegalraente jugada. No siendo practicable

nada de esto, la pena queda sin valor.

Si estando en jaque se raoviere 6 tocare una pieza

que no lo cubra 6 impida, hay la obligaci6n de mover el

Rey 6 de cubrirlo con alguna otra pieza a elecci6n del

contrario.

Designacion de Casilla s.

Mientras permanezca la mano sobre una pieza, esta

puede ser conducida a cualquiera casilla que domine, a

excepci6n de aquellas que haya^ sido sefialadas durante la

deliberaci6n de la jugada, f)ero si se tocaren todas las ca-

sillas a donde la pieza pudiera ir, el oponente determinara

en cual debera quedarse.

CONTAR CINCUENTA JUGADAS.

En cualquier periodo del juego en que alguno de los

conabatientes persista en repetir un jaque, 6 varios, 6 se-

guir obstinadamente una Ifnea determinada que no le haga
adelantar, 6 en un final de dudoso caracter sobre si se puede

ganar 6 entablar, hay el derecho de acudir al Arhitro para

que resuelva si es llegado el caso de que el punto se deter-

mine con cincuenta jugadas de cada parte. La respuesta

del drhitro sera concluyente.

Si . despu^s de hechas esas cincuenta jugadas creyere
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aquel que las exi<2:i6 que la sitnaci6ii llefj^a a ser favorable,

poch'a pedir que el jneSo continue, y entonc^^s el adversario

se acojera al beneficio de las cinciientd jn^adas, y volvera

a contarse.

Al terminal' estas cincuienta ju^adas, si no hubiera ha-

bido MATE, el jue^o se repiita tal)la.s.

Rey a hogado (Stalemate)

Un Rey forzado, 6 alio<j:ado. conviei'te el jue<j:o en tablas.

LiMlTE DEL TIEMPO.

La pena que se impone i)or traspasar el tiempo conve-

nido en la realizacion de las ju^adas consiste en la perdida

de la partida.

Sei*a deber de cada jugador estar i)endiente del tiempo

empleado por el y poi* su adversario en el cnirso del jue<?o,

ya se mida con ampoUetas, relojes de pendola etc., sin cuyo

requisito no puede atenderse a quejas li observaciones res-

pecto del tiemi)o que se hubiei-e consumido. Esto en nada

afecta a la pena de perderse el juego por excedencia absoluta

del plazo esti()ulado.

AbaNDONO DEE JUEGO.

Si cualquiera de los jujicadores abandona la luclia de-

jando la mesa, molesto 6 con maneras ofensivas y rehusa

aceptar la decision del Ariitro, se ie anotara el juego en su

contra como perdido. Tambien se le anotara en })erjuicia

suyo el tiempo transcur.rido, cuando se ausente accidental-

mente de la mesa, 6 tocandole jugar deje de ocupai\se de

su juej^o sin excusa ostensible.

Desokdenes.

Ciialquiei* jugadpr que voluntariamente mcleste a su

adversario, sera amonestado, y si continuara con imperti-

jiencias se I'esoivera que pierde el juego, con tal de que el

ofendido sclicite esta decisi6n del j^rbitro.
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Arbitrajes.

Vj> deber (]^\ Arbl/ro clecJdir todas las cuestiones some-

tidas a el, se<i^un esfeas le.ves, por los ju^adores, 6 segiiri

sn (uilerio, annqne no haya esta apelacidii si lo juzgare lie-

(*esai*io.

El Arbitro no permitir*a que los combatientes se aparteii

de estas Inyes, ni por* c.onsentiiniento de ellos, desde el mo-

inento en que se comienza, una, pai'tida.

bas (iecisiones del Aj'bltro son inapelables y obligan a

tod OS los jngadores.

RiCGf.AS PARA DAR VENTAJA>

I.—En las pallidas en qne nn ju^jador da la ventaja

de una, pieza, 6 ei cambio. 6 permite que sn oponente tenga

como ganados los jnegos que hiciei-en tablas^ 6 se comprometa
a dar jaque, mate con una i)ieza 6 en casilla determinada, el

tiene el dei'echo de designar cual liaya de ser esa pieza y
(]e salir, a menos (ie esti[)ularse otra cosa.

II.-^CAiando se dan las ventajas de |)e6n y salida, 6 de

pe6n y vai'ias salidas, el peon sacrificado debe ser el de

Alfil del Rey, salvo conv^enio especial.

III.—Dandose el partido de una torre queda prohibido

simular iin enroque del lacJo donde falta la tdrre, excep-

cion hecha. de un previo convenio en contrario.

IV.—Cuando un jugador se conu)romete a dar mate con

cualquier peon, 6 rxyn peon detei-ininado, ninguno de ellos

l)odra convertifse en j)ieza njayor.

v.— El jugaclor que acepte la venfcaja de dos 6 mas
inovinjientos, no podra pasar de la mitad del tablero 6

(le la 49" casilla antes de que su contrario le conteste.

Tal serie de jugadas (iebe ser considei-ada colecti vamente

(!omo el primer movimiento del jugador que recibe el ])ar-

tido.

VI. —TVatandose de v\\\ jacijuemate en vAX^WVtX. ad hoc^

dicha casilla debe ser ocupada al final por el Rey que ha de

morir, y , no por la pieza que diese. el mate.

VIL - Se estimara que nierde la partida el individuo
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que no ganase 6 entablase un juego de la manera Wigu-

lar^ 6 con clausula 6 condici6n a que se hubiere obli-

gado.

En todos los demas casos los jugadores no deberau

apartarse de las reglas ya establecidas.

Reglas para JUGAR POR CORRESPONDENCIA 6

EN CONSULiTA.

I.—Para jugar por noedio de correspondencia 6 en

consulta, las partes acordaran de anteinano, por escrito 6

verbalmente, cuales son las personas que habfan de fi-

gurar en la contienda, asf como todo lo relativo al tiempo,

al modo de trasmitir las jugadas, a la elecci6n de Arbi-

tro y a las penas que hubieren de imponerse a quien

infrinja lo que se estipule.

II.—En los juegos de esta clase los jugadores quedan

comprometidos por lo que se escriba 6 diga al enviarse

la jugada, siempre que se haga de un modo inteligible.

Cuando la jugada no fuese practicable por no poder ser

trasladada la pieza del lugar en que esta, al sitio que

se le conduzca, se repetira como que no esta claramente

desjgnada dentro del objeto de esta secci6n.

III.—El precepto de que cada jugador queda obligado

para con su adversario con el movimiento que le comu-

nique verbalmente 6 por escrito, se extiende hasta el case

de que haya diferencias entre las jugadas anunciadas y

las que realmente se hayan hecho en el tablero. Toda

la diferencia habra que sujetarse a lo escrito 6 hablado,

haciendo en el tablero las indispensables modificaciones.

IV.—Cualquiera de los jugadores que sin ser su turno,

moviere una pieza, 6 tocandole jugar moviere varias (salvo

enroque) perdera el juego, a menos de que pruebe que lo

hacfa con el exclusivo fin de arreglar piezas desordenadas.

V.—Si cualquier jugador, accidentalmente 6 de otro

modo, quita una pieza del tablero, sin ser capturada en el

curso del juego, y ejecuta algun movimiento en la inteli-

gencia de que ya no la tenfa, las jugadas que hasta enton-

ces hubieran sido hechas quedaran en vigor, pero la pieza
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referida podra sev puesta en su sitio al desQabrirse la equi-

vocaci6ii.

VI.—El jugador que coiisienta qne nil espectador tome*

parte en sa partida sera condenado a perderla.-

MODO de ESTUDIAR con ^XITO, DE LA URBANIDAD EN EL

JUEGO Y DEMjCs CQNSIDERACIONES.

Sej^iin Pilidor:

«EI mejor inodo de estucliar con fruto, bien sea solo,

6 mejor aiin entre dos !)ersonas que deseen sacar de los

libros excelentes principios sobre la teoria y la practica

del ajedrez, es ejecutar una tras otra las partidas sobre

el tablero,. exaininar bien cada ju^^da penetrando su

intenci6n; ensayar, en fin, conio jugaria uno en tal 6 cual

situaci6n, comparando en seguida su jugada con la del

autor, e iniciando en las causas que hacen esta preferi-

ble en aquel caso. Solo ejeicitandose asl pueden hacerse

progresos seiisibles; es seguro que a la vuelta de algunos

meses de un estudio seguido por este metodo, se sabra

inucho mas de lo que hubiera podido aprenderse perdiendo

aflos euteros en jugar a ese juego, sin gufa y sin prin-

cipios.

>

En estas palabras del eminente Filidor esta perfecta-

mente explicada. la irnportancia de aunar la practica con

la teoria, pero para que esa practica sea completamente

eficaz debe procurar todo aficitmado, jugar con otro que

sepa algo mas que el; despues que se iguale a este, con

otro superior y asi sucesivamenteN. De la continuaci6n

de jugar un jugador inferior con otro mas habil, resulta

generalmente que ambos llegan a tenW la misma fuerza

siendo de advertir que 6l exito es mas seguro cuando

no hay una diferencia muy considerable entre los anta-

gonistas, pues en los casos en que esa profunda desi-

gualdad existe, ni el jugador superior se divierte, ni el

inferior comprende las evoluciones de su contrario.

Recibir parbido 6 ventaja de un buen jugador, es

conveniente al que comienza a aprender, siempre que el
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partido llegue a nivelar las fuerzas de los dos; pero

cuando un aficionado llega a esta altnra, en la que se

le pnede considerar jugador de 2^ 6 39* fuerza, es decir,

que podrfa luchar con uno de 1^, solo recibiendo pe6n y

salida 6 caballo, acostiimbrese a jugar mano a mano,

prescin-diendo de todo partido, por mas aventajado que

fuere su anta<?onista.

Asiaiismo es litil ver jugar a jujjadores habiles, en-

sayar en componer y acertar j^i-oblemas, repetir las par-

tidas jugadas por los maestros, y estudiar ordenada y

concienzudamente las aperturas de los juegos priniero,

despues los desarrollos 6 corabinaciones, y por ultimo los

finales, tanto los faciles y comunes, como los dificiles y

raros.

Cuando se juega con una persona que por su edad,

ilustraci6n, etc., merezca consideraci6n y respeto, se le de-

ben ceder las piezas blancas y la mano, no por que esas

piezas son mejores que las otras, si no por ser ya una cos-

tumbre sancionada por los afios, y porque generalmente,

en los textos de ajedrez el juego bianco es el que tiene la

salida.

Mientras se juega, debese guardar la mayor modera-

ci6n y compostura. sin tocar innecesariaraente las piezas,

sin hablar demasiado, no teniendo la mano levantada so-

bre el tablero y sin distraer de ningiin modo al adver-

sario. No es bueno meditar exageradamente antes de ha-

cer una jugada, (*) pero tampoco es provechoso contraer

el pernicioso habito de jugar violentamente, por que no

debe olvidarse nunca que el ajedrez es juego de combi-

naci6n, y que por lo mismo, antes de jugar, se debe in-

vestigar el m6vil de la ultima jugada del enemigo y todas

las consecuencias posibles de aquella con que se le va a

contestar.

{*) (En los torneos y matches de importancia es ya costumbre
universal jug-ar con relojes especiales para medir el tiempo que los

combatientes empleen en sus meditaciones y an^lisis. Por lo comun,
se estipula conceder una hora a cada jugfador, para que cuando menos
tenga que hacer 15 6 20 movimientos dentro de la hora.)



selecci6n de ajedrez 339

Si OS entregan gratuitamente una pieza, li os dan una

mayor por otra inenor, antes de tomaria procurad averi-

puar si es una celada que os quieren tender, 6 si apesar

de haber en el adversario ese prop6sito fue su calculo

err6neo, y podeis aceptar sin j^eligro la oferta que se os

hace.

Por eso, conviene tener las manos quietas mientras se

niedita, a fin de que, resuelta una jugada, se tome sin

titubear la pieza correspondiente y se Ileve al lugar de-

terminado. Cantar, silbar, golpear el tablero con las pie-

zas cuando se hace una jiigada que parezca excelente, y
dirigir bromas de mal genero al contrario vencido y dar

rienda suelta a lamentaciones 6 disculpas ridfculas, cuando

se pierde, son graves faltas de urbanidad.

Los aficionados deben tener sumo empefio en no des-

hacer jugadas cuando se equivocan; la ley obliga a jngar

toda pieza tocada y no levantar la que se dej6 en cual-

quiera casilla, es bueno observarla con todo rigor, porque

asi se pone en el juego el cuidado necesario y no se con-

traen corruptelas perjudiciales para lo futuro.

Los que mi ran jugar a otros [llamados por los fran<^

ceses Galerie] estan obligados a «o decir una sola palabra

respecto del juego, ni hacer indicaciones ni gestos que ten-

gan relaci6n con las jugadas. De esa manera se consigue

no distraer la atencion de los jugadores y no alumbrar

a ninguno deellos los movimientos que por ignorancia 6

distracci6n habian dejado de hacer 6 concebir. Solo

creemos que la Galerie esta facultada a hablar y eso de

una manera circunspecta y atenta, cuando cualquiera de

los combatientes, por distracci6n 6 malicia, falte a las le-

yes del juego, moviendo una pieza fuera del orden debido,

jugando dos veces seguidos, etc.

Siendo facil confundir un caballo con un alfil, cuando

se pone el primero de f rente, todo jugador leal debe te-

ner mucho cuidado en colocar sus caballos de lado, es

decir, de manera que la cabeza de estos se destaque per:

fectamente sobre el tablero, para que el contrario no parta

de supuestos falsos al hacer sus calculps.

Es contra la urbanidad tener levantada indefinidamente
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alguna pieza, mientras se medita, ensuciar el tablero, mover

la mesa, 6 hacer cualquier otra cosa de este genero.

Tarapoco se debe aguijonear al contrario a que jnegue

aprisa, 6 a que se rinda antes de darle mate, porqne

todo jugador tiene el mas pleno derecho a reflexionar su

jugada, el tiemi)0 que guste, cuando no sea extraordina-

riamente excesivo y pai-a defendeise hasta morir su rey.

Per ultimo, es de recomendarse muy especialiiiente,

se ponga gran cuidado en no mover un caballo de cua-

dro bianco a cuadro bianco 6 de negro a negro; en no

decir jaque cuando no se da; no mover ninguna pieza irre-

gularmente, en no hacer, en una palabra, nada que sea

contra las prescripciones del juego 6 de la caballerosidad.

Ahora consignaremos, varias consideraciones generates

que es muy util conocer y tener presentes:

I. Pueden apoyarse mutuamente las dos torres; los

dos cabal los una torre y la dama; un alfil y la dama;

peon y alfil; peon y dama. El I'ey puede apoyar a cual-

quiera de sus piezas.

No pueden apoyarse recfprocamente dos alfiles, caballo

y torre, caballo y alfil, caballo y peon, dama y caballo,

torre y alfil, peon y toi're.

II. Para un final de partida son mejores dos alfiles

que dos cabal los, porque con los primeros se puede dar

mate, y con los segundos no: pero un caballo solo es

preferible por pun to general, en la conclusion de juegos,

a un alfil solo, habiendo oeones, porque se puede ir con

el caballo a todas las casillas y con el alfil no sucede

lo mismo. Sin haber peones que tomar 6 defender, es igual

tener un caballo 6 un alfil porque ninguno de los dos

basta aisladamente para dar mate.

III. La dama se debe mover siempre con cautela, so-

bre todo en las aperturas de los juegos, por lo mismo que

vale mucho, no es prudente arriesgarla en ataques aven-

turados en los cuales perezca 6 tenga que atrasar tiem-

pos preciosos en retiradas sucesivas.

IV. Las torres son mas fuertss cuando estan dobladas,

es decir una detras de otra en una misma hilera de ca-

sillas.
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V. Los alfiles, estando juntos, dominan pederosamente
el espacio del tablero a donde llega su alcance. Por lo

tan to, procurese dirigirlos contra el rey contrario cuantas
veces sea doble.

VI. El jaque de los caballos es el linico inaposible de
cubrir, y que obliga a naoverse al rey contrario, cuando no
tiene pieza t^on que apoderarse del caballo que da! el jaque.

VII. No es prudente mantener encerrado al rey pro-

pio, ni colocado de manera que se le puedan dar jaques
dobles 6 a la descubierta. Por consecuencia, tengasele cons-
tantemente en lugar aprop6sito para la retlrada, y culdese
de evitar esos jaques tan peligrosos.

VIII- Un caballo puede atacar a la vez a ocho piezas,

mientras que un alfll nunca puede atacar a mas de cuatro.

En cambio, el alfil hiere desde mas lejos que el caballo.

IX. La dama sola 6 una torre sola dan mate. No
asi el caballo 6 el alfil; pero unidos dos alfiles 6 estando
acompafiado un alfil de un caballo el mate es indudable.

X. Con un pe6n de torre y con caballo, contra el

rey solo, se gana. Con el mismo pe6n y alfil, solo se

gana cuando dicho alfil esta en el color de la ultima

casilla que haya de coronarse el pe6n, 6 cuando siendo

de color contrario, el rey eneraigo esta bastante lejos para
hacer la oposici6n y colocarse en la casilla del angulo.

XI. Dos alfiles pueden iix^pedir el paso al rey con-

trario: dos caballos no pueden lograrlo.

XII. A fin de juego, el triunfo de la dama es mas
facil contra dos caballos, que contra dos alfiles.

XIII. Los movimientos de los caballos no pueden ser

reproducidos por ninguna otra pieza, mientras que respecto

de los de las otras no acontece lo propio.

XIV. En los finales es muy esencial mover el rey

con actividad e iiiteligencia, ya para impedir la marcha
de los peones enemigos, ya para proteger la de los otros.

XV. Como los saltos de los caballos no son a gran-

des distancias, es facil que estos sean perdidos entre las

piezas y los peones del adversario, sino se les socorre 6

apoya oportunamente, y sino se examina bien la situaci6n

del juego antes de avanzarlos dentro del campo enemigo.
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XVI. E.s suraamente ventajoso tener nnidos los peo-

nes y ocnpar oon ellos el centro del tablero. Tambien

es conveniente adelaiitarse todo lo que se pueda, con tal

de que se les conserve en las ultimas casillas a donde

se les conduzca

XVII. Para la terininaci6n da los juejros se deben

tener presentes las consideracionns que si$<uen:

Un pe6n solo no debe ganar. si el rey contrario esta

en oposici6n.

Un pe6n solo puede ganar, si el rey propio esta de-

lante de el.

Dos peones contra uno deben ganar en casi todos I03

casos, con tal que evite, el que los tenga, cambiar uno

por el del adversario, 6 logre avanzar de modo que el

contrario no le puede hacer la oposici6n.

Un peon y una pieza cualquiera deben ganar en to-

dos los casos, exceptuando los peones de las dos torres,

cuando quedan con un alfil, que debe ser del color de la

casilla donde se corona reina el pe6n; siendo el alfil del

color contrario. el juego sera tablas (salvo la excepcidn

ya hecha.)

Dos caballos solos no pueden dar mate, a menos que

el adversario disponga de un pe6n para que su rey no

quede ahogado en ciertos momentos precisos, preparatorios

del mate.

Dos alfiies solos lo dan.

Una torre contia un cabal lo, (con excepci6n de posi-

clones muy especiales) hace tablas el juego.

Una torre contra un alfil, idem.

Una torre y un cabal lo, contra una torre, idem.

Una torre y un alfil, contra una reina, idem.

Una torre y un cabal lo, contra una reina idem.

Una reina contra un alfil y un caballo puede ganar

el juego.

Una torre contra un alfil y dos peones, tablas.

Una torre contra un caballo y dos peones, idem,

porque en los dos ulbimos casos no puede impedirse que

aquel que no tiene mas que la torre la sacrifique por

los dos peones.
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Una torre y ^m alfil, contra torre deben ganar segiia

Filidor. Otros ajedrecistas niegan esto, fundandose en s6-

lidas consideraciones. El asunto esta oscuro todavfa, pero

nosotros opinamos como el jugador frances.

Continuaremos en otro articulo, hablando de este juego.

Fernando CANON.

''^-'1 / i X- * *C.i^ I



LA TIMIDEZ EN EILIPINAS

*'Audaces fortuna juvat'\

Leyendo no ha mucho la notable obra del Dr. Paul

Hartenberg sobre «Lo.s Tiniidos y la Timidez>, no se por-

que extrafla concatenaci6a de ideas me acorde de auestro

pueblo y acto seguido, se me vino a las,mientes el pen-

samiento de escribir algo de practica aplicaci6n sobre este

tema tan interesante y tan en consonancia con la especial

psicologfa de nuestro pais.

Por que, en efecto, el filipino es, por regia general,

timido. La timidez es una de las caracterfsticas nacionales.

Su deletereo influjo lo infiltra todo, tanto nuestra vida do-

mestica como nuestra vida piiblica, la sociedad como el in-

dividuo aislado. La timidez es la causa de nuestro atraso

en muchos 6rdenes de la vida de relaci6n y especiahnente
en la esfera industrial, comercial y agricola.

Estudiemos, pues, la timidez. dQue es la timidez? Aquel
estado de animo en el que sentimos vergtienza 6 miedo de

nuestros semejantes, no en la soledad, sino en su presqncia.

Se caracteriza, pues, la timidez, por dos sentimientos 6 fe-

n6menos del orden emocional: la vergllenza y el miedo, que

obrando sobre los centros sensitivos del cerebro, hacen que

este trasmita la sensaci6n a los musculos y visceras del

cuerpo por medio de los nervios vaso constrictores, produ-

ciendo en ultimo termino 'esos signos exteriores de encogi^

miento y torpeza en el andar, en la palabra, en todos los

actos funcionales del organismOj que podrfan y deberian sa-
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carnos en un momento dado de una situaci6n embarazosa

y sin embargo, nos dejan en el atolladero. haciendonos caer

finalmente en el ridlculo cuando no en la desesperaci6n.

Pero es el caso que, como dice muy bien el Dr. Har-
tenberg, el miedo y la vergUenza que ocasionan la timidez

no son lo que ordinaria y generalmente se conoce por tales

sensaciones. En una palabra, no son ni el verdadero miedo

ni la verdadera vergtienza. En efecto, el miedo real se pre-

senta y ocasiona por un peligro tambien real, como la apa-

rici6n repentina de un animal feroz, el acaecimiento ines

perado de un terreraoto 6 cualquiera otra calamidad seme
jante, pero nunca por la mera presencia de una 6 mas
personas del todo inofensivas ya veces< hasta amablemente
dispuestas hacia el timido. Lo mismo sucede con la vergtienza.

La verdadera aparece siempre con ocasi^n deun acto que

la provoca 6 de un suceso que la justifica: como una falta

ya cometida, poca delicadeza, torpeza, pudor ofendido, etc.

etc. Mas el timido que se ruboriza solo por que le miran,

6de que falta puede reprocharse?

Si la timidez, sin embargo, no pasara del terreno pu-

ramente especulativo, si vale la frase, si sus efectos no

trascendieran sobre todo al orden practicQ, si no forma-

ran con el tiempo y la repetici^n de los sucesos un ha-

bito, una segunda natuialeza, que se aferra mas y mas cada

dia al desgraciado sometido a su influjo, acabando por con

-

vertirle en un ser debil, hipocondrfaco e inutil, por con-

sjguiente, para la lucha por la existencia, no merecerla que

nos ocuparamos de ella ni un solo instante, pero como la

inercia en el individuo produce de rechazo sus efectos en

la sociedad. como todo ser humano tiene un valor econ6-

Oiico y este es mayor 6 menor segiin sea -, mas 6 menos in-

tenso el esfuerzo aplicado por . el a la ,gran obra de la re-

generaci6n social, como todos por igual estamos obligados

a contribuir con nuestio humildegrano.de arena d esta

magna empresa, principalmente en nuestro pais, tan nece-

sitado de homh ves reproductivos como dirfa el Dr. Pardo

de Tavera, de aqui que precisa hoy mas , que nunca estu-

diar si existe 6 no la timidez en nuestro suel.O\y cualesson

los renaedios mas ; adecnados i^ara combatirla y extirparla.



346 CCTL.TURA Flf-.JP1NA

Que la timidez existe en Pilipinaw es un hecho tan

evidente que salta a la vista todos los dfas. Ya se trata

de muchos jovenes que en las aulas no aciertan a recitar

debidamente sus lecciones, no por que no se las sei)an, pues

precisamente el amor al estudio es acaso una de nuestras

dotes mas sobresalientes, sino porque como estas casi

siempre se dan en un idioma prestado. el estudiante, ante

el temor de no sabei- expresarse bien, se acorta, balbucea

mas bien que dice algunas frases y a la menor sonnsa en

la cara del profesor 6 de sus condiscipulos, se aturulla y
se pierde en un caos de ideas incoherentes, dando la im-

presi6n, al que no conozca su teniperamento, deque nose
sabe la materia, cuando tal vez ha estado preparandose

con fruto en ella durante tres 6 cuatro horas antes de clase.

Ya se trata de un honrado municipe que, despues de

haber proyectado y realizado j^rrandes reformas en su pue-

blo y ser por lo demas un hoinbre ilustrado y capaz para

grandes empresas, se encuentra de pronto sorpr-endido por

el gobernador de su provincia que viene a hacer una vi-

sita de inspecci6n, y he aqui que nuestro hombre se pierde

primero en una serie de genuflexiones y zalemas de bien-

venida, luego sale disparado para buscar algo con que ob-

sequiar al visitante y soIq al cabo de un buen rato, en

que al fin ha conseguido veneer su turbaci6n con todos

aquellos preparativos. se decide a dar cuenta aunque im-

perfectaraente de sus gestiones asu su[)erior jerarquico.

Otras veces es el gobernador el que se turba en la

presencia del Jefe Ejecutivo de las Islas y, entre todos,

nunca falta un gran niimero de individuos que. al verle,

se olvida hasta de los mas ludimentarios conocimientos

del ingles, que tal vez estudi6 en el HigJi School, 6 le

pregunta de sopet6n por la sefiora y los nifios, sin dai-se

cuenta de la incorreccioii que ha cometido, todo por la

maldita timidez de que adolec^.

La timidez no es propia solamente del sexo fuerte.

Es, si cabe, mayor en nuestra bella mi tad. dCuantas da-

Idgas. por lo demas honestas. de nnestr'os pueblos, han

perdido su honra por ?io atreve!\se a dar un grito que las

saivarla, por !a vergttenza del que dirdn, sin |)ercalarse
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las desgraciadas de que la verdadera vergtienza no esta,

en desenmascarar a un infame corrupter sino en las con-

secuencias que luego traen esos temores pueriles, hijos tan

solo de un momento de timidez? ^

Si de este orden de ideas pasamos a otro, al de los

negocios y empresas industriales. por ejemplo. en todas

partes nos hallaremos siempre con el sentimiento de nues-

tra inferioridad avasallando nuestros mejores deseos, co-

artando nuestras mas brillantes aptitudes, ante el temor

infundado de que nada sabemos ni podemos. de que los

extrangeros son superiores a nosotros en todo y por todo

y de consiguiente, que es inutil la lucha y vana la porffa

de realizar mayores empresas con solo los medios de que

Natura nos dotara.

Si el capital es tfmido eil todas partes, en Pilipinas

lo es como en ninguna. Verdad es que no tenemos gran

oferta de hombres de empresa. que otros atienden con mas
preferencia a satisfacer sus apetitos y placeres que al fiel

y eficiente desempefio de sus obligaciones y todo esto es-

cama, aqul y en cualquier parte, pero, ^acaso no sucede

lo propio en otros paises? dSon mas.perfectos que nosotros

los habitantes de otras tierras? Sin duda que no. Y siji

embargo, los otros pueblos prosperan rapidamente mientrj^is

el nuestro permane<:e casi estacionario en la ruta del pro-

greso material, (pues en lo intelectual y moral no vamos
a la zaga de otras naciones) y nuestros conciudadanos, tan

distinguidos y pi-eclai*os en estos 6rdenes, tan sobresalientes

en las ciencias filos6fico-polltiCas. abandonan los estudios

econ6mico-sociales, y dejan el fertil campo de nuestros

negocios e industrias, en ma nos de explotadores y extran-

geros que, mas sagaces. y, sobre todo, menos timidos,

hallan veneres de riqueza donde nosotros solo entrevemos

la miseria y la muerte.

Hora es ya de que el espiritu patrio se levante como
un solo hombre ante esie estado de cosas. Hora es ya

de que desterremos afiejas teorias, fantasmas sin mas rea-

lidad que la (^ue inconscientemente l^s presta nuestra

fantasia oriental 6 la ignorancia de nuestras propias fuer-

zas y que iios presentemos en el palenque internacionai
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como lo que real mente somos, un pueblo j6yen, robusto y
digno por consiguiente, de los mejores destines.

Mas, para dar en tierra con nuestra tiraidez, preciso

sera estudiar sus causas y luego aplicar el remedio corres-

pondiente. Las causas son unas comunes a todos los

pueblos y otras pecujiares a nuestro pais. Entre las co-

munes tenemos, segun el Dr. Hartenberg, las «predis.

ponentes>, ligadas a la organizaci6n nativa del sujeto que

contiene el germen de la tiraidez. Las <determinantes>

(fisicas 6 psfquicas, defectos naturales, enfermedades, falta

de luces, delicadeza, falta de dinero, de educaci6n etc:)

que determinan, en apariencia, la aparici6n de la tiraidez.

Y finalmente, las «ocasionales> (ciixiunstancias, lugares,

personas, profesiones, etc.) que son las condiciones en las

cuales se raanifiesta habitualmente en cada indivlduo: las

causas provocadoras del acceso de tiraidez.

>

La herencia es, por decirlo asf, la principal fuente de

la tiraidez. Se nace tiraido corao se podrfa nacer guapo

6 feo, perezoso 6 activo, pequeflo 6 grande. Mas, si algu-

nas, sino todas. estas piedisposiciones naturales, son co-

rregibles mediante la educaci6n, especialraente, dporque no

ha de serlo tambien la tiraidez? No debe perderse de vista

que las causas predisponentes no implican, corao conse-

cuencia inmediata, la necesidad de que el sujeto sea tiraido

y raenos para siempre, pues se ha observado con frecuen-

cia que, muchas personas suraaraente tirnidas en la juventud*

ban perdido por completo esta cualidad en la edad adulta,

adquiriendo, por el contrario, un caracter a veces hasta pro-

caz 6 por lo menos, eneigico en alto grado.

Las causas deterrainantes, corao ciertos defectos de in-

teligencia, de salud 6 posici6n social, son mas diffciles de

combatir, pero no de inciposible reraedio. Veanse sino los

notables experiinentos llevados a cabo en Italia por la in-

signe profesora Dorotea Montresori con los nifios raental-

mente deficientes que le ban sido encoraendados.

Finalmente, las causas ocasionales son tan facilraente com-

batibles que, con solo sobreponerse a la eraoci6n del raoraen-

to, con Un pequefiLo esfuerzo de la voluntad. se puede veneer,

en la mayoria de los casos. el acceso rads fuerte^de timidez.
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En nuestro pals, la deficiente alimentaci6n con que
apeiias se nutrea nuestros conciudadanos, tanto en la nifiez

como en la edad adulta, imido a los rigores del clima, a la

falta de ejercicios fisicos, y a cierta pereza congenita, hije

de una educaci6n deficiente y de esa falta de ainbici6n y
sobra de confianza en la Providencia, como si todo consis-

tiera en Togar solanaente y no en dar a la vez con el Uiazo,

como dice el adagio, han producido a la larga un estado
(le aplanamiento, de indecisi6n, de abulia, causa inmediata,
aunque no incorregible, de nuestra actual timidez.

El remedio de esta dolencia, 6 mejor dicho, estado de
animo, es relativamente facil. En la timidez* como en
cualquier otra enfermedad 6 condici6n subjetiva, vale mas
prevenir que tener que curar, y como, segun el Dr. Har-
tenberg, <las formas graves estan por lo general enla-

zadas a un fondo de neuropatia constitucional y de de-

ffeneraci6n», luchar contra la timidez sera prevenir en
todo lo posible, esos casamientos precoces y sobre todo
de personas mentalmente deficientes, combatiendo a la par
todas las causas conocidas de degeneraci6n, como el alco-

holismo, la tuberculosis, la slfilis, la pederastla y otras.

Despues de la herencia, la educaci6n es el gran fac-

tor etiol6gico de la timidez. Todo lo que tienda por
consiguiente a desterrar practicas absurdas, teorlas arcai-

oas, metodos deficientes 6 ideas depresivas debe ser aco*

gido con fruici6n y ejecutado al instante, sin miedos ni

vacilaciones de ningiin genero. La educaci6n latina, tan

hermosa por otros conceptos, tiene sin embargo, el gra-

visimo defecto de que, lejos de atenuar la emotividad ge-

neral, la intensifica, haciendonos susceptibles, debiles, fisica

y moral mente. hasta el extremo de crear gran numero de
hombres de salud delicada, de mentalidad rara y extraviada

y sin aptitudes practicas, incapaces por lo tanto, de gober-
narse y de saliu airosos en la lucha constante por la exis-

tencia. Imitemos siquiera en algo a los pueblos anglosajo-

nes, en los que la vida fisica, la libertad y la iniciativa in-

dividual ocupan lugar tan prominente en su sistema edu-
cativo. Bueno es emular los sentimientos, la imaginacion,
la inteligeucia, pero no hay que olvidar que el hombre es
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un compiiesto de alma y cuerpo, en el cjual el vigor y la

saliul de la una no es mas im|>ortante que la del otro.

Si a una cuidaclosa selecci6n y a una educacidn bien

meditada, se unen un mejoi'amiento en la alimentacion, 6

lo que es lo mismo, en los medios de producci6n y de

goce, tendremos resuelto el pi'oblema de la timidez en nues-

tro pueblo en un noventa por ciento de sn potencia intensiva

y el diez ]:)or ciento restante se anulara facilmente con

ejercicios de autoterai^ia y la constante meditaci6n de los

ejemplos de {^randeza de alma, de valor fisico y de espi-

ritu de sacritioio que nos han leSado nuestros heroes y

nuestros maitires.

Puera, pues, vergtienza y miedos injustiticados y es-

terai^oraneos, infiltremos en nuestr-os corazones mas ' valot\

mas contianza en nosotros inismos, liichemos denodada-

mente (*onlfa, c-iertos pr<^juic.ios y n.tivisinos del medio

ambiente que n.os i-odea, seamos hombres de accion, que

asi lo demanda la salud de la patria.

Carlos ALVAREZ SOBRAL.

•^-<Er^2A-^



IGNACIO VILLAMOR
EL FUNCIONARIO Y EL HOMBRE.

Invitado a decir alj^unas palabras acerca de D. Ignacio

Villamor, lo hare con gusto aunque peque de parco, tal

vez. de incoherente, poque el tieiiipo y vagar no me per-

initen hacerlo de otra manera.

Se cree que porque tuve alguna intimidad con D. Igna-

cio podria yo. decir de el cosas buenas 6 malas, de inte*

res para el publico, Los parientes, aniigos y allegados de

un personaje 6 escritor son los menos, abonados e id6-

neos para hablar dignamente de el. Los escritores, por

regla general, suelen poner toda su alma en lo que escri-*

ben, y confian toda ella a las cuartillas que paran a ma--

nos ajenas, mientras que en la vida ordinaria suelen andar

muy distrafdos para con aquellos, Por esto, un escritor

suele ser mejor juzgado por . el extralio que por los prp-

pios aniigos y paisanos, en quienes, pequefieces humanas y
ciertos prejuicios, acaso recelos y diferencias de caracter,

suelen entoldar el imparcial juicio. Esto no siendo los tales

amigos del caracter de un Boswell, ])orque siendolo, sal-

dila otra cosa peor; y se necesitaria ser de la talla de un

Samuel Johnson para que pueda levantarse triunfante de los

regueldos e infamias que Boswell acumul6 sobre la cabeza

del buen Johnson, a fuer de concienzudo bi6grafo, medio

espia, caracter de que el propio hijo de Boswell recibi6

tanta vergtlenza.

El caso de D. Ignacio es bien diferente. ^l pod ra ser

bien juzgado tanto por el extrafio como por sus amigos,
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familiares y paisanos, ])orqiie a su ciencia une cierta mun-
dologla exquisita de gran j^recio, cualidad que ha contri-

bufdo a que haya podido salir airoso de cuanbos (*.argos

ha desempeQado, y tambieii sera la que le ayudara a salir

airoso del espinosfsimo que recientemente se le acaba de

confiar, el de Secretario EjpcMitivo.

Conocl a D. Ignacio aha por los aflos de 1890 a 1892.

Era profesor de Segunda EnseQanza y yo alquilaba

una habitaci6n de su Colegio. Recieii salido del Ateneo
Municipal, tenfa entonces infulas de colegial, y crela de

buena fe que el mundo se arreglaba y podfa arreglarse

con el Liberatore, Matafisica de Suarez y Summa del Doc-

tor Angelico, reraozados por mi con \os Sermones de Bos-

suet, los Fensamientos de Pascal y las obras de Balmes,

que yo casi me sabia de coro, y mi piano, violin y vio-

loncello, con los cuales armaba yo tal caramillo a todas bo-

ras, que oblig6 a alguno de sus ijupilos a untar con grasa

las cuerdas.

Y D. Ignacio, de lanzones a mangas, y quizas adivi-

nando ya el colegio moderno ideado por Rizal en Hong-
kong, para desencrespar el pelo serrano de sus pupilos,

les daba lecciones de baile, buena crianza, amenizando los

intermedios con rasgueos de guitarra espaflola. Porque ha
de saberse que entonces ya habia arrumbado su fayorito

instrumento, el ar|)a filipina. Era cosa corriente para sus

pupilos que el fuerte de D. Ignacio era bailar la mazurJcU.

No se si para demostrarme que sobr-e ser bailarin y mii-

sico, el era tambien escolastico y latinista rabioso como
yo, que por entonces no sabia jota del castellano, ni del

tagalo, me llam6 a un lugar aparte, y afianzado en una

butaca, me ley6 declamando una tesis filos6fica donde se

resolvia poco * menos que la cuadratura del circiilo, con

citas a granel de Bossuet, Ceferino Gonzalez y otros doc-

tores de la Iglesia. A despecho del recelo de que el pudiera

saber tan to latin como yo, a pesar de que procedfa del

Colegio de Letran, su disertaci6n latinocastellana me ea-

cant6 y me figure que podria ser tan buena como aque-

llos didlogos de Plat6n, ejecutados a la sombra del pVata-

no, en lecho de blanda hierba «sitio propio para juegos de
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las doncellas, santaario de las ninfas, donde espira fresco

viento y resuena el estivo coro de las cigarras>. Creo yo

que D, I^j^nacjo se hacla la misma ilusi6n; no estoy muy
cierto de esto; pero ello no importa.

Lo que im porta ahora decir, es que D. Ignacio, hacia

1891, fM'a profesor de latinidad; tenfa espiribu pedag6gibo

y cierta ciillura clasica, con algo de lo que hace agradable

el trato social, como la miisica y el baile, y sobre todo,

habito del ti*abajo reproductivo.

Desde que salf de su casa en 1892, no volvi a cruzarrhe

con el sino en pletia Revoluci6n, 1898-99. En la revolu-

Ci6n sigui6 dedicandose al magisterio. El torbellino revo-

lucionario no le iinpidi6 entregarse a sus favoritos estudios,

a escribir libros e impriniirlos. Parte de dos de ellos se

estaniparon en la imprenta de Heraldo de la Hevolucidn de

Malolos. Lo que prvieba la laboriosidad del Sr. Villamor,

y de que el magisterio filipino, del que era principal or-

nainento, ya tenia entonces orientacion grafica, practica y
positiva.

Y como la fiebre del entusiasmo revolucionario espoleaba

la voluntad de los filipinos para manifestarse y ensayarse

en todas direcciones, sin titubeos, ni dudas, los antiguos mol-

des vinieron a ser estrechos; fundieronse, abriendose nuevos

cufios, y todo se im|)rovis6. Y las abejas fabricaron miel,

y las calias se convirtieron en graneros.

Escribe un observador norte americano: «6Hay. por Ven-

tura, situaci6n mas insufrible que la desproporci6n entre el

negocio y el talento del que lo ha emprendido? Es un su-

plicio sin fiu y sin remedio, si no se consigue mudar aquella

clase de negocio. Vese esto rara vez en Europa, donde

las costumbres, las leyes, los usos. las antiguas preocu-

paciones y otras circunstancias, tijan a cada cual en una

especialidad y donde per lo comun se creen necesarios mu-

clios alios de aprendizaje y toda la vida de ejercicio para

aprender un arte que la exi)eriencia ensefia en poco tiempo.

Mas en los Estados Unidos donde se ponen en ridicuio las

preocupaciones y afiejos absurdos, y donde el buen sentidp

comiin es el soberano, se ven generalmente personas doba-

das de tan eminentes cualidades i)ara adquirir un arte, que
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asombran a los enropeos. Sorprende a estosv er reunidas

en wn mismo individuo, nl final de una vida lal)oriosa, las

capacidades de un habil capitan y de un hombre de Rs-

tado, segiin hay muchos. No es ciertanuMite nn fen6meuo
en los Estados Unidos ver que se puecie ser a la par, y

aventajadamente, magistrado, general en jefe y presidente

de la repiiblica. En ese pais se pasa con prodigiosa faci-

lidad de una profesi6n a olra, 6 de un comercio a otro; si

no se prospera en este se pasa a aquel y rauchas veces

se consigue la superioridad en varios ran)os. Es exc^elente

condici6n de la sociedad la que- permite la elecci6n de un

estado confonne con la infinita diversi<iad del g'enio y ta-

lento individual. Pero donde reina la libertad, cuando el

hombre tiene una aversi6n invencible hacia determinada

])rofesi6n <f,por que no hit de prospera r en otra, pai-a la

cual tiene gusto y acaso cnerta a[)titud?>.

Pues bien; las libertades po!iti(ias y grandes oportltllidades

en Norte-America, que Rizal elogi6 justarnente; su juventud

abierta a todo viento de doctrina y sensible a tO(io rumor

noble y generoso, originaron la virilidad y la versatllidad

del genio norte-americano que le hace grande, pr6spero,

fuerte, altruista y justo, sabio y poeta del bienestar de la

propia vida y de la del genero humano. Mutatis mutandis,

lb dicho es de aplicaci6n al pueblo filipino de la era revo-

lucionaria de 1898-99. Paltaronle linicamente asiento y esta-

bilidad, condiciones hoy cuya adquisicion se nos brinda por

tal manera que, si el tacto de nuestros proceres no falla

por esta vez, las adquiiiremos seguramente.

D. Ignacio, tipo de la perseverancia, laboriosidad y
del trabajo honrado, despues de haber vivido en un mundo
de erudicion e inteligencia, sin tener que abdicar de nada
ni echar al arroyo fardo alguno que le pesase durante la

era revolucionaria, pudo vivir y moverse en otro mundo,
en otra atm6s£era, donde el ardor de los espfritus y la

corriente de ideas vivas aguijoneaban la voluntad para

precipitarla a la acci6n y producci6n de todo genero.

En 1900 6 1901, desempen6, como yo, el cargo de Pro-

motor Fiscal de una de las provincias del Norte de Lu
zbxx. Pero mas afortunado el. y mereciendolo seguramente,
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al irnplantarse el rej^imeii civil, se le affraci6 con un Dis-

trit'O Judicial de los inas importantes de Ijuz6n. Pronto

el p<^(ia<^o<jf() 3^ acusador publico demostr6, entre otras cua-

lidades suyas, su «eficiencia> ejeciitiva, con el aditamento

iiiny iinpoi-tante (le haber tenido acierto en sus decisiones,

(H)ino pnede comprobarse con el <Record> de la Corte Su-

prt'nia, redactado con una tecnica jurfdico-literaria reco-

inendjible.

Su eficacia y exitos le llevaron a la direcci6n del Bur6
de Jnsticia. ¥)\ tras|>aso no eia violento para su caracter

y capacidad. Pero las tnquifinelas del oticio, la baluuaba

de detalles administrati vos, la iniportancia de unos Bur6s

que se conducian con la independencia de un E«tado dentro

de otio Estado, exi^entes, y que podfan hacer valer sus

exi^encias contra el Bur6 de Jnsticia, conocedores ademas
de las en(*.rucijadas bar-ocraticas, todo pesarfa en D. Ig-

nacio como \ina montafia, qiiien entonces solo balbucia la

lengua de Burke.

Pero D. Ignacio se cal6 el Baliwag, requiri6 la pluma

y los voliimenes en ingles, y con su ciencia ^ diplomacia

personal demostr6 que el Buro de Justicia no ei-a el le6n

que el y otros se iinaginaban; qub la experiencia y el

ejercicio de la pi'opia responsabilidad, para el filipino, eran

la linica piedra de toque para manifestar y aquilatar su

capacndad.

Y, como buen filipino,' no se liniit6 a acreditar sn ca-

pacidad, como si dijeramos denti'o de casa, sino que la

aire6 fuera de ella. Atribulo a los Piscales y Escribanos

con morrocotudos interrogatorios. Obtenidas sus respuestas,

las clasiflco, las sistematiz6 dandolas cuerpo en un monu-

mento cuyo titulo es <La Crimlnalidad en las Mas Fili-

piiuts, 1903-1908,^

Trabajo de estadistica ciertamente; pero si D. Ignacio

no hubiera hecho mas que estadfsticas y niimeros, los sa-

bios de ultra-puertos no habrfan dado a su obra el exequatur.

Para ellos seria el tercer huevo imaginario del aprendiz

de 16gica con que ladino queria engafiai* a sus padres y
solo logr6 engafiarse a si proj^io. Eu la mayorfa de los

casos los niimeros son puro sefiuelo y cueida para la caza.
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Para que las estacHsticas reflejen uii estado social, 6 una

prosperidad, las misinas no deben lirnitarse a ser ^uarismos.

Por esto, D. Ignacio reflej6 en su obra el ambiente, el pai-

saje donde los criminales catnpaban por sus resj)etos, con

libre albe.drfo, sf, pero casi iinpotentes para, sobrepo-

nerse a sn ignorancia, sn mala educaci6n, sns preo-

cupaciones, su persticiones y fanatisrno, de caracter lo-

cal, circunstancial, geo^rj-afic^o. politico, etc., y nada de

lugares comunes sobre idiosincrasias de raza inferior 6

decadente que no reconocen mas origen que la malevo-

lencia y la falta de caridad cristiana de los escritores

sistenmaticos.

De aqui qiie los citados sabios se apresuraran a tomar

notas de las pequeUeces de la obra de D. Ignacio, notas

frescas que reju venecen a la un tan to caduca criminologia

europea; y D. Ignacio que se acost6 an6nirno, despertd

hecho H. de la Real Academia de Jurisprudencia de Es-

pafia, naci6n que actu6 aqui como soberana alrededor de cua^

tro siglos, y por tanto algo sabria de las cosas de Pilipinas.

Tiene ciertamente esta obra defectos gravisirnos; entre ellos,

que carece de esa tararira de copias de textos sella 1 ados

por los indices de ciertos libros modernos que gradiiau de

sabio volurainoso a uno en un periquete; carece de viQetas,

de vistas horripilantes, en fin, que no es un alburn lujo-

sisimo de tarjetas postales tachonadas con lentejuelas, y

que despiertan la curiosidad de los nifios, y atizan la chis-

mografia edificante de las costureras y sastres de la re-

putaci6n humana.
Despues de esta monograffa, ha sido tan prolifico D.

Ignacio que es dificil hacer un inventario de sus mono-

grafias y conferencias populares, donde las observaciones

y lecciones de psicologia fill pi na, evoluci6n de su i>rogreso

constante y alocuciones a la juventud, se desbordan del

cauce jurfdico, ernpleando un metodo hist6rico en que los

principios sirven de lazo para atar 6 iluininar los hechos

colacionados, sal[)icados de trecho en trecho con referencias

muy sugestivas, que evitan al escritor sea divagador 6

difuso. Ei de mayor voluraen y tipo de trabajo reproduc-

tivo es su Tratado de Elecciones que cuenta ya coa dos
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ediciones agotadas, sin credito por cobr-ar. Con todo, me
abrevo a annfic^iar que si el «re|)ort> sobre la Esclavitud

lie<i:a a ha(*erse [)ublico. teiidra la aprobaci6n po|)ular como
la (ie los doctos. Su parte le<?al ine parece inmejorable;

siiidejar (ie si:^.v ori<jfinal el trabajo en su genero, porqile

reaizan estn inotiogrnffa enjiiiidiosas observaciones del antor.

Sn lec.Liira es. adeinas. agradable y ameiia como las ultimas

patinas (ie sn Orddliil.

Don Ij?nacio triunfo en la vida piiblica, porqne antes

(ie
,

poner el i>ie en sus vestibnlos, ya tenia la preparaci6n

necesaria; |)or donde la vida ])ublica fae |)ara el no mas
(^ue a(jcidente u opottnnidad de manifestai'se. Hijo del Norte

(ie Abra, tnvo en alto si*«*do las sajientes cnalidades del

ilo(*ano: (ra(!haznda labc^riosidad y an)or al detalle, como el

ta^faio de Malab6n, Rizal. cuyo mejor tipo fue el sabio

Don Gretj^oi'io Sancian(^o. Y para no fracasar en la vida

dice WW gi'an maestro, es preciiso saber tener paciencia.

s;iber aburrii'se, hacer y desliacer. recomenzar y continuar,

sin qne la ola de la c6iera y el im[>eta de la imaginaci6n

vengan a detener 6 a desviar el esfuei'zo cotidiano. <^Pour

reussir dans la vie, 11 faut savoir patienter, s'ennuyer, d^-

fairs et refaire, recomencer et continiier, sans que Ie /lot d^

la coUre on VUaa de rimiguvitioii vienne arrester on dStouner

re/fort guotidien> Si esto es propio de j^ermano, Don Ig-

nacio es uno de los germanos del Norte de Filipinas.

Mas si algiin resabio de estrechez , teorica Ie quedaba

aun. la revolucic'in del 98, con sus pam[>as, cielo y aire.

Ie (ii6 ilimitado horizonte y Ie Ilen6 de oxfgeno los puU
mones. De 1900 a esta feclia, la estabilidad y oportnnidad

que Ie faltaban, tiivolas a su sabor. No fue un talento

postei'^ado, a quien la falta de protector ambiente mata.

Sus ineritos y la foi-iuna, Ie proporcionaron medios para

(ies[)lefjfarse, y se des[)le<j^6 (3on esplendidez. Porque un

ver(iadero talento, y mas si filipino, por regla general, no

reconoce especialidades, y como los americanos, puede ma-

nifestarse donde quiera, y como se quiera.

El acierto de los que procuraron su promoci6n esta en

haber reconocido justamente el valor de un talento real.

industriado con una teonica necesaria^ lleno de experiencia.
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casado con una mundologfa tal, que, cuando se tienen ase-

guradas las primeras. resulta inapieciable.

Nadie ha dudado del talento y snber de Franklin. Pero

Franklin hace ahinco de que sus exibos debieronse a que

el espurg6 su vocabulario de las palabras ciertame/lie, ill-

dudaNemente, e indiscutiblemejite, sustitu.yendolas con me pa-

rece, creo, imagino, presamo, par ahora, juzgo que... A si las

conversaciones en que toiiiaba parte no degeneraban en

disputas.

Don Ignacio em plea este noisnio artijScio, si no cons-

cientemente, de manera natural, que da el misaio resultado.

Cuando consulta la opini6n de alguno, no va realmente

para recibir sugestiones; las aprovecha, si, cuando caen;

pero a lo que va es, a saber que opini6n tiene este alguno

sobre la cosa que por el momento le intriga; si le resulta

adversa, opone corteses objeciones hasta ganarle. Asf emite

despues un dictaraen con la inde[)endencia y seguridad de que

no habra Jupiter Tonante que le fulinine luego sus rayos.

Franklin esgrime otro ingenioso artificio mundano para

suavizar asperezas; no lo cuenta el, pero se deduce de su

correspondencia, y es: saber hacerse del tonto a ratos

como un buen padre de familia, de acuerdo con aquella

sentencia del Eclesiastes: <^Proetiosior est sapientia et gloria

parva et ad tempus stultitia.-^

Tambien oreo yo que D. Ignacio guarda cierto vago

rumor de esta doctrina, y si ho la guarda, la practica coa

sabiduria, de una manera natural.

Y considerando que Franklin pudo y se hizo popular

y hombre de moda en plena Francia, empleando tales arti-

ticios, al grado de que Turgot compusiera para el este

verso que le ruborizaba: Arranco el rayo al cielo, y el

cetro a los tiranos:

{Eripait coelo fulnien, sceptrumque tyrannis).

no sera cosa del otro jueves que Don Ignacio, con pare-

cidos medios, tal vez mejores, fuera tambien popular y

hombre de moda en Manila, como lo fu^ en Parfs, el

Patriarca de Passy.
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Pero no hay que llamarse a engafio. Todo esto es pura

cortesfa a la japonesa; flor de cultura y bondad suya iii-

gernta. Porque Don Ignacio, como Franklin, es de tempe-

ramento justiciero: rigido por su norma de conducta, y
asaz inexorable, conao juez, porque cree con Publio Syro
que: Judex daviiiatur cam nocens ahsolvitur.

Recapitulando motivos, hago ya ])unto con el siguiente

pasage de tran8ici6n:

La silla "de la Oficina de Justicia ha venido a ser

ahgosta para la capacidad cientifica y la popularidad de

Don Ignacio. Como que su brazo derecho se extiende mas
alia de las playas del hogar; su brazo izquierdo se apoya

en la opini6n popular y piiblica de tirios y troyanos; su

cuerpo parece que hace crugir los muros de su oficial mo-

rada, que se espanta de verse cuarteada por ambos flan-

cos y por donde se le escapan los brazos de su morador

para elevarse y alzar el vuelo. Y a fin de que la vetusta

mole de la Oficina de Justicia no venga a tierra, el mora-

dor de ella fue Uamado . . . para qae sirva de puente entre

el representante del Presidente de America en Filipinas y
el pueblo de estas Islas, puente cuya base sera segnramente

inconmovible y a prueba de fieras corrientes.

EpifaNIO de los SANTOS CRISTOBAL*

C. de la Real Academia de la Historia»

^-^^yif^
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A TRAVES DE LOS SIGLOS.
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PRdLOGO A UN LIBRO DE Miss M. N. NORTON.

Me pide Vd. unas cuartillas sobre literatui-a, asi

indfgena coino casbellaiia, de Pilipinas, aDtes de la con-

quista, y su evoluci6ii bajo las influeiicias del j)asa:io y
presente regimen. Debo ser brevlsimo y en lineas j^ene-

rales, para poder llenar medianaineiite la tarea que Vd,

equivocadamente puso en mis pec^adoras manos.
Antes de la conquista los tili|)inos tenian literatnra e?^-

crita con caracteres pi'opios. Sus manifestaciones en verSO

consisten an sentencias {S(iM\ proverbios {sawikaiJl), cantos

de- mar {^oliranin, talindaw), epiialamicos {dlona, afjayi,

dioit, y otros cong^neres que se diferencian solamente por

la rinusica), y una especie de farsas y sainetes donde se

exponen y ci'itican costumbres locales {diiplo, Jcaragatan,

donde los acertijos, bugtOJigs, tienen gi'an papel y las na-

i-raciones ei)ico-ditirambicos llaniadas (d(l1its)\ cantos de

guerra, canciones amorosas JcuiJlintang, klllldunaJl), etc.,

etc.; bastantes de el las pueden todavia recogerse de los

artes y vocabularios- tagalos de los sigios XVII y XVIII,

y aiin del XIX.
En prosa, todavia existen c6dices de caracter religiose

y jui'fdico-penal con marcada Influencia malayo-mahome-

tana.

Como la conquista la llevaron castellahos del siglo

XVI, el siglo de oro de su literatura, impregnada del
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Renacirniento, tomo carta de naturaleza en Pilipinas. Cir-

ciinstaiicias especiales detenninaron que la influencia cas-

tellana se I'eflejase primaratnente en los dialectos del pais

que no en la niisnia lengfna castellana, qne se hizo de

iiioda en los coniienzos de la conquista.

Al liecho de que los dialectos principalmente el tagalo,

ya tenfan caracter literario antes de la conquista, fue po-

sible la pnblicaci6n xilografica de la Doctrilia cristiana

tagalo espaflola, atribnida a Plasencia, 1593, en donde la

Ave Maria tagala, Chirino, helenista y latinista, pone por

encinia de la griej^a, latina y castellana. Lo mas notable

en esta pieza liber-at'ia es que carece de influencia caste-

llana, en lexico y conexion {dramatical, lo que denota la

colaboracion anonima del islefio.

Desde el Memorial de Blancas de San Jose, 1606, co-

menz6 a a^^arecer el noinbre de un filipino como autor:

Dju Fernando Bagon^banta, que versifico en romance oc-

tosilabo, castellano y tagalo. En 1610, Tomas Pinpin pu-

blic6 su Libroiig .,., y Pinpin, sobre conquistarse el tf-

tulo de principe de los tip6j?rafos y grabadores filipinos,

di6se a conocer como fil61ogo y humanista en una pieza,

creando ademas el tipo del filipino • industrial de caracter

reproductivo. Pue autor bilingtle. Su prosa como sus ver-

sos marcan era.

Bagongbanta ns6 el romance de ocho sllabas. Pinpin,

en una sola comnosicion, combin6 romancerillos de cinco,

seis y siete sflabas. La metrica de ambos escritores es

la que posteriormente privo a lo largo de toda la lite-

ratura indfgena.

En las comedias y compOsiciones de caracter heroico,

se usaron versos dobles de seis y dobles de siete; y en

algunos ei)igramas de caracter popular, dobles de cinco.

Los dobles de cinco, tanto pueden ser de nueve como

de diez silabas. Seran de nueve, si la novena sflaba con

que termina el verso esta acentuada, porque la sflaba final

acentuada s61o por excepci6n, en tagalo, vale por dos.

Si la silaba decima esta acentuada, esta sera de diez

sllabas para los filipinos, y de once para los espafioles.

En la Bibliografia Pilipina van muy marcadas las dos
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Srandes divisiones de la Poetica filipina. Los aivlt^ 6 sea

poernas heroico-caballerescos,' estan escritos en dodecasila-

bos filipinos, 6 sea versos dobles de seis eastellaiios; y los

corridas, poemas lejj^endario-relijj^iosos, en octosilabos lilipinos.

Digo fili[)inos. pOrqne eii estos dodecasilabos no hacen

sinalefa la vocal con que termina la sexta silaba con la

vocal con que coniienza la se[)tima silaba. Lia cesura en

la sexta tiene que ser in variablemente en la sexta sin

que los primeros hemistiqnios, corno los de los castella-

nos, puedan ser de cinco 6 siete silabas; y mas que ce-

sura, es una verdadera pausa-. En dicha silaba sexta se

completa el sentido del verso, y solo por excepci6n la pa-

labra que trae la sexta, por conexi6n dramatical, se apoya

en la si^uiente. La I'ima y sobre todo el ritnio son en-

teramente distintos de los de doce sflabas castellanos, ritrno

que va al unisono con el kuviintiUig , aire musical j?enui-

namente taj^alo con que sueie acorn paQarse estos dodeca-

silabos, y cuyo movimiento es de sexasflabo, 6 parecido

al romancerillo monori-imo de seis silabas. Aunque a los

ojos, los dodecasilabos filipinos parezcan mon6tonos, su

lectura tagala, por la variedad del ritmo y de los sonidos

articulados finales, no carece de gracia y de dulzura a

veces inefable, como los dulcisimos Adagios de Beethoven

y ciertos trozos epicos de Wagner.
Con el trascurso del tiemi)o, los vet-sos de cinco. seis

y siete sflabas se acantonaron en las adivinanzas, prover-

bios y cuentos populares, por ejemplo, en el cuento La

tortuga y el mono, Los de nueve. diez y catorce silabas

desapai-ecieron desde el siglo XVII. Por excepci6ii, solo

podra hallarse en el siglo XIX difei'entes metros y combi-

naciones de ellos, creo yo, eji un solo autor: en el del Libro

Jiang Martir sa Golgota, Juan Evangelista (1886). Todo esto

respecto a los filipinos. Respecto a los es[)aQoles y reli-

giosos, casi todos usaron exclusivamente el octosilabo, y por

excepci6n el dodecasilabo. En los filipinos, apenas llegaa

un ocho por ciento de los dodecasilabos la proporci6n de

los octosilabos.

Aunque no tenemos una Bibliografia poitica como la de

Ritson que cataloga unos seiscientos poetas ingleses de los
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sifi^los XV y XVI, en donde el noveiita y nneve por ciento

son mei'as sombras de iiombres; algunos, simplemente ini-

ciales, se puede afirinar- que Pilipiiias tuvo bastantes poe-

tas. Los cronistas es|)afioles estan de acuerdo que los fili-

pinos tan poetas nacen corno rniisicos; y que la poesfa es

pjvra ellos bocado de buen ^usto. Y para no repetir cuanto

ten<j:o esci'ito sobre la literatura de los dialectos. especial-

inente la tat^ala, tanto en prosa corno en verso, me limitare

aqui a renroducir una apre(Maci6n general acerca del ca-

rac-.ter y tendencias de su Poesia, aplicable a la prosa,

y tambien a la literatura castellana, con muy pequefias

diferenciiis en cuanto al caracter y tierni)0 de su apogeo.

La inagotable malicia, la cortesanfa, el ingenio para-

b61ico, la gracia y la pi'ima.veral frescura que distinguen

el estilo siem[)re [)intoresco de los poetas antiguos, infor-

maron hasta. cierto punto el estilo de los eruditos y sobera-

nos maesti'os de principios y niediados del siglo XIX;
quienes, al ensanchar los caracteristicos cuadros de genero
que hallaron. afladieron vai'iedad de matices y tonos a su

dialecto poetico, pactaron alianza con la civilizaci6n occi-

dental, haciendo carne de su carne las conquistas de que
aquella mas puede envanecerse y gloriarse. y al propio

tiempo que un cuadro mas amolio de la vida y el con-

flicto de voluntades elevaban el intei-es dramatico de sus

obras, ya de poderosa unidad organica, la elevaci6n mo-
ral, la tolerancia religiosa y la noble indignaci6n patri6-

tica encontraban por vez primera la mas perfecta expre-

si6n en ellas.

Desde 1872, y especialmente desde 1882. a 1896, por ini>

perativo imperio de las circunstancias, los vates bebieron

en fuentes desconocidas de sus predecesores, y como mas
que poetas eran sacerdotes y ap6stoles de la buena nueva
empufiaron el latigo de la burla y del sarcasmo, y con el

sacudieron las espaldas de los tiranos; sus robustas estro-

fas, despertadoras de la conciencia nacional, son todavia

fiel eco del estruendo de la lucha y de los vigorosos miis-

culos de los luchadores no hay que buscar en ellos ni la

frescura primaveral ni la malicia ingenua, sino intenci6n

y fanatismo libertario.
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El perfodo historico de 1896 a 1899 es la mejor efer-

vescencia del entuhiasmo iiricto; como que los vates enton-

ces, adeinas de los hei'oes nac.ionales Bur^^os, G6ir)ez y
Zamora, tenfan el Heroe iiacional nor antonoinasia, el

Gran Filipino (Rizal,) el Gran Plebeyo (Andres Bonifa-

cio) y ^ioriosas fechas nacionales: Novnleta, 13 dp A^osto

de 1898, la Declaracion de la Independencia y hi inaii-

guraci6n de la Repiibiica Pilipina, y podian hac^erse oir

y leer por un i)ublico de hetoes que podiia renovar los

laureles conquistados por sus antepasados.

Pero a paitir de 1900, los fuej^os belicos fueron apa-

gandose, con suerte tal que las salvas de las baterfas y

las plazas ya solo eran para, (jonniemorar con resonancia

una fecha 6 un episodio patri6tico, 6 para, saludar el triunfo

6 el advenimiento de las artes de la Paz. Las innovacio-

nes naetricas y el prurito (ie ensanchar los doininios de la

lengua vernacula fueron el caracter dominante, y no por

el estudio de los antiguos modelos ni por el contacto di-

recto con el pueblo, sino que los poetas, liaciendose eco de

las agitaciones sociaies niodernas, inventaron 6 creyeron

inventar palabras, giros y f rases con que poderlas apropiar

y aspiraron a ser los hierofantes de su pueblo; la gene-

rosa y noble indignaci6n patri6tica troc6se en sus manos
en la menos noble y generosa de faccion y de parbido po-

litico.

De rechazo lanz6se al descubrimiento de nuevos muiidos

el Teatro Tagalo, y con base hist6rica coiiteinporanea, y

por lo inisrrio, no inuy depurada y sujeta a contenci6n, y

con tendencia a siinboiisnios, pero con orientacion restau-

radoi'a hasta cierlo punto de lo netamente nacional.

Cuanto a la litei-atura castellana, ya dije que Bagong-

banta en 1606, y Pinpin en 1610, escribieron bilingtie, en

tagalo y castelWmo, con un seflorio de este ultima, por parte

de Pinpin, de que hay pocos ejeinplos.

Chirino (1604) dice que los filipinos, en castellano, <es-

criben tan bien como nosotros, y aun mejor, porque son

tan habiles, que cualquiera cosa aprenden con suma faci-

lidad>. Blancas de San Jose (1606) se llen6 de estupor

de ver que apenas bubo mujer en su tiempo que no su-
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piera leer libros en castellano <dificultoso de creer quien
no lo viere> y 6sto no solo en los habitantes del llano,

sino aiin en los serranos, los negritos. Un negrito de siete

alios de edad, en 1611, alab6 en latfn y castellano d San
Ignacio de Loyola, «con la gracia que puede hazer un
elocnente orador.>

Las disciplinas del saber entonces eran: Instituta, Teo-
logfa, Pilosoffa, Canones. Gramatica, Leyes Civiles y de In-

dias; y las carreras predominantes, la Eclesidstica y la Abo-
gacia. Por testimonio del Dr. Francisco L6pez Adan (1737)

se sabe que en las Universidades de Sto. Tomas y de los

Jesuitas, los filipinos que ayev apenas eran Discipulos actua-

ron bien pronto de Maestros y Catedrdticos con una ido-

neidad propia «no solo de las Gated ras de estas Islas, pero

aun de las primeras en Europa>.
Asf no fue extrafio que los filipinos se hicieran de los

puestos mas altos de la sociedad. Hubo muchos Obispos;

nno de ellos intei-in6 de Gobernador General y fu6 Presidente

de la R3al Audiencia, El P. Pedro Bello fue electo Provin-

cial de los Jesuitas. Los jurisconsultos filipinos no que-

daron a la zaga de los eclesiasticos.

Como entonces desconoclanse las castas dominantes (que

aparecieron en pleno siglo XIX), y el gobernalle de los

pueblos lo manejaban buenos hombres de la tierra, la in-

fluencia de las campanas no podia ser entonces mas edi-

ficante y democratica. Por 6sto, las ideas y cuanto agita,

intriga y regocija la vida universitaria, se reproducfa en

los pueblos, encontrando eco en la cabalia del labriego.

En los domingos, fiestas de guardar y. sobre todo, tute-

lares, todos los habitant.es de una regi6n, en romerla, iban

a oir y pender de los labios del orador sagrado de fama,

que d toda costa y con montaflas de oro se trafa de
Manila, 6 de donde se le hallaba. Los conceptos que ver

tla el orador no se limitaban a lo que sugerla la vida

del Santo del dfa; a lo mejor, de lo teol6gico, filos6fico 6

jaridico, entraba a carga cerrada con las cuestiones pal-

pitantes del momento, empleando un lenguaje oratorio

donde retozan perlas de erudici6n. La pob)aci6n se con-

vertfa muy luego en una academia viviente. Todos • los
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terminos del serm6n 6 la catilinaria, segiin los casos, se
comentaba dramaticamente, con apostillas de parte de los

alumnos universitarios del pueblo de vacaciones, entonces, 6
de los alumnos, ji^radnados de los pueblos y provincias limi-

trofes, Del casco de la poblaci6n, la disputa de la lira emi-

graba a los bantayanes y hueitas; de estas, de nn respingo,

salia disparada para la choza rustica, y de esta al pariado

del pastor que sestea el ganado.

Y Iclaro!, en tres otros siglos, por muy lenta que se

difundiese la cultura latino-castellana, habra de quedar firme-

mente difundida, germinando y produciendo frutos de sabor

y color conocidos para los hijos del Archipielago de Le-

gazpi. Cultura no debida a los libros, a la Prensa, a los

clubs, a las escuelas, a las conferencias, sino a un ambiente

especial como el ambiente y el cielo especiales de Holanda
que acondicionaran a un Rembrant, un Potter, en fin, a la.

escuela denominada flamenca; cultura que estimul6 el na-

tural ingenio, la natural sagacidad del filipino, industrian-

dole en las rudj^ ojisciplinas teol6gicas; filos6ficas y ju-

ridicas; que crearpii/y fortificaron la unidad de ideas y
sentimientos del pueblo filipino, infundiendole ese espfritu

de crftica, que le distingue, tal vez estreclia antes de^ la

Revoluci6n, pero estrecha y todo, foimidable paia confun-

dir el adversaiio con los propios terminos de su razona-

miento. No produjo escritores a destajo, durante el tiempo
en que las circunstancias pollticas se lo vedaban, pero

produjo su tiles improvisadores, ingeniosos conversacionis-

tas, y ese piimor suyo en el trato social que ilumina y

regocija la vida, y, de que se hace lenguas el extranjero

que tiene la oportunidad de conocerle de cerca.

Los filipinos, pues, por un consoicio dichoso de cir-

cunstancias y cualidades, tanto innatas como adquiridas, vi-

nieron a ser como el italiano y el frances del Mediodfa
que describe Taine: <si sobres, si prompts d'esprit, qui,

naturellement, savent parler, causer, mimer leur pensee, avoir

du gout, atteindie a Pelegance, et sans effort, comrae les

Provencaux du Xlle siecle et les Plorentins du XlVe, se

trouvent cultives, civilises acheves (hi premier coup.>

Ahora bien; un pueblo de estas condiciones. echelo Vd.
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en brazos de una revoluci6n como la francesa, para que

al contacto con el rocio, el sol y la arena se entregue fe-

brilmente a la acci6n y a la producci6n literaria, sin traba

de ningiin genero; por el contrario, en medio de una at-

mosfefa vivificante y protectora, donde los ojateriales y la

corrieiite de ideas hacen de mosto y alimento divino pata

magnificar la facultad creadora, y vera Vd. si serfa capaz

de lanzarse a la conquista de nuevas tierras.

Con efecto, las preciadas joy as de Cecilio Ap6stol,

Fernando M?* Guerrero, Jose Palnoa, Clemente J. Zulueta,

Honorio Valenzuela y otros, son de este momento hist6-

rico, 1895-1900, sin igual en los anales de Filipinas en

frescura, pasi6n y espontaneidad, cualidades esenciales en

todo arte, piincipalmente en la Poesia.

Mucho antes que el ambiente favoreciera la inspira-

ci6n individual, ya estos i)oetas tenian cierta pericia tec-

nica en su arte, cietta maestria en el habil uso de cor-

tes y pausas y eii aquella naanera peregrina de ayuntar,

castiza unas veces, artificial otras, palabras, frases y perio-

dos poeticos. Eran duefios de un dialecto poetico, noas 6

menos rico, y vates, en una palabra, de noedida y nii-

mero.

Asf los Afectos d la Virgen de Zulueta, «flor tropical*

premiada con lirio de plata por la Academia Bibliografico-

Mariana de Lerida, Bspafia, data de 1895; El KuJldiman,

de J. Palma, sabrosa frutilla del solar nativo, abonado con

mantillo del huerto de Rueda, de 1885; la inspiradfsima J/z

Patria, de Guerrero, que vi6 la luz por vez primera en

La Independencia en 1898, esta escrita en 1897. Muchas
corai)osiciones, por ejeuaplo de Ap6stol, unteriores a 1898,

nada perderfan en la comparaci6n con otras suyas de fe*

cha posterior, excepto con la dedicada A los martires and-

nimos de la Patria y con La siesta (1898), las cuales aun-

que recuerdan El nido de condores del poeta argentino

Andrade y el Idilio de Niifiez de Arce, no son solamente

en el repertorio de Ap6stol y que, lucirlan en cualquiera

antologia, sino que son todavla mejores que las citadas

de aquellos excelsos vates, por el arranque Ifrico y el co^

lorido del paisaje tropical de que estos carecen. Celebra^
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ban, ademas, peri6dicas tertulias, modestas acadernias, en

donde todo se • leiii, discutla y comentaba desinteresada-

njen^ie; en ellas comenzaron a hacer alarde de sus dotes

crlticas Jaime 0. de Veyra, Znluet^, y Macario Adrlatico.

La era revolucionaria fu6 paia los filipinos lo que el

siglo de Isabel para los ingleses. La diferencia. a[)arte

lasT naturales y circunstanciaies que se sobreentienden, es

que gran parte de lo sembrado, criado y cosechad.o du-

rante la Revoluci6n, se ha quedado en los campos de la-

bor, porqu^ no hubo tiempo material para recoger todo el

grano. Mas como este grano no es de los que se Dudren en

laa eras, pero pueden malograrse, por esto, desde 1900

en adelante, se ha ido recogiendole de prisa, puliendole,

para que gane en estimaci6n y precio. Tambi^n semillas

de otro orden, de importaci6n ainericana, se ban echado

en el ^urco y ban prendido. Y se espera que los bo-

toncillo3 que ya comienzan a sonreir muy pronto se con-

vertiran en panojas.

Mucho se ha hecho; mucho se ha adelantado. Pero

los espafioles, los filipinos y los americanos deben tener

en mientes que la obra fue y sera de todos. A nadie le

es llcito reclamar la exclusiva del privilegio. Todos de-

ben cooperar a la obra ya comenzada, trabajando sin cesar

y con los ojos hacia aquella Ciudad Celestial de que hablo

Goethe: Que lo hecho es bien pequefiisiraa cosa para lo

muchMimo que todavia esta por hacer:

Das wenige verschwindet leicht dem Blicke

Der vorwarts sieth, wie viel noch ubrig bleibt

Y con los buenos deseos de su devoto servidor y colega

en letrfts: «ingatan po cayo ng Dios at ni Guinoong Santa

Marfa?^, que diria el pfo Modesto de Castro.

Epifanio de los SANTOS CRISTOBAL.

^Hlr^lHk
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Af^o IV Manila, Eneko de 1914 NtJm. 4

RESENA DE LA PROVINGIA DE LEYTE.

Tz\NAWAN:— Se dice— iiianitiesta el Juez Romualdez—
que antiKuamente habia en la parte Suroeste (ie la ac-

tual |)obla(!i6n, un arbol grande y elevado que los natu-

lales utilizaban corno mirador desde donde divisaban <te7Z-

(fw) a los moros invasores. Creese- aCade—^que de esta

voz tan-aw precede el nombre Tanawan que es sencilla

mente la raiz tail aw y ei sufijo an. Debe esicribirse

Tan-awaiK

Coincide esta explicacion con la que iios facilita el Padre

Antonio Sanchez de la Rosa en su Diccionario. Tan-awaii

—(\\ckt--Mirador, vista 6 campo que se descubre desde an

gran puesto, y en especial, cuando presenta extension. Sitio

6 lugar desde donde se mira y ve a lo lejos,

Realmente alii existi6 cerca del rio Buki<J un arbol

(Ie bastante elevacion que servfa de alalaya a los mora-

(lores de la poblaci6n, q Irenes coaio los de los otrps

pueblos, se velan en la necesidad de estar ojo avizor

para poderse defender contra las irrupciones tie la n)o-

risrna (jue i:uitos males proporciono a la proviucia de

l^eyte.
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Aiin cuando nn antor relativamente moderno, haya

ase^iirado que se fnado en 1768, sin embargo, documen-

tor hist6ricos del siglo XVII, inanifiestan que el estable-

cimiento de esta poblacion data cie 1610.

Los primeros habitanles de este pueblo fneron Kalaiiaw

y la mujer Malcasanay^ quienes vivfan a la orilla de^ rfo

MalaguiJcay que cone por las faldas del montecillo Adel.

Bse ,matrimonio tuvo por hija a Aiiasangod, Poco tiempo

(Jespu^s. emigr6, instalandose ei» ese sjtio. la familia de

un tal Jiong que era oriunda de Sugbii y que como co-

mer(*iantes. Ilegaban atrafdos por las oportunidades que,

segiin sus referencias, ofi'ecla dicho lugar. Un hijo de

esla ultima familia, llamado Jos6. cas6 con Anasangod, na-

ciendo de este matrimonjo Anoya, AnoTiha, Atalabong, Da
IIda y Tumbalasay.

Jiong era cantero y en el sitio de Bu-aya constrnyo

nn escondite en el centro de ia aiboleda. sii'viendole tanto

a el como a los vecinos para refugiarse contra los mores.

Este escondite pasados algunos alios, se convirti6 despues

en cementerio. Construy6 tambien otro escondite que luego

fue lo que hoy es iglesia, eii cuyo frontis se lee este r6-

tulo: «Siendo gobernadorcillo Josef alio 1704 y siendo Ca-

beza de By Ignacio Talogdog> Esta iglesia fue adminis-

trada por los Jesuitas hasta 1768 que pas6 a los Agustinos,

quienes la lestauraron mejorandola durante su estancia en

este pueblo, cediendo la administraci6n ]>arroquial a los

PP. Franciscanos en 1843, si bien estos no tomaron po-

sesion del raismo hasta 1846 y en 1898 paso d poder del

clero secular.

Tanawan se fund6 por los PP. Jesuitas, quienes

<*.onstruyeron la iglesia y el convento, que se hallan ro-

deados de una muralla de piedra y baluartes, los cuales en

otros tiempos sirvieron para defenderse contra los moros.

Es uno de los pueblos de mayor importancia de la

provincia y. confina con PalA, Tolosa y Dagami, ha-

llAndose situado en una gran llanura sobre la costa

Oriental de F^eyte y rodeado en gran parte por el rio

Naliwatan.

Sus costas son arenosas y se encuentran combatidas
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por los vientos del E. y del N. 8a rada por complete

desabrigada para las embarcacioiies, posee un fondo de

25 brazas.

Los rfos mas priiici pales son el Linguhan, Bukid,

Maliwatan y Binahaan. todos navegables para embarca-

clones menores que pueden facilmente dirigirse hasta Da
garni.

Produce bastante cantidad de arroz, cocos, tabaco, abaca,

cacao y vai-ios tuberculos alimenticios.

En 1832 siendo gobernador Angel de Lara, que era

bisayo y a quien se conocla con el nombre de Hukon, fue-

ron duramente castigados los Cabezas de balangay. El te*

niente primero Gualberto Mendiola (al Kavintoy, fue ma-

niatado y se le coloco entre dos trozos de madera para

ciucificarle, realizandose esca opGraci6n cuando se sentfa

uu sol canicular.

Los desplantes del gobernador Lara excitaron al pue-^

bio de tal manera, que, hartos de sufrir vejaciones, se su-

blevaron poniendose a la cabeza de los revolucJonarios el

mencionado teniente Gualberto. La furia popular contra el

ejecutivo fu^ tal, que solo pudo lograrse que se encalmara,

con la captura del Sr. Lara, d quien luegp castigaron en-

cerrandole en la carcel y colocandole en el cepo.

En 1835 un fuerte baguio arras6 casi loda la poblaci6nj

derribando drboles y casas y salvandose sOlo el convento

y la iglesia. Tanawan ha sufrido ademas, otros dos tem-

porales en 6 de Noviembre de 1909 y en 1.^ del citado mes

en 1910.

Durante la epoca del inando del gobernador don Fran-

cisco Herrera Davila, y siendo gobernadorcillo 'el Sr. Ra-

m6n Nonato Mercado, la poblaci6n presenci6 uno de esos

actos que son consecuencia del fanatismo. Alia en los montes

y encabezado por una tal Benedic.ta, surgi6 un dios-dios

que atrajo a gran numero de personas procedentes de

Burawen, Dagaini, Paluy otros pueblos. Se remontaron

todos al monte Pobres, y por la noche, sacaban en pro-

cesi6n a la Benedicta, que acomodandose en una silla, se

hacla llevar en hombros, acorapallada de sin fin de per*

sonas, cada una de ellas con una vela.



?7 2 UIH/I'HKA [MlJKtNA

Como tomara proporciones el fanatisino y pnciiera oii-

giiiar aiteraci6n d^ orden i)ul)lico, el ^obernador de la

provinc.ia se (U)nstitu.v6 en el In^ar con varios piqnetes

de carabineroft y cnadrilleros, y ca|)tur6 a los princjpales

de aquel moviiniento, tenninando asi (ton el fanatismo.

Como un hec^ho de importancMa, apaite de los de la

etapa i-evolucionaria que fi^uran en sn lutjar coi'resi)ondiente,

pnede citarse el haber |)asado en, 1906 la partida de \)u-

tahanes que mandaba Panstino Ablen y que tenia sn ^ua-

rida en los montes de U^muk, produciendo la natural cons-

ternaci6n, lo que die luteal- a que se oi'^anizara un cuerpo

de voiuntarios at inando del capitan Pedro A. Villegas. re-

sultando la captura de los hijos de Ablen, Benedicta y
Uldarico.

Los princi pales barrios de Tanawan, son los que a

continuaci6n se expresan:

AV/5i/72/a7Z/-Ofic)almente Cabonian. Tonr^a su nornbre de

un rio que circunda al barrio. Durante los antiguos tiein-

pos en que la morisma tuvo tan aterrorizada la provin-

cia. los de este barrio lograron salvai-se de la pii-ateria

por encontrarse en el O. el monte Kankadabay que do

mina el barrio y en cuyo lugjar se (rolocaban guardias que

daban la voz de alarma por medio de unas bocinas, dando

asf tiempo al vecindario para que huyera.

Limbuhan: —Se estal)leci6 eii 1884 cpn la denominaci6n

de San Francisco. En 1906 el vecindario entusiasta por

el ramo educacional, levanta fondos por medio de una con-

tribuci6n, estableciendo una escuela con la suma recaudada.

KogoJi.' — Se le denomina oficialmente Cogon. Este si-

tio fue (^edido en 1903 por Julio Molon. Su nombre obe-

dece a que todo el lugar estaba en aquella epoca conver-

tido en cogonales.

San Victor:—Llamado asl en recuerdo del que fue go-

bernador de la provincia D. Victor Sans y Cantero. En

1883 el gobernadorcillo Sr. Le6n Cinco practic6 obras para

e! trazado de calles, cortando todos los arboles que habfa

en el barrio y logrando en esta forma urbanizar la pobla-

ci6n. Los pulahanes viniendo de Kogon para dirigirse a

Tabongtabong, atravesaron este barrio el dfa 24 de Juiiio
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de 1906 y serAWstvnvow a cuantas personas fueron ^lall^v-

(^a^s a s;i paso. Los aiiiinos exacerbados hicieioii que las

tropas salieraii en peisecuci6n de los pnlabanes a quienes

enroiitrafon en Tal)()nirt7abonff, librandose un cQinbate e^i

el que nun-ieion 73 i)ersonas, si bien se logr6 libiar a

los spcuestr-ados.

Kiling:—Se escribe oficialinente Quiiing. Toma su nom^

bre (ie la. denorninaci6n dada a un aibol que exisLia en

esta local idad antes de ser bairio. En 1901 se trazaron

las tres primei'as (*.alles y se construy6 el priiner (edificio

para escuela. En la. actualidad cuenta con una magnifica

Casa escuela conslruida con (memento y concreto y techada

(!on hierro ^alvanizado, que fue construida en IQll.

Sail Isidro\—¥\\^ fundado en 1884. Las tropas Jjineri-

canas lle^aron a e>Nte l>arrio en 1900 y amenazarou al ve-

cindario, dando e-^to lugar a que los que forniaban [)arte del

ejei'cito fili[)ino abandonai-an sus casas, y las iiicendiaran, |)or

lo cual bubo necesidail de reconstruir to(|o lo quemado,

leformandose asi el barrio en 1904.

Santa ^/^/Z/^/;—Anbiguamente se denoininaba 3Jnungtuan

que quiere (iecir refujjfio contra los piratas. Se erjgi6 ^fl

1901. EJn este sitio se ha con.Ntruido pQr los PP. Paules

una ijflesia y cementerio.

TOLOSA: Situado en la costa Oriental de Leyte. ^\\

priinitivo noinbre fue Lad-ail' y luetfo I/iapusong, tOinado

del nonibre de un iponte que asi se denoniinaba antes de

1820. Lad an era el nqmbre de un rio llamado asi en

ei)0(ias anteriores, y conocidp hoy con el nongibre de Suffgif

Lad es derivado de Lara^ ponzoQa, que quiere decir ponzoftoso,

pups entonces sus aguas |)roducian enfermedades cuta-

ne-ds. Suflffl quiere decir recodo. Sus priineros pobladores

fueron un tal Juan que form6 entre los que cons-

truyeron el baluarte de mamposteria que hay en la cum-

bre del inonte a cuyas faldas se encuentra situado el

pueblo. El terreno de la poblaci6n era de la propiedad

de un tal Bautista, natural de Borawii, y de Tayuk, de

Guiwan, Samar.

Fue barrio hasta 1851, pertenej^eado entonces a la



374 cui/rm<A hmi.ipina

compiehensi6n de Tanawan, siendo el primer jefe de este

bairio iin tal Bautista, a qinen sigin6 en el car^ro Anfijelio,

que era natural de Tolosa. Sus calies fueroii trazadas por

uii tal Ortines.

Sns coslas son arenosas y azotadas del E. y N. E.

Tiene dos rios navegables llainados Tapj;kas y Bu-

tnabii, para barotos, que naciendo en Hilungus van a de-

sagnar al mar.

Tolosa fue separada de su raatriz por decreto de 12

de Pebrero de 1861.

Confina por el N. con Tanawan, su antif^rna matriz;

|)Or el S. con Dulak, de cnyo punto dista 12 kii6!netros,

y al N. O. tiene a Dagarnl a ties leguas.

Hasta aqui lo que conocernos ac.erca de Tolosa. pero

algunos datos mas figuran en lo publicado asi en libros

como en la prensa, que son utiles con ligeras variantes,

y bueno sera aceptarlos, por tratarse de personas que se

interesaron en estudiar la provincia y han facilitado in

formes curiosos. (\

Refiri^ndose a este pueblo el P. Huerta dice miiJ^

otras cosas: /
€Su clima es temi^lado, saludable y ventilado, menos

por la parte S. El agua de (pie se abastecen es de pozos,

pero de regular calidad. Tiene dos buenas calzadas en

direcci6n de Dulag a Tanawan. El correo se recibe de

la cabecera en dias indeterminados.

>La Iglesia y el tribunal son de nipa, careciendo hasti

ahora de casa parroquial. Hay una escuela de primeras

letras, dotada por las cajas de la Comunidad. Este pueblo

se halla a cargo del R. P. Cura de Tanawan.

>Estado de Parroquia. 1855—1865
>Tributos. 428i 597

>Almas. 1919 3048.

>E1 termino de este pueblo (^omprende hermosas y fe

races llanuras que (^on facilidad pueden disfrutar del bene-

ficio del riego. Por la parte S. se deja ver una serie dc

montes que, desprendi^ndose de la cordillera central, co-

rren hasta el uiar y dividen el l^rmino de este pueblo con
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el de Dulag. Dichos montes abnndan de buenas maderas^

bejucos, (-era y caza volati I. El leneno cultivado produce

mucbo ar-roz, abaca, cocos y palanan. Sus naturales se

dedicHii a la a^ricultnra, beneficio del abaca y aceite de

coco, y a hi pesca, cnyos productos conducen a los ruer-

cados de Tanauaii y Taclobaii.> (*)

Coino se ve, en una decada casi ha duplicado su po-^

blaci6n.

Un hijo [)rominente de la provincia de Leyte, hoy Co-

misionjido del Gobierno Insular, el Si*. Jaime C. de Veyra,

escribio con otro conipatiiota, nuestro e ilustre bibli6grafo,

ol Sr. Mariano Ponce, unas EfeiuiridtS en el popular pe^

riodico El Ideal y hablando de Tolosa, se expresa asl:

<Considerase fundacior de Tolosa aquel benemerito y

ejeinplar cindadano. Vqne se llaino Lorenzo de Veyra, el

primer «caciqne> de ^Eajiawan (dicho sea en buena parte),

que habia desempeflado el cargo de gobernadorcillo por

muy dilatados aflos. Era un buen hombre; habfa sido lla*

mado a I poder desde joven cosa poca corriente entonces;

goz6 de gran influencia, mas querido que temido en su

pueblo; hombr-e de muchas iniciativas y un gran espfritu

(le enipiesa: no tuvo ni siquiera i-egular cultura, pues

apenas podia hablar el c'.astellano; pero posey6 notable

despejo natui-al, buen senti(io, talento praclico y fue es-

(*) Vide: «Estado geogrdfico, topogrdfico, estadfstico, hist6rico—reli-

gioso de la Santa y Apost61ica Provincia de San Gregorio Magno, de Re-

ligiosos menores descalzos de la regular y mds estrecha observancia

de N. S. P. S. Francisco en las Islas Filipinas: Comprende el nti-

mero de Religiosos, Conventos, Pueblos, situaci6n de esbos, afios de

su fundaci6n. Tributes, Almas, producciones, industria, cosas y casos

especiales de su administraci6n espiritual, en el Archipi^lago Filipino,

desde su fundacion en el ailo de 1577 hasta- el de 1853. Compmesto

por el R. P. Fr. F^lix de Huerta, Predicador, Lector de Sagrada

Teologia, Examinador Sinodal del Arzobispado de Manila, y Guar*

didn en el Convento de S. Francisco de dicha capital, Mandado dar

d luz, en nombre de esta Santa Provincia, por el M. R P. Mi-

nistro Provincial de la misma. Con las licencias necesarias. Manila:

1855, Imprenta de los Amigos del Pais, 4 cargo de D. M. Sdnchez.>

Las citas aqui hechas figuran en la p. 428 y las cifras estampa-

das de 1865 aparecen en la 2.a edici6n de este trabajo p. 361.
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timado por los parroc^os frailes y 'os {irobernadorvs (pie

se sucedieron eii Leyte. Urbatiiz6 el pnehlo, intrcxiuriendo

infinidad de inejoras. Vivio inodestainente; hal)ieMd() po-

dido ser* bastante rico, no se (JesdeQiba. en los inenn-Nie-

res mas l^iiniUles y • en(*abezaba. una nartida de tfab^j ido-

res. Hamada en lengiia local tlJclos (con sn mnr^a de

tocadores para animar el trab^go); arrasi>r6 liltinvi inente

una vida oobrisima, v tnnri6 vicfcinia de aqnelia rnenior*a-

ble ola del hnracan que barri6 niedio pneblo de Tannwaii

en Octubre do 1897. Le llamaban fainiliarinenle el C(if)U

tdn Inso.

«E-.te fue el fundadoi- de Inapnsong, abor'a Ti)losa. To-

davia lo recuerd^^n los tolosanos de la actual jj:enHfa(*j6n.

«Tolosa, que en mitad del sigLo pasado t^^nia 3048 al-

mas, no ha adelantado gt-an cosa, pnes en 1903. cuando se

hizo el Censo, solaniente habia registrado 5.177 habitantes.

La pintnra que el P. Hueria hace de el, es probablemente

mas seductora que la reali(lad. Su suelo es principalmente

apropiado |)ara cocales; poco hay para ai-!*oz, y menos aiiu

para abaca; sus habitantes son laboriosos. No es pnebio

llamado a gran porvenir, porque sus colaterales, Dulag y

Tanawan, le quitan mucha iniportancia.

«Es ^digno de ser rec^ordado que el otro <cacique> Uam-

bien en buena parte) conocicio allf y a quien se ha de-

bido casi todo el adelanto de Ti)losa, se Ilam6 Daniel Ro-

mualdez, muerto hace ti-es alios, padre del ac^tual Juez del

Registro. Ei y su mujer vinif^ron de Biu-awen, radicaridose

como maestros de ambos sexos. Desarrollaron mtii tinier

iniciativas de caractHr social, dentro y fuera de «u esfera

oficial, dando ellos misoaos el ejein[)lo en la educacion d«?

sus tres hijos. todos varones, de los cuales el mayor es

una de las raayores ilusti-aciones de la provincia de Leyte;

ahora ornamento de la judicatura filipina; el segunno es

abogado con bufete en Takloban, y ei tevcevo. Sheriff [yvo-

vincial, despu6s de haber sido jueg de paz de la cabe-

cera. Daniel Romualdez despues de maestro, habia des-

empeflado el cargo de gobernadorcillo y capitan munici-

pal, bajo el regimen Maura; y cuando se estableci6 ei

gobierno revoluciouario en la isia, fue llamado ^ la cap]-
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tal para el cargo de consejero de policia de la Junta pro-

vincia 1.

«Tal es, en breves rasgos, la historia de esta pequefia

poblacioii. que casi por un milagro de la influencia no
liabia desaparecido para fusions rse con otro naunicipio en
la ieforma de 1903.

>

Corresponden a este pueblo los siguientes barrios:

Kapangihan:—Oficialmente se le denomina Capangihan.

Su nombre prov iene del que tenian unos arboles que en
epocas aiiteriores hablai en este lugar con bastante abun-

dancia. Se estableci6 en 1856.

Sail Roque:- Su primitivo nombre fue JSfalongnan con

el cual se designa a un monte que esta situado en la parte

Sur de la poblaci6n. Qued6 establecido como barrio en 1877.

Malbog:--Ksi llamado i)or conocerse con este nombre,
un terreno de regadfo que hay en dicho lugar, que pas6

a ser barrio en 1875.

TeUgrafo: Traduccion de la palabra bisaya^ que se

a(!ept6 por haber en esta localidad una casita que sirvi6

de torre a los primeros pobladores, con objeto de colocar

en ella a los vigilantes que avisaban al vecindario al di-

visar a los moros. Qued6 establecido como barrio en 1879.

San Vicente:—Se Ilam6 en tiempos antiguos Kataisan

por estar situado en la punta de un monte que se halla

colocado entre San Roque y este barrio. Se estableci6

en 1881.

2\inghas:—Nombre dado a un arbol que abundaba en
este lugar, cuando a el llegaron los primeros que lo po-

blaion en 1872, fecha de la apertura de la carretera desde

Tolosa hasta Dulak, pueblo limitrofe del cual dista doce

leguas.

Kilaw:—Denominasele oficialmente Qllilao por conocerse

con este nombre un terreno de regadfo que atraviesa el

barrio, el cual se estableci6 como tal en 1854.

Burac:—Realmente debe de escribirse BulaJc con que se

conoce a unos arboles de ilangilang que crecfan en este

sitio cuando aportaron las primeras familias al mismo,
quedando leconocido como barrio en 1852.
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VILLABA:—Pniidado en 1867, antignamente era anejo

a Palampun ^^\ cnal dista cinco horas. Se separ6 de ese

pueblo en 1 de Julio de 1884.

Hallase situado eil la playa de la costa Oc^cidenbal de

Leyte confinando |)or el N. con San Isidi-o del Cainpo del

cual dista cuatro horas.

Su terreno es llano, arenoso y arcilloso, contando con

clima sano y tempi ado.

Tiene dos rios: el Haniindangun y el Abihaw.
Sus banios mas |>rincipales, son: Jamilldangoiv,—En bi-

saya se escribe HanundaiigoJi, voz tomada de unos arboles

llamados Hin(1and que abundaban por estos alrrededores

en 1854. El Gobernador don Domingo Fernandez Irnbert, lo

bautiz6 en 1865 con el nombre de Nueva Galicia.

aS//^/^?.— Alteracidn de la palabra aS^z/^J que significa que-

tnar, en re(;uerdo de haber sido incendiado el sitio por

los moros en la antiguedad. Desde 1840 es barrio.

Ginabujjan\-^T)^hid escn-ibirse Hinabuyan, de la palabra

Hinahll, con que se conocfan dos riachuelos que vienen a

unirse al desembocar en el mar. Pue reconocido como tal

barrio en 1847.

Inangatan\~¥j\\ bisaya se escribe Huiangatan, derivado

de Daiigat que significa llegar, por que ese era el sitio

donde se resguardaban los viajeros cuando hacfa mal tiempo.

Desde 1842 es barrio.

Abi/i(W:—Se esciibe en bisaya Abihaw, frase tomada
del nombi-e que se daba a unos atboles que abundaban
en este lugar y cuya fruta servia de alimento a sus mo
radores. Qued6 establecido como barrio en 1834.

Tuburail:— Asi oficialmente, si bien su primitivo nombre
fue Tagbubunga, denominacion que se le di6 por existir buen
niimero de arboles de bonga en el sitio en que se esta-

blecio la poblaci6n. Tubiiran es por estar al lado de un
raanantial que se le llama Tiibud, Se estableci6 en 1860 como
tal barrio.



RESICRa DE la PROVINCIA DE LEYTE 379

VII.

LA REvOLUCi6n Y LOS SUCESOS DESARROLLADOS EN LA

PROVINCIA, HASTA ESTABLECEKSE LA NORMALIDAD.

La verdad es que Leyte, dentro de sii caracter pacffico, que

le pei-initi6 no tornar pai-te y estar a la espectativa en la pri-

mera revoluci6n desarrollada en el pais, no podfa tainpoco

permanecer con los brazos cruzados en los momentos de mayor
crisi.M; en aquellos dias en que nos jugabamos la ultinia

caita para llegar a nuestra nmas ansiada libertad, y no

dej6 pasar la o[)ortuni(lad, porque alli habfa sentiunientos,

entfe sus habitantes latia la idea del i:)atriotismo y surgi6

como 16gica consecuencia lo que todos los espafloles aguar-

daban.

Habfan regresado de Hongkong los jefes de la revo-

luci6n, y el 28 de Mayo de 1898 alia en Kawit, fue, puede

decirse, donde comenzo la segunda etapa de la lucha por

nnestras libertades, trabandose connbate entre nuestras fuei*-.

zas y las del general Pefla y siendo favorable para el ejer-

cito filipino el resultado de aquella lucha, sirviendo de

poderoso estimulo al pueblo entero, que el 31 del mismo
mes se levantaba en pleno contra aqueT status que a des-

pecho de nuestras ptotestas, habfa pernianecido por mas
de tres centurias.

Aquella labor revolucionaria culmin6 con la declaraci6n

de Independencia firmada en Kawit el 1 de Agosto de dicho

aflo, cuya noticia se propag6 a todas las islas con la ra-

pidez del rayo, llegando a Leyte donde fue conocida por
los que se hallaban en la carcel, quienes excitados por Ale-

jandro Planas, cuchillo en mano, se sublevaron logrando
salir de su prisi6n y animando al vecindario bajo el grito

de iViva la Repiiblica Pilipina!

El Gobernador espafiol Juarez habfa entregado el

mando a un comandante hijo de europeos, pero filipino de
nacimiento, el Sr* Galza, y este al ocurrir aquel movimiento,
conserv6 bastante serenidad para aplacar los animos, mientras
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habihnente embarcaba a la colonia esi)afiola para evitar que

ocufriera niiiii^uii suceso desagradable.

fistableci6se inuy pronto uii rejfimeii filipino en medio de

una gran animaci6n pi'oducida para celebrar la exaltaci6n

del pabellon del sol y de las estrellas, que sirnboliza nuestra

nacionalidad, y que habfa sido conducido pi'ocesionalmente

entre hurras y los eutusiasmos del pueblo, que en desbor-

daiite delirio patentizaba su alegrfa por la ensefia glo-

riosa que eutonces se enarbolara,

Hasta entoncesel Sr. Tarcela habia gobernado teniendo

izada la bandera espafiola, pero reunidos los sefiores Diaz,

Astorga y Pabilona, arriaron el pabell6n hispano e izaron

en cambio la ensefia filipina, que se habia confeccionado

por la seflora del mencionado Sr. Diaz. Se organiz6 eu-

tonces una manifestaci6n nionstrua en medio de ensorde-

cedores caflonazos, formandose una procesi6n civica y pro-

nunciandose discursos en aquel solemne acto por Diaz, Pa-

bilona y otros.

Mientras esto ocurria, Tarcela se despedia del Muni-

cipio, y fue aclaraado para Presidente provincial el sefior

Diaz, quien declin6 el cargo.

Se organiz6 entonces el gobierno provincial, siendo per

de pronto designado el Sr. Catalino Tarcela y nombrandose

ademas Delegado de Justicia al Sr. Pastor Navarro; de

Policfa, al Sr. Daniel Romualdez; de Rentas provinciales,

al Sr. Inocencio Mariano y Auditor de guerra, al seflor

Sime6n Espina.

Muy poco tiempo despues, el 17 de Enero de 1899,

liegaba aTakluban, a bordo del vai)or San Mcolds, el ge-

neral filipino Vicente Lukban, acorn pafiado de vaiios otros

sefiores, co .iO ya se ha dicho (*). Recorri6 los pueblos de

la provincia, despues de asumir el mando superior de ella,

y estableci6 municipios, creando asi un nuevo regimen.

Poco despues, era nombrado el Sr. M6jica gobernador

(*) En su discurso manifest6 el general Lukban, que estaba designado

como jefe expedicionario del Siir y que en virtud de las facultades

extraordinarias de que se hallaba investido, nombraba al Sr. Francisco

Enaje (el de la contracosta) para el cargo de Presidente provincial.
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provincial, y Lukban marchaba a Samar donde establec]6

su cuartel general.

Eran dfas de gran movirniento aquellos, y mientrag

los sncesos se desat^rollnban en Ijnz6n. no como hubiera sido

nuestro entero desec. y las tropas aguinaldinas Inchaban con

heroi(!idad, en Leyte se toniafon precanciones, trasladando

la cabecei-a a Pain y colocandose trincheras desde Taklo-

ban basta la nneva cabecera. como nnedio de poder de-

fenderse en caso de nna invasi6n.

Los temores del general M6jica eran fnndados, pues

el 31 de Eneio de 1900 el pueblo de Takhiban fue sor-

prendido con la llegada del cHfionero Xashvillt^ acornpafiado

del vapor Mdndez NuTiez^ presentandose al dla siguiente los

vapores Romulus y Salvadora, asi como el crucero Bennington.

Un espafiol que de antiguo residla en Takluban, el Sr.

Rodriguez, y que estaba refugiado en una lorcha. al vei- a

la nueva flota que arribaba fue a saludar al jefe de la ex-

pedici6n general Kobe, quien le encomend6 una comisi6n

para los leytefios, pero las gesti6nes fracasaron, y el Sr.

Rodriguez se vi6 en la necesidad de desistir del cumpli-

miento de lo que se le habia encargado.

Trataban, sin duda, los americanos de atraerse a las mas
significadas personalidades de la poblaci6n, y como vieran

el fracaso de sus prop6sitos se orden6 el desembarco a

las 2 p. m. de aquel dfa de la fuerza que llevaba el vapor

Salvadora mientras el c^'HoneYo M6ndez JiilTlez recorrfa las li-

neas de trincheras de los nativos que cubrlan casi todo

el cHserfo. batiendolas a cafionazos con el fuego continuo de

sus ametralladoias y por su parte el Bennington y el Mash-
ville enviaban de vez en cuando granadas de regular ta-

Juafio. que estallal)an en la poblaci6n. siendo apenas con-

testa do este fuego.

Lhs fuerzHs de desembarco, aproximadamente ascendian a

400 personas que desplegadas en guenillas avanzaron sobre las

posiciones filipinas. Estas no se mostraron remisas ante el

ataque del enemigo y contestaron con nutridas descargas

para rechazai- al ejeicito invasor, que avanz6 sin que
desgraciadnmente nuestro ejercito pudiera contrariestar el

material de guerra americano, y como 16gica consecuencia a
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las 4:30 p. m. se ofan los toques de los cornetas filipinos

que con las fnerzas desde muy distantes y f^' mando del ge-

neral M6jica daban la seflal de retirada, nnientras los del

ejercito de la Uni6n ocupaban las posiciones nuestras.

M6jica se traslad6 a Dag^anni donde continuaroh persi-

gniendole los americanos, lo ciial hizo que se retirase a

Borawn y desde aqui a Pericuhun, ultimo refugio del Go-

biei-no revolucionario en Leyte, donde se estableci6 el ge-

neral con su Estado Mayor, dictando desde allf las 6rdenes

para los comandantes de todas las zonas, menos el de la

cabecera, al c^ual no alcanzaba ya su jurisdicci6n.

Pericukun es un lugar estrategico, un Biak-na-batu, a

donde se tarda en llegar, tres dfas, consistiendo la defensa,

en una especie de Bitik que se habfa esparcido cubriendo,

los hoyos con hojas, y BagaJcajj 6 Talibulcsuk (cafia-boja)

que al pisar pinchaban. Tambien se hablan colocado allf

varios obuses (cafioncitos)

iQue actos de heroisnoo y cuanta e|)opeya representa

Peiikuhun!

La fuerza americana compuesta de 400 hombres, que

se hallaba en Takluban, creia inexpugnable aquel lugar,

si bien el deber le imponia luchar para conseguir la ca[)-

tura del asiento de la revoluci6n leytefia, y se solicit6 de

Sugbu, entonces, el envlo de las fuerzas con las cuales

puiiiei-an hncer frente a la operaci6n por ellos juzgada como
dificultosa.

Conviene hacer constar que la fueiza americana se en

contraba en las mejores condiciones para hacer la gueriM,

por poseer cuantiosas sumas con las cuales adquirir los

elementos indispensables al logro de sus ambiciones, y no

desperdici6 ninguna de las oportunidades que se le presen-

taron de patentizar la desigualdad de cualidades materia-

les que existian entre uno y otro ejercito beligerante.

Lleirados que fueron los refuerzos, se dispuso que 300

hombres quedasen destacados en Dulak, mientras igual nu-

mero de individuos quedaba de guaniici6n en Borawen.
Era el 26 de Abril cuando Perikuhun se defendi6, no

ya con tenacidad, si no lo que es mas, con heroismo. Los

filipinos que allf habia se prepararon para la defensa, y
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bajo la direcci6n de Jorge Kapili se construyeron dos trin-

cheras de dos brazas de espesor que daban frente aDulak
y a Borawen, sujetas con cercos de arboles de grandes

dimensiones.

Habiase fijado para las ocho de la maflana el ataque

a Pericuhun y las fuerzas americanas se ponlan en mo-

vimiento. sirviendo de guia para las de Dulak el capitan Flores

qne luego fue del cuerpo de la Constabularia, y a las de

Bnrawen Luis Cordero. Este ultimo no era compietamente

conocedor del camino, a cuya causa se debi6 el que las

fuerzas sufrieran estravlo, retrasandose la operaci6n poco

mas de media hora.

Mientras los americanos andando por vericuetos no daban

con la ruta que les convenfa para realizar su empeBo, los fili-

pinos se preparaban, teniendo cien fusiles en condiciones inme-

jorables, 500 boleros y cinco cafiones cargados con cortadillas.

Comenzada la lucha, ainbos contendientes peleaban con

corage, durando el fuego hasta las dos de la tarde, hora

en que los nativos quedaron faltos de municioues, y en-

toiices los americanos procedentes de Dulak. despues de

rodear un canal lleno de hierbas, entraron por la reta-

guardia de aquella posici6n, mientras los que venlan de

Borawen dieron nn ataque a la bayoneta en un espacio

de seis brazas.

Posesionadas las fuerzas del Tio Sam de aquella po-

sici6n filipina, la incendiaron, reduciendo a cenizas todo lo

que momentos antes habfa sido una fortaleza.

Cuando se hallaban en lo mas fuerte de la acci6n, el

hoy diputado Sr. Enage, deseando tener conocimiento de

lo que pasaba, y sobre todo, de conocer el status del ene-

migo, sac6 la cabeza de la trinchera, y en aquel momento
una bala fue a darle en la tetilla derecha, para atraye-

sarle toda la caja del pecho hasta la paletiila.

No hay ni que decir que el ardor demostrado por los

contendientes fue extraordinario, y asf lo reconocieron am-

bas fuerzas, expresandose en ese sentido, aiin hoy dia,

los que tomaron parte en aquella celebre acci6n.

La coinprobacion de lo que decimos, se ve en estos

parrafos cie la nota oHciai dada a la prensa:
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«Lhs fuerzas de M6jicH ocMipHban casi todas las mon-

tafias vecinas.--EI combate fue iiido y el fiiego de fusi-

lerla y de artilleifa, continuado desde las diez y media de

la mafiana, hora en que se inici6 el ataque. hasta las dos

de la tarde, en que los filipinos abandonaron en bastante

buen orden el campo de batal4a, retirandose a los bosques

de las montafias, donde no iwe posible la persecuci6n.

—

Los aniericanos ocuparon las posiciones de los filipinos,

destruyendo sus fortificaciones, dep6sitos de viveres y mu-

niciones, y algunos fusiles. -El general M6jica fue uno de los

uitimos combatientes en abandonar las trincheras. Los jefes

araericanos dicen que este combate es uno de los que con

mayor sert^niciad se ban batido los filipinos.*

dDieronse (>or vencidos los leyteCos con la lucha enta-

blada ent6nces? De ninguna de las maneras; por el con-

trario. aquella laboriosa fecha fue para ellos una prueba

mas del deber en que se enconti-aban de defender palmo

a palmo el teneno, y vendei* cara su libertad. Retiraronse

mas hacia el inteiior, estableciendose en la montafia Mag-

asu, donde celebraron una Junta para cambiar impresiones

y adoptar acnerdos acerca de la actitud que debieran to-

mar desde aqnel momento.

Como e!a consiguiente y dado el esplritu de patriotismo

que dominaba en todos los que formaban [)arte de las huestes

aguinaldinas, convlnose en que continuara la lucha esta-

bleciendose el sistema de guerrillas, y se acord6 distribuir

las fuerzas en varios parages.

Antes de continuar lo que ocurri6 con las fuerzas que

salieron de Pericuhun, vamos a ocuparnos por orden cro-

nol6gico de lo sucedido en epoca anterior a esa fecha.

Cuando los americanos ocuparon a Ugmuk en la con

tr^costa, los de Leyte. se refugiaron en los montes, ha-

llandose la gente en armas, bajo las 6rdenes del general

M63ica, que dominaba en los pueblos y barrios del Norte,

en los cuales la vida mercantil se habia pai-alizado en ab-

soluto.

En Ugmuk las tropas filipinas mandadaw por M6xica

ocupaban posiciones mas al interior de Borawn y La Paz, un

sitiobien a cubierto del ejercito contrario, en terreno quebrado,
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con fuentes posiciones defendidas [)or nueve piezas ,de ar-

tillerfa y bastantes fusiles Remiiifrton, Mausser y Krag,
ademas de abundante repuesto de municiones, pero el qo-

mandante L. C. Andrews, al frente de una coluncina com-
pnesta de la compaQfa I del regimiento 43 de infanterfa, de

la D del 44 y de la guerrilla Johnston, se present6 el 26 de

Abril cerca de Ugniuk, para colocarse frente a frente de las

tropas aguinaldinas, haciendo pensar en la lucha terrible que
habria de desarroUarse entre anabos bandos. .si se tenfa en

cuenta que las fuerzas de M6jica, per su parte, se hallaban

dispuestas a combatir sin vacilaciones de ningiin genero.

Los contendientes se balieron con verdadero corage en

el primer encuentro, haciendolo a pecho deseubierto los

americanos, que se escudaban en el rnagnffico arnaamento

(le que iban pi-ovistos, mientras que los nuestros sin mi-

rar lo deficiente de los inedios con que contaban, atacaron

con bravura, con la tenacidad propia del que defiende lo

suyo, con el naismo valor que lo hace quien <vela por

su Patria, y fue tanta la resoluci6n de los nuestros en la

embestida, que los americanos apenas si pudieron adelan-

tar, suspendiendo el fuego hasta el dfa siguiente, en que

el ataque se repiti6 con mayor fortuna para los america-

nos, que hicieron que los filipinos les cedieran sus trinche-

ras, consJderadas como las primeras avanzadas del ejercito

revolucionario. Por cierto que con este motivo y como se

estableciera el telegrafo, el amarre del cable se realiz6

en Ugmuk, enlazando asl a la provincia con todo el

ffiiindo.

El dla 4 de Mayo de 1900 hubo en Kalgara un im-

portante combate contra las tropas nacionalistas, por fuer-

zas de la' Compafila I del 32 regimiento de infanterfa, re-

sultando gran niimero de bajas en ambos ejercitos beli-

gerante's.'

A ^\)es de Febiero de 1900 las tropas americanas ha-

bian ocui)ado y evacuaron el pueblo de Hilungus, pero

apenas lo tuvieron en su poder una semana, pues volvi6

a caer en manos de los nacionalistas, entonces mandados
\)0v el comandante de la zona, general ' Francisco Plor de
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Lis (*) a quien se habfa elegido especial mente. por sus albas

dotes y popularidad. No defraud6 la confianza que sus coterra-

neos depositaron en el, pues ni tardo ni perezoso, sin perdida

de momento, organiz6 fnerzas revolncionaiias, y a todos ha-

blaba del interes que necesitaban inostrar por la salud de

la Patria, consiguiendo asi atraerse a gian niimero* de

siinpatizadores.

Cuando todo liacia presaj^iar que la campafia resultaria

de perlas, el teniente americano de Baybay a cuyos oidos

lleg6 la info!inaci6n de lo que se preparaba en Hilungus,

envi6 fuerzas a este pueblo, acorn pafiando a las mismas un

comerciante extranjero a quien entreg6 instrucciones precisas

para que viera co.n gran tacto la manera de sunaarse a Flor

de Lis y coiivencerlo de la necesidad de que se rindiera.

Tratabase de un acto que Plor de Lis conceptu6 ser

de la iiicumbencia del pueblo la decisi6n del proceder que

debiera adoptar en este caso, y aquel caudillo cumpliendo

deberes que el entendia de conciencia, consult6 a lo represen-

taci6n popular, y en vista de la tenaz oposici6n q.ue hall6

en el vecindario para rendirse, no obstante hallarse faltos de

medios, pens6' en una treta habil para burlarse de los ame-

ricanos. Aparent6 soineterse a las exigencias del enviado

por el oficial del Baybay, con q/uien estuvo afectuosfsiino,. e

interes6 que se le permitiera enti-ar en su habitaci6n para rau-

darse, ai)rovechando esta oportunidad para salir por una

puertecilla secreta de es^^ape.

Ya en el campo, convocoa los suyos, l)ien seguro del'

prestigio que gozaba en el pueblo, y l()gr6 que Hilungu^s

quedaia deshabitacio, siguien<iolu lodos en la jornrida que

trataba de emprender.

Conocido de los aniericanos el juego de Plor de Lis,

(*) Flor de Lis era un alma acerada, y con talento de estratega

admirable. Durante la dominacion hispana iu6 repetidas veces go-

bernadorcillo y caj)itan municipal, y en esa fecha era presidente local

de Hilungus y segundo jefe de las fuerzas mandadas por Mojica. Los

am^ricanos, al hablar de ^1, decian que fuera de. esta personalidad,

que habia sido habil y en^r^'-ico gobernante, era diticil encontrar

otro ciudadano que se hubiese mantenido tan digno y fuerte ante el.

pueblo.
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veintidos de aquellos al mando de dos sargentos, ocuparon
la hermosa casa del jefe de las fuer»as de Hilungus. Plor

de Lis en vista de la actitnd de sus enemigos, intent6 por

dos vpces atacar sii propia casa, pero sus esfuerzos re-

sultaban fnistrados, porque apenas si contaban con armas
de fuego. Sin embargo, los acorral6, exponiendose a que
fuera pasto de las llamas su casa y un camarfn que habfa

frente a el la, donde tenia abacd depositado por valor de

30.000 pesos.

Los americanos al comi>render su crfti'ca,.situaci6n, aban-

donaron la casa, trasladandose a la Consistorial. que se

hallaba aislada, era fuerte y enclavada a orillas del mar,

cincunstancias todas que podfan favorecerles mucho en cual

quier contratiempo que tuvieran.

Mientras tanto, Plor de" Lis recibi6 refuerzos, y valien-

dose de la oscuridad de la noche, tom6 las avenidas de la

Casa consistorial, comenzando desde ese momento. a hos-

tilizar al carapamento contrario. Perfectamente divididas

sus fuerzas, consigui6 aislar a sus enemigos, obligandoles

a encerrarse y a que por nada pudieran salir de, su« es-

condrijo.

Momentos crueles fueron aquellos para los americanos.

quienes al ver su fSituaci6n comprometida, hacen un tour

de force y, con arrojo sin igual, echanse a la calle. se

abren paso por entie las tropas nacionalistas y las Coguean, a

fin de ganar la playa y aprovechar la presencia salvadora

de una banca que podria trasportarlos a Bay bay.
No habfa terminado, sin embargo, el caliz de la amar-

Sura para los de Hilungus, que supieron mantenerse con

brfo, en el lerreno de que eian propietarios, pues el dfa

6 de Mayo de 1900, el coronel Murray con el regimiento

43 de infanteria. prepai-6 una buena Jornada, y tom6 el

pueblo haciendo 50 prisioneros y capturando 5 lantacas y
14 fusiies, ademas de ocasionar 70 muertos y 2.1 heridos.

Mala fortuna fue para los de Hilungus esta operaci6n,

|)ues no (iependi6 de su falta de valoi' el fracaso que en-

tonces tuvieron. No hay mas que considerar que Plor de

Lis con aquelia arro^ancia y valor decidido en el tan ca-

racieristicos-, (:)[>ii.so re.sistencia con 400 soldados y otros
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tantos voluntarios que se hallaban a sus 6rdenes, parape-

tandose en una antigua cota con que cuenta aquella po-

blaci6n, pero los aniericanos poseian buen armamento. no

carecian de nada. estaban provistos de gran niimero de

noiuniciones, y esto fue lo que les proporcion6 la victoria.

Entre los muertos, figuraba el valiente Plor de Lis,

que hall6 en la lucha por las libertades patrias la corona

del heroe, dejando asi un nombre respelado hasta la vene-

raci6n por los hijos de la provincia de Leyte.

En sustituci6n del general Plor de Lis, se encarg6 de la

conaandancia de la revoluci6n de la costa Occidental, el Sr.

Pablo Rivera.

A toda costa deseaban los americanos ocupar la pro-

vincia de Leyte y continuaron su campafia militar, sa-

liendo de Dulag el 25 de Agosto de 1900 una columna de

70 soldados del ejercito de la bandera estrellada, y 25

blsayas al mando del comandante Henry T. Allen y de los

tenientes Galza y Lwan. Estos coparon cerca de Borawn el

campamento del comandante Sabino Esplanada, donde
capturaron bastantes armas y municiones. De Borawn pa-

saron los expedicionarios a Ugmuk, y al llegar cerca del

rio Daguitan y en unos terrenos abacaleros, estuvieron a

punto de copar al general M6jica que habia acampado
en ese sitio y tenfa a su hijo enfermo de fiebres. Por un

descuido del centinela, los nacionalistas solo pudieron aper-

cibirse de que tenian encima al eneuaigo, cuando escucha-

ron una descarga y el centinela di6 la voz de alarma, po-

niendose a salvo M6]ica y los suyos que atravesaron el

rio para pasar a un monte cercano desde donde sostuvie-

ron un ligero tiroteo con los americanos.

Esta sorpresa y la i)recipitaci6n con que hubo de

abandonarse aquel canopanriento, hizo que M6jica dejara en

poder de los americanos la cantidad de cinco mil pesos,

su espada, bast6n con pufio de oro, documentos, ropas,

cama, medicamentos, vfveres, un reloj, seis rev61veres, siete

fusiles, muchos bolos, crises y machetes, lanzas de hierro

y de pal ma brava, asi como otros efectos.

Pinalmente en el mencionado mes de Agosto, una gruesa

columna americana fua a batir al general M6jjica en sus
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posiciones en la parte oriental de Leyte, capturando al ca-

pitan Cazalla, a un sargento y a un soldado nacionalista.
w

A media noche de uiio de los liltimos dfas del mes de

Agosto. los soldados americanos al mando de un teniente

fueron por el c*,amino de la visita de Dolores distante siete

kil6metros, sin que encontraran a persona alguna. Pasaron

mas arriba al sitio de Kabaliangan, visitaron otros lugares

y tainpoco encontraron a nadie, pero cuando regresaban de

la expedici6n a una distancia de tres kil6metros de Dolo-

res, fueron atacados por una partida de bdlomen soste-

niendo una lucha tenaz que se i-ealiz6 cuerpo a cuerpo y en

la que anibos compatientes tuvieron buen numero de bajas.

El pueblo de Hiluiigus aun cuando ya en otras ocasiones

habia sido atacado por fuerzas americanas, conservaba su

entusiasmo por la causa que tan valientemente habfa de-

fend ido, y, continu6 en su idea de luhar mientras pudiera,

y asf a principios de Diciembre de ese afio. las guerrillas

inandadas por los tenientes Kapili e Idhao, combatieion U)uy

fuertemente, cayendo gravemente herido el teniente Idhao.

Nonibrado gobernador militar de la Provincia desde

1900 el coronel Murray, a principios de Pebrero de 1901

dirigi6 al pueblo leytefio una proclama en la. que entre

otras cosas decfa que los norteamericanos habian ido a la

provincia para abrir los puertos de las islas (Samar y
Leyte) al comercio del mundo, como en efecto se abri6 en

primer termiho el puerto de Takluban y casi siniultanea-

mente los de Kalgara y Tanawan abriendose a los quince

(lias los de Ugniuk. Baybay y Malitbug, no pudiendo ha-

cerlo con el de Hilungus porque en esta fecha esa localidad

aun no se habia rendido por completo.

Una nota que teneinos delante, nos permite asegurar

que en esa fecha los americanos ocupaban los pueblos de

Abuyug.' Alang alang, Balugu, Baybay, Kalgara, Dagami,
Dulag. Salug, Maasin, Ugmok, Palu, Palumpun, Takluban,

Tanawan y Tolosa.

Bueno sera advertir que mientras la campafia militar

Se desar-iollaba, los na(^ioiialistas tuvieron buen cuidado de

castigar dui'amente el bandidaje, dando asi un alto ejem-

|)lo de moralidad. Ouenfcanse las siguientes ejecuciones por
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bandolerismo: En Trias, dos a mediados de Noviembre, y
otra d primeros de Diciembre de 1900, a malhechores que
despojaban los cadaveres, y a fines de Diciembre. se ej®-

cut6 a un tal Ubaldo Napoles, que era jefe de una partida

de malhechores. A fines de Dicienabre de 1900 los revoluciona-

rios de Ugmuk que capitaneaba Norberto de las Alas, captura-

ron al tulisan Buyung, sometiendole aconsejo de guerra y con-

denandole a rauerte. y poco tiempo despues, sufrfan la raisma

pena, otros diez foragidos que tambi^n fueron captnrados

por las fuerzas filipinas del Sr. Alas.

Para cumplir con las leyes establecidas por el Gobierno
Revolucionario, se celebraron elecciones el 19 de Enero de

1901 en el pueblo de Maasin, resultando constituido el aynn-

tamiento. en la siguiente forma: Alcalde. Sr. Gabriel Oppus;
teniente de alcalde, Sr. Te6filo Lecaros; Concejales. Sres.

Tomas L6pez, Marcos Saavedra, Sergio Sarra, Silvestre Ta-

1am, Isidro Ragas, Ram6n Espina, Lorenzo L. Trinidad, y
Luciano Avila, designandose como secretario al Sr. Roque
Garc^s, mientras que para los cargos de sfndico y tesorero,

quedaron indicados respectivamente, los Sres. Escolastico

Mercado y Esteban de Jesus, designandose como jefe de po-

licla, al selior Victor Diores.

A mediados de Pebrero de 1901, el destacamento de

Baybay recibi6 un reto para batirse con gente que se

decla estacionada en el barrio de Pumpunan, y alia fueron

los americanos haciendo fuego contra unos matorrales donde
se hallaban agazapados los nacionalistas, a quienes mataron
mas de tr^inta personas. reduciendo luego a cenizas el barrio.

El df^ 10 de Marzo de 1901 se hizo piiblica en toda

la provincia de Leyte, la siguiente proclama del coronal

Arthur Murray, jefe del regimiento de infanterla num. 43

y gobernador P. M. de la isla:

«Leytefios:—Nacido al amparo de leyes y constituciones

liberates, me es muy doloroso adoptar medidas duras con

arreglo a la ley marcial. Por esto, y por ultima vez, in-

vito a los insurgentes al camino de la legalidad, conce-

diendo el perd6n y olvldo de lo pasado a todos los que

se presenten con sus armas y hagaii una renuncia formal

de toda relacidn con la insurrecci6n, y firmen una decal-
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raei6n en la que reconozcan y acepten la soberanla y
autoridad de los Estados Unidos en las Islas Filipinas,

garantizando la seguridad personal y ofreciendoles pase

para volver al seno de sus respectivas familias. La gra-

cia que por la present© se da a conocer, se hace ex-

tensiva a cuantos interese, sin reserva ninguna, con la

sola excepci6n de aquellas personas que hayan violado las

leyes de la guerra, y para informaci6n de todos se anuncia

que ahora mismo no hay pruebas positivas de esta viola-

cion contra ninguna persona.

<Si, es honroso morir en el campo de batalla; pero es

muy triste llevar una vida errante, tener abandonados a las

esposas y a los hijos, y ver a los piopios hermanos pa-

clficos arrastrar amargamente las consecuencias inevitables

del desorden publico, cuya responsabilidad ante Dios y ante

la sociedad pesa sobre las conciencias de los jefes y cabe-

cillas de la insurrecci6n.

<Y sabed que una vez constituidos los conoites locales de

paz, formaran los pueblos coalisiones en persecuci6n de los

intransigentes; y entonces la muerte es segura y sin honor en

medio de los bosques, y Filipinas no agradecera el sacrificio.

«Por lo que reitero con insistencia el llamamiento de
los insurgentes a la legalidad en el ternriino mas corto po-

sible, porque el tiempo urge y el Gobernador General me
apremia a aplicar la ley marcial con todo su rigor.

«Ayudadme, pues, a labrar el bien de vuestra provincia

y a procurar que los pueblos gocen ya de los derechos
individuales y demas libeitades inherentes a un ciudadano
segiin la Constitucion de los EE. UU.

«Acudid pronto a mi llamamiento si sois verdaderos

patriotas.—El Gobernador P. M. de Leyte.—Arthur Murray.
Coronel de Infanteria, Regimiento niim. 43.>

De acuerdo con esta proclama, en esa misma fecha se

constituy6 en Takluban un comite de la paz fornaado por
los vecinos mas influyentes del pueblo, acordandose mandar
comisiones a las distintas localidades i)ara la organizaci6n

de otros comites. Pue nombrado presidente honorario Don
Gabriel Galza, coino iniciador que era de la idea y por no
poder serlo en efectivo, dada su calidad de siibdito espafiol.
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El primer acuerdo del comite fue solicitar la libertad

de los prisioneros pollLicos de Tanawan, fundandose en que

siendo personajes principales podrfan influir para la pa-

cificaci6n, con lo cual estuvo conforrne el Gobernador Mu-
rray, quien telegrati6 dando la orden de libertad.

Realmente, en esa fecha, la provincia continuaba pen-

sando en su aFihelo por la libertad, y sus hijos se batlan con

un corage banto mas plausible cuanto que luchaban con ene-

.

migo formidable, por lo bien pertrechado que se hallaba;

pero Iqs entusiasmos, el amor patrio y los deseos natura-

^es de verse libres de toda ii-ritante dominaci6n, des|)ues de

los mil vejamenes que sufriera el pafs, y con el conocimiento

que en Leyte se tenfa de las torturas a que se someti6 a

los mas prominentes vecinos tanto de la capital de las Isias,

como del resto del Archipielago, duiante la etapa hispana,

eran motivo mas que suficiente. para que. enardecidos, solo

pensaran en d.efendei* el terreno (;on heroicidad, para con-

quistar los derechos inhereiites a un ciudadano, contra in-

gerencias extrafias.

Los hijos (ie Leyte habian vivido en la atm6sfera de

un gobierno libre, aiin cuando no hubiera sido mas que una

pequeQa temporada, y se les hacia cuesta arriba claudicar,

abandonar sus ideales, [)ara rendirse a discreci6n y verse

de nuevo sometidos a otto gobierno que no era el suyo

propio. y de cuyos i-esultados no |)odian tener confianza,

dada la experiencia que habian i-ecogido antaQo. y a eso

obedecia la abnegaci6n y arrojo demostrados en aquella

campafia tan desigual; a eso, induciabiemente respondian,

los actos de heroismo que en mas de una ocasi6n se ha^

bian registrado durante la campafia que realizaron.

Como se veia, la pacificacion en esla piovincia se llev6*

a cabo, si bien despues cte una laboi-iosisima obra de con-

vencimiento, un vei-dadero trabajo benedictino que realiz6

como Comisionado el Sr. Arturo Dancel, a cuyos esfuerzos,

en particular, segiin referiremos, debense la mayor parte,

si no todas las rendiciones de las fuerzas nacionalisias de la

provincia.

Manuel ARTIGAS y CUERVA.
(Se continuara.)
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(Continuacion)

ADVERTENCIA IMPORTANTISIMA E INDISPENSABLE.

El lector sabe ya, 6 puede saber eon solo repasar 16 atras

escrito, lo que significa el asterisco puesto a continua-

ci6a del niimero de orden. Los 18, 51, 81, 90, 93, 96,

98, 99, 102, 112, 118, 121, 130 y 135. que le tienen en lo

publicado, no deben Uevar aquel. Son muchos asteris-

cos, muchas estrellas, y de gran magnitude que no me
anuncian ninguna buena nueva. El 123, ademaj^i, no esta

en su lugar, debiera ir en esta taiida de cuartillas.

136* NOVENA / DE LA / ASUNCION / DE NUE8TRA
SEf^ORA, / POR EL / P. FR. RAYMUNDO LOZANO /

C. Parroco de S. Miguel en Iloilo. / CON LAS LICEN-

CIAS NECE'SARIAS. / MANILA / Imprenta del Golegio

de Santo Tomas, \ d cargo de E. Plana-Jorba. I 1869.

En 129 port. orl. <v. en bl.). Est. de la Asuncifin
(v. en bl.) Texto. Pags.: 16, no contandose la h. del

grab. orl. «

Texto bisaya panayano.

137-* APUNTES PARA UNA GRAMAtICA BISAYA-
CEBUANA, EN RELACION CON LA CASTELLANA,
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recopilados por D. Tomds. Olleros, Tal es el .titulo, seguii la

Lie. de que escribire.

En 8/^, sin port., npejor. sin las VI primeras pags. y

falto tambien de algurias de las ultimas, no se cuantas.

Como desconfio encontrar otroej., iDejor ni peor, cual con

tantos otros libritos me esta aconteciendo y me ^contecera,

me acojo ai que ante la vista tengo. Lie. del Ord., Cebu
30 de Diciembre de 1868: con esta empieza lo que del ej.

se conseiva. Pr61ogo suscrito por el autor, Cebii l.o de Oc-

tubre de 1868 (lilt. v. en bl ). Advertencias sobre el metodo.

Tabla de las materias. Texto, que principia: LECCION PRI-

MERA. NOCIONES PRELIMINARES. Fags.: {lasquecoii-

serva) VILXVIII + IGO.

Uno de los censores fue el Pbro. D. Le6n E. Aguilar,

Provisor y Parroco de Cebii. Dlcese en la referida lie. que

la Gramatiea, mejor. Apuntes etc., «se considera muy iitil y

eonveniente su publicaei6n, para facilitar el que los Misio

neros y demas que quieran dedicarse al estudio de este

idioma. puedan aprenderlo; sino que tambien facilita a los

indios el que puedan aprender el idioma castellano, . . . .>

Leo en el Prdlogo: «A ser yo autor de esta obra, no escri-

biria prologo; se que rara vez se leen, y mucho menos,

si son tan difusos, . . . > Eseribe que para pre|)a!ar su tra-

bajo ha consultado varios libros, y espeeialmenle Arte etc.

de los pp. Mentrida y Bermejo, bisaya-hiligaina y eebuana,

respeetivamente. y el .irte del P. Encina, del que escribe:

(del Arte que no del autor) «Aunque antigua, eontiene esta

obra easi todo cuanto puede deeirse respecto a este idioma.

Lastima es que su orden y estilo, y las numerosisimas fal-

tas de imprenta de que la obra esta plagada, hagan un

tarito dificil y a veces hasta incomprensible su lectura.*

«De esta obra (del Diccionario del P, F, Encarnacidn)

y de la gramatica del P. Encina. he tornado varios ejem-

plos que sehallan en estos apuntes; pues Uevando solo un alio

de permanencia en las islas Bisayas. con vida poco tranquila

y debiendo ausentarme en breve, me hubiera sido muy di-

ficil sin este auxilio terminar mi trabajo, sin cometer mo-

chas mas faltas...., El metodo empleado por Mr. E. Otto... es

a mi entender el mas claro y eficaz de los varios que he te-

nido ocasi6n de ver; a el he procurado adaptarmg, tanto como

la estructura de la lengua bisaya me lo ha permitido. Ter-

minare diciendo que son muchas las personas a quienes he

consultado, ya sobre la ortografia, ya sobre el uso de va-

rias palabras; . . . . solo me queda el trabajo de la redac-

ci6n. ... *
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Es una Grailidtica te6rica-practica, distribuida en XV
Lecciones con 2S Ejercicios, bilingtles. Contiene varias erra-

tas en el texto: la que debe ser Lee. XV y ultima, Andlisis
del ejercicio de lectura 19 es XI, duplicada.

Meses despues de escritas las precedentes Ifneas he
logrado registrar en Manila, un ejeoiplar conapleto y en
perfecto estado, linico que he visto, de el copio lo siguiente:

APUNTES / PARA UNA / GRAMAtICA / BISAYA-
OEBUANA / EN RELACION CON LA CASTELLANA
/ RECOPILADA POR / D. TOMAS OLLEROS. / MANILA
/ liMPRENTA DEL COLEGIO DE SANTO TOMAS / A
CARGO DE E. PLANA-JORBA. / 1869.

Anteport.: Gramatica Bisaya-cebuana (v. en bl.). Port.

A la v.: Es propiedad etc. Al Sr. D. Ger6nimo San Juan
y Santa Cruz, ded. suscrita por el autor. (v. en bl.). Lie.

etc., etc., como he escrito arriba. Pags.: XVIII + 161

(v. de la lilt, en bl.).

Despues de lo que el propio recopilador declara en el

Prologo^ nada mas explicit© pudiera afiadir aqui como nota
crftico-bibliografica. Con raz6n, pues, escribe el Sr. Pardo
(/. ^., num. 1862.) lo que puede leei- el que tenga opor-

tunidad para ello: su comentario me ahorra a mf cnalquier

otro.

La presente obrita fu6 mandada corregir por una orden-

Circular del Ilmo. Sr. D. Romualdo Jimeno, fechada en
el Palacio Episcopal de Cebu, 19 de Noviembre de 1869.

Dijo el PreladD: «En la Gramdtica Visaya-Cebuana escrita

por D. Tomas Olleros, e impresa hace [)Oco en Manila, se

encuentran en la pagina 12 num. 35 linea 9 las palabras:

Gloria. Infierno como ejemplos de sustantivos que tienen

su existencia en la imaginaci6n: como quiera que dichos

ejemplos pueden dar lugar a que los ignorantes crean aue
solo son imaginarios los dos dogmas de nue?stra santa Re-
Iigi6n la Gloria y el Infierno: mandamos a VV. RR. [los

RR. y Devotos Curas Parrocos de esta nuestra Di6(!esis]

que todos los ejemplares no coiregidos de dicha Grama-
tica que llegaren a sus manos 6 a las de sus feligreses

se corrijan, borrandose las palabras. Gloria, Infierno y en

su bjgar se pondran Fortuna, DesdicJia^ Hasta aqui el

eeloso Prelado que no perdonaba medio para mejor instruir

a sus feligreses.

138 LACTUD ^GA CASAYORAN / SAN / HISTORIA

SAGRADA / :5JGA PAGTORON-AN SAN CABATAAN
/

MGA LECCION I^GA BABASAHON SA ESCUELAHAN,



396 CULTUKA PI LI PINA

/ UG MAYADA MAN 5^GA SOCNA / SONOD SAN TAGSA
NGA LECCION. / GUINBUHAT NI PLEURI RGA ABAD,

/ UG GUINBINISAYA NI / PR. FRANCISCO DE PAULA
MARQU;^&, / Reli^ioso Pranciscano sa pa^toon sa mga

cabataan / nga Bisaya sa SaiDar ntr sa Leyte. / CON LAS
LICENCIAS NECESARIAS. / MANILA. / IMPRENTA
DEL COLEGIO DE SANTO TOMAS, / A CARGO DE
E. PLANA-JORBA. | 1869.

En 12^ Anteporfc.: Catecismo hist6rico (v. en bl.). Port.

(v. en bl.). Mga pulon^ san Illrno. Sr. J. Benigno Bosnet,
Obispo de Meaux, etc., sa pag[)acanp;iy niya sinin libro,

suscrito en Taraniontier 12 de Mayo de 1683. Pahamangno
san magbasa. {Advertejicia at que leyere). Texto. Indice

sa mga bulus nga nasasaco|) sinin catecisiDO hist6rico.

Pags.: 15L en junto (v. de la lilt, en bl.).

Dividido en dos paites y c^da una de elias en veijiti-

nueve capltulos; en la |)rimeja trata de la Historia Sagrada,
en la segunda de la Doctrina Cristiaiia por preguntas y
respuestas.

Texto bisaya de Samar y Leyte.
Compendio de Historia tSagrada, en lecciones que se leerdii

'

en la escuela, para instruccion de los niflos, con preguntas

y respuestas al final de cada leccion, Compuesto por el alad
Fleuriy traducido al bisaya por Fr. Francisco de Paula Marquis.
Religioso Franciscdno, d fin de enseflar d los niUos bisayas

de Sdmar y Leyte.

139.*, GATECISMO BICOL-CASTELLANO.

En 129, sin port., 1. ni a. de impresi6n, 6 incomple-
tlsimo, poi'que s6lo contiene las paginas 25-104, anabas in-

clusive. Texto bilingtie, menos las 98 y signientes, qoe

van solo en bicol, y el Modo de ayuddr d Misa, que esta

en latin; en las paginas pares esta el texto bicol. en las

inipares, el castellauo. Algiin curioso, despues del epigrafe

copiado, ha aSLadido en la cubierta que le puso: <^Este

catecisnao, impreso en 1846, en Manila es el mi-srao del

P. Astete, aunque algo aSadido, y algo suprimido. --Bl

Catecismo en solo Bicol es en gran parte igual, perp hay
alguna diferencia.—En algunos pasajes del Astete-Bicol*

Castellano, comprenderfa (sic) 6 se podrfa hacer ti'aducci6n

mas conforme con el castellano. > En el texto castellano,

que contiene, nolo bastantes difei^encias en la redacG!6n
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compaiado con el del P. Astete. Buena impresi6n, que
no me parece de la de Sto. Tomas; ei) papel de arroz.

Nada me es dado afiadit- del traductor ni tampoco de
Ids afio y lugar de impresi6n. El cuiioso y diligente ama-
nuense de la cubierta consigna lo arriba copiado y a ello

habremos de atenernos raientras no haya otros datos mas
concretos y piecisos y fehacientes. Acaso y sin acaso pu-

diera haber comprobado aquella nota bibliogiafica a ha-
berme sido posible registrar mas bibliotecas que aun
no he examinado; pero las condiciones en que he trnba-
jado y tiabajo. sin poder llevar a cabo ulteriores inves-
ligaciones del momento, y Jas circunstanciasi en que he
tenido que prepaiar estos apuntes. no me han pernaitido
corroborar, en su caso, aquella, rectificaria 6 bien ampliaria
con alguna noticia mas; queda como va apuntada.

La presente y las dos siguientes pa[)eletas estan fnera
de su lugar propio, tan to si se tiene en cuenta el orden
cronol6gico como el alfabetico de au tores 6 traductores.
Un descuido involuntario, para mi impeidonable, primero,

y tener que imprimir estas cuartillas a trescientas y mas
millas de distancia teniendo que importunar y molestar a
terceras personas, despues, me impiden poder subsanar a
tiempo este y otros deslices, facihnente corregibles, a no
prohibirmelo la ausencia 6 la distancia. sin ningiin otro
contratiempo y sin que al lector llegaran estos trastrue-

ques. Se me trasconejaron en su dia y cuando dl con
ellas era ya tarde para encajarlas (?n el ingar en que de-

bieran ir. Del mal, el menos.

140/ CATECISMO / DE LA
|
DOCTRINA CRISTlA-

NA. /EN IDIOMA BICOL. COMPUESTO / POR EL M.

R. P. PR. DOMINGO MARTINEZ. RELIGIOSO FRAN-
CISCANO DESCALZO, REPORMADO

i
Y AI^ADIDO POR

EL ILMO. Y RMO. SR. D. PR.
(
JUAN DE LILLO,

OBISPO DE NUEVACA- 1 CERES CON CONSULTA DE
SU CLERO.

I
Nuevamente mandado I'eimprimir por el

Excmo. e / Umo. Sr. Obispo D. PR. MANUEL GRIJALBO,

attadien- / dole los Actos de PE, ESPERANZA y CARI-

DAD, traduci- / dos del tagalo al bicol, y la instrucci6n

para bautizar / en caso de necesidad; todo corregido y en-

mendado por / Eclesiasticos inteligentes del Clero Secular

y Regular de / dicho Obispado. |
CON LAS LICENCIAS
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NECESARIAS. |
MANILA: 1864.

\
Imprenta del Colegio

de Santo Toraas, / a cargo de D. Juan Cortada.

En 12^ port. orl. (v. en bl.) Texto, con este eplgrafe:

Manila pagfiadieon gabos na sucat rnanodan nin tauong

cristiano. Pags. 96, en junto. A partir de la 81. s. n., va

esta port.

:

MAG^TA MALODOO / NA PAI^ADIEON / SA PAG
DOLOC ASSIN PAGCASIBOG / NIN / PAGCONPESAL
PATIN PAGPAQUINABANG; / ASSIN AN MAGJJa
GUIBONG CABANALAN/ NIN PAGTUBOD. PAGSARIG,
ASSIN PAGCAMOOT j SA DIGS GROG SA GABOS
CALAQUIP MAN AN HULIT SA PAGB05[AG GUN NA
SA CA

I

PIOTAN NA DAING PADRE NA MACABO
;5tAG. / GUIiSrON(3 / Sa Catecisrnong tagalog nin inaglla

Padreng / Agustinos, assin binicol ni DON MARIANO YVO
DELESPIRITU SANTO, Cura sa Bacac.ay / sa provincia

nin Albay.
|
SA PAGBOOT / NIN OROG CALIUANAG

ASSIN IGUINAGALANG NA CAGURANGNAN | D. PR.

MANUEL GRIJALBO. OBISPO SA BAGONG
|
OACERES.

Port. A la v.: {Advertencia en bicol), Texto.

Todo el texto en bicol. menos la LetciJlia lauretana.

V. Adiciones etc.. num. 1188, donde se desci'ibe la

edici6n de 1836 y se toma nota. mas 6 menos circuns-

tanciada, de otras posterioi-es. La prin(M|)e es del 1708,

no conocida de visu hasta hoy, aj)untada por el Sr. Me-
dina pn La Imprenta etc, num. 134, Epitome y Adiciones,

num. 125. El P. Felix de Huerta en su Estado, papr. 533,

dice que el P. D. Martinez es(!ribi6: «1.^ Esposici6n de

la doctrina cristiana, con vaiios opus(*ulos i)iadosos. en idioma

bicol. impreso en Manila por Francisco de los Santos, afio

de 1708.—2.9. Compendio hist6rico de la pro /incia de S. Gre-

gorio de Filipinas. impreso en Madrid el afio de 1756.

—3.9 Vida admirable del venerablf^ Fr. Francesco de la

Concepci6n.—4.^ Consulta can6nico regular acerca de los

privilegios de los regular-es que ejercen cui*a de almns,

especialmente en Pilii)inas> El niim. primero es el libro

arriba descrito, ei segundo se describira en lugar opor-

tuno y los dos i-estantes qnedaron ineditos. La edici6u del

Catecismo desci-ito es. indudabiemente, la. ordenada por el

Ilmo. Sr. Gainza y a el la se retiere en el orologo y ra-

z6n de la edici6n del Vocabidario del P. Lishoa. cuando
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escribe: «iios decidiiiios a tirar nada menos que cincuenta
mil ejemplares del complete y autorizado catecismo com-
i>uesto por el P. Pr. Domingo Martinez, del Directorio
espiritual del mismo alitor con mas las devociones tradu-
cidas por el P. Ivo del Espfritu Santo, todo lo que
forma un manual tan litil como completo.> Del Catecismo
se han" hecho varias eds., como veremos, mas 6 menos
extensas 6 compendia das.

141 CASAYSAYAN / CAN MAHAL NA PASION
NI / JESUCRiSTO CAGURANGNANTA, / NA SUCAT
IPAGLAAD NIN PUS6 NIN SIISAY MAN NA MAG-
BASA. / Ipinabicol nin Samong Amang mamomot6n na

Exmo. Illmo. y Rmo. / Sr. Dr. D. Pr. PRANCISCO GAINZA,
Obispong Gagalagnan caining Di6- / cesis sa Nueva Ca-

ceres, asin ipinamolde sa saiyang Devoci6n, patin mi- /

natao nin apat na polong aldao na Indulgencia sa quiisay

man na Oris- / tiano na magbasa caini sa totoong boot

sa pagguiromdom can magna / saquit ni Jesucristong Ca-

gurangnanta / Sa catapusan caini, calaquip an cadiquit

na / hulit, asin i^amibi, na tabang sa quiisay man / na

Cristianos cun haranina sa pagcagadang. / SEGUNDA BDI-

CION. /CON LAS LICENCIAS NECESARIAS. /MA-
NILA: / IMPRENTA DEL COLEGIO DE SANTO TOMAS, /

A CARGO DE D. BARIL SAL(3. / 1868.

En 4.^ port. orl. A la v.: Es propiedad. Sa orog ca-

halangcao asin gagalagnan na Cagurangnan Dr..D. Pr. Pran-
cisco Gainza, Obispong canigoan nagayo caining Nueva Ca-
ceres, dedicatoria suscrita por el Capitan pasado Tranqui-
lino Hernandez, Polangui y Octubre 4 de 1866. Cami an
Doctor D. Pr. Prancisco Gainza etc., etc., aprobacion y
concesi6n de indulgencias del Ilmo. Sr. Diocesano, 22 de
Diciembre de 1866. Pamibi sa Dios. Pamibi sa mahal na
Virgen. Texto. Pamibi sa camahalmahalan na Pasio. Pags.
216, en junto. Todo en bicol, y en verso las pags. 7-204;

a dps columnas.
La l.?* edici6ii sera del 1867, no anterior, creo, a juz-

gar por la fecha de las dedicatoria y Aprobaci6n etc. El

traductor, sin dirda, D, T. Herndndez.

Es la Pasion de Xtro. Seflor^ Jesucristo, en verso.
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142.^ Cartilla para los niflos cebuanos.

En 12.^. sin port., 1. ni a. de impresi6n, y creo que
esta corapleto el librito. Anteport. : Est. tie la Inmaculada
Concepci6n, orl. A la v.: Advertencia en caste/lano y bisaya

cebuano, Texto, sin epigrafe alguno, que comienza con el

abecedario, letras ma.yusculas y miniisculas, silabeo, etc.

A partir de la pag. 16, s. n.. va: PALABRAS BISAYAS
traducidas al castellano. a dos colnmnas, terminando con la

Confesion general y Acto de contrici6n, s6lo en castellano.

Pags.: 24, s. n.

Es, indudablenaente. anterior al 1870 y par^ceoae de la

imprenta de Rarnfrez y Giraudiei'. Texto parte en bisaya

y casteilano y algo tauibien en castellano s61o. En la Ad--

vertencia, bilingtie, escribe: «Esta Cartilla sirve principal-

mente paia aqueilos pueblos donde los Maestros no saben
castellano >

Hay ejeu) plates en papel de mucho cuerpo, y los hay que
no son de hilo su papel.

143.* CASAYUDAN / NGA / DINACLIT SA CATL
fJGALAHAN / ifGA QUINABUHI NI S. VICENTE FE-

RRER / CON LAS LICENCIAS NECESARIAS / MANILA
IMPRENTA D^L COLEGIO DE STO. TOMAS / A CARGO
E. PLANA-JORBA / 1869.

En 12.^ Anteport. en bl. A la v.: Est. del S to.. Port.

orl. Iv. en bl.). Texto. Pa^^s.: 99, en junto (en bl. lav.

de la litt.). A partir de la pdg. 47 comienza: MGA PAG-
PAHAMATNGON, sa pagpangadye sa novena ni San Vicente

Ferrer y despues. texto de la JSi'ovena.

Breve cOrnpendio de la admirable vida de S. Vicente Ferrer.

An6niur)0. Consta que el Agustino P. Fr, Julidn Martin
tradujo la Vida y Kovena de S. Vicente Ferrer, el Compen
dio, tantas veces reimpreso en castellano, ya de antigno,

y traducido a todos. 6 casi todos. los dialectos de Filipi-

nas. En Adicioiies etc, Ap^ndice, pag. 496, se describe, sin

apuntar el niimero df^ |)aginas. una edici6n del 1865 dhn

la port, en castellano. edici6n que nnas tarde no he logrado

registrar, aunque si otras posteriores.

V. el num. 29, aunque no me consta sean ambos una

niisma y sola obra, |)ues no me ha sido posible confron-

tar las eds.

144.* COMPENDIO/ DE LA /DOGTRINA CRISTIANA,
|
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SACADO / del CATECISMO DE
, POUGET, y PLEURL

y / traduoido del espaliol al idioma bisaya, / a favor de

todos los Parrocos del Obis- / pado de Cebii, y utilidad de

todos los /. (tristiaiios bisayas. / con superior permiso. /

binondo: 1869. / Im|)fenla de Miguel Sanchez y G^ An-

loagne, 6.

• En 12? i)oi-t. orl. (v. en bl.). H. en bl. en cuya v.

esla la Est. de Jesiis criicificado. Texto. Indice etc. Pags.

:

205, en junto, (v. de la ult. en bl.) + 5, s. n., en bl.

la V. de la utt. En esta ed. que. por lo nienos, ha de
ser la sexta. estan sui)riinidos el Deci-eto, A[)rc)baciones,

Lie. del Ord. y Exhortaci6n del misnio; io restante es liel

reimpresi6n de los ni/ms. 10 y 113.

145.* DOCTRINA CRISTIANA / EN / LENGUA EISA-

YA, / PARA / INSTRUCCI6n DE LOS NINOS / {dibujo

alegorico) BINONDO: 1869. | Iini)renta de Miguel Sanchez y

C^ / Anloagoe. 6.

En 32.^ port, orl., v. en bl. Texto, 6 Pagtolonaii sa

mga cristiaiios Pags.; 58. A partir de la pag. 21 comienza:
LACTUD NGA TOCSOAN, iiga casajjoraji sa pagtolojian etc.

Concluye, pags. 44 y sigts.. con Acta de F6, Esperanza y
Caridad^ Esta carece de los XXX Capitulos, es su compendio.
V. lo escrito en otra papeleta, num. 112, y tengase por
renetido en esta. V. tambien niims. 1313 y 1314. pags. 585 86,

por la relacion y cotno referenda, en AdicioJies etc., Su-
plemento.

146.* MEDITACIONES EN BISAYA, /. ESCRITAS
POR UN P. CEBUANO, / DE ORDEN DEL M. R. P. LR.

JUB. PR. NICOLAS LOPEZ, / PRIOR PROVINCIAL DE
LA PROVINCIA DEL SMO. / NOMBRE DE JESUS, DE
PILIPINAS. / Traducidas y estractadas del libro de San /

Ligorio, titulado El Amor Divino, / CON LAS LICENCIAS
NECESARIAS. / BINONDO: 1869. / Imprenta de M. San-

chez. y C^- / AnkniQue. 6.

En 12^ port. orl. con sencillos fileteSj(v. en bl.). Ora-
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ci6n de S. Bernardo. Manga meditaci6n con pagpalandong;
6 Texto. Pags.: 70. El P, Cebuaiio A^ laport.es el Agua.
tino, P. Fr. Carlos Mielgo, cnra i)arroco de Talisay, Cebii

durante treinta afios.

147.* MGA MISTERIO 7 SA ATUNG / GUINOONG
JESUCRISTO

I

NGA GUITOCOD / SA USA CA PINA-

LANGA / NANG / PARE AGUSTINO CALZADO / CON

LAS LICENCIAS NECESARIAS / BINON,DO: 1869. / Ira-

prenfca de MIGUET. SANCHEZ Y C.?' / Anloague 6.

En 12.^ port. orl. v. en bl. H. en bl. en cuya v. esta

un grab, de la Cruz y abajo: Anac co pasanon mo ang
imomg Cruz ug suniunod ca canaco. Etc. {Illtroduccidll 6

prednihulo) suscrito por F. Romualdo Obispo, Texto {en

pregiintas y resps. buena parte). Indice sa nahamutang niining

libro sa quinal)uhi nga cristianos. Pags. 116, en junto.

A partir de la pag. 59 coinienza: Meditacioiies de la Fa-

si6n de Nuestro Seflor Jesucrisio, 6 FagpaUniduug sa r/iga

casaqiiitan sa atiuig Giiinoong Jesucrisio, precedidas de VIII
capitulos que tratan de la importancia y eficacia de la

oracion, modo de prepararse y hacei-la, prop6sitos y acci6a i

de gracias. etc., seguidos de Oracion nga igaandan sa pag-

palandu7ig\ oracion esta que precede inuoediatamente a las

Meditacioiies.

Las 57 primeras pags. de este libro, incluso la intro-

ducci6n. 6 advertencia preliminar. .suscrita por Fr. Ho-
mualdo, Obispo, son el misnio texto que llena las 88 pri-

meras del opiisculo Quinabuhi nga cristianos etc{\\\\m^. 4, 5, 7

y 31). Las restantes. todas 6 casi todjis, son reimpresi6n
fiel de las Meditaciones ^/^. (niims. 6 y 17). Esta es toda

la originalidad del texto.

Misterios de Ktro. tSeflor Jesucrisio dispuestos por un amaiite

6 devoto Padre Agusiino Calzado,

El P, Agusiino Calzado que edit6 6 di6 a la estampa
este libro no tiene en el mas que la portada. La pri-

mera parte pertenece a un P. Agustino. anonimo (el t\

Mateo Pirez), la segunda al Pre.^bitero xS^r. Morales, cuyos
impresos son del 1821 y 1827. respectivamente, si no mas
antiguas las ediciones princi[)es. La verdad me obiiga a

ronsignar estos extremos. Sea quien fuere el P, AgustillO

Calzado que preparo y ediio 6 mando imprimir esta edi*

ci6n, haciendo de dos obias una. no puedo menos de re-

probar su modo de proceder. Tradiizcase como quiera el
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liga guitocod, por aneglar, recoi)ilar, traduyir, componer 6

dar a la impreta, nunca sera verdad lo expresado en la

portada trascrita. Porque si es cierto que el Quindbuhi
(las 57 priiiieras paginas del libro aqui desciito) en sus

primeras ediciones dice la portada que es de un P. Agus-
tino, como ya hemos visto, no lo es, 6 a nal no me consta

que lo sea, antes si me consta lo contrario, que tfes edi-

ciones, al menos, de las Meditacioiies (el contenido de las

pags. 59 y siguientes del que motiva estos renglones) son

del clerigo filipino D. Josd Morales del Rosario, y he de

censurar que el /^. Agustino Colzado susodicho, editor 6

lo* que hubiere sido, haya piivado. temporalmente, a ese

sacerdote de su labor, omitiendo su nombre al principio,

al medio 6 al fin, en la portada 6 en nota del texto. Si

censure la conducta del editor del QuilKibulli. edici6n de

1850 (niiu). 31), por lo que en la portada omiti6; otro

tanto me veo obligado a hacer aquf, y no sera esta la

ultima vez que me vea precisado a criticar con algu-

na acritud hechps de esta indole, como los referidos. porque

del 1898 aca se ban repeiicto aiguna que otra vez. No hay,

ni puede haber, i-az6n aiguna ()ara que^i^ un autor 6 traduc-

tor (y lo es mientras p.ositivamente no se demuestra lo coi.-

trario) que pone su nombre al frente, an6nimo 6 pseudo-

nimo, se le despoje de su trabajo, bueno, mediano 6 malo.

Esto tiene su iiombre, aunque no lo estampe en estas 11-

neas. iMenguada tarea la del que se viste con ropaje ajeno,

con trajes literarios que ile ningiin modo y por ningiin

concepto le pertenecen!

148* NOVENA |
SANG/ MAHAL KGA VIRGEN

MARIa
I
SA CONSOLACION J I^TGA GUINBINISAYA /

SA ISA CA DEVOTO SANG AMO I^tGA SEfJORA, /CON

SUPERIOR PERMISO. / MANILA |
Imprenta del Colegio

de Sto. Tomas, / d cargo de E. Plana-Jorha / 1869.

En 12^ port. orl. (v. en bl.) Est. de Ntra. Sra. de la

Consolaci6n (v. en bl.). Texto. Pags.: 40, sin contar la h.

(iei grab.

Contiene Consideracioiies para todos los dias. Textq bi-

saya de Panay, que concluye con la Fdrmula de la abso-

lucionde los cofrades de la S, Correa, idn latin.

Esta es ya seguilda edicidn, segiin manifestaci6n aut6-

grafa del propio autor, el Agustino F. Fr. KaymUJldo Lo-

zano. quien afirnia que la MvCJia es traducci6n libre. Ig-
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no!'0 cuafiHo se hizo la priinei'a edicion. pero no serfa an-

tes del 1865, 6 iniu'^ho me equivoco.

Kovena de la Bienaventnrada Virgen Maria de Consola-

cion traducida a I bisajja par un devoto de tan gran Seflora.
La des(:ripci6fi del Aparato, vol. II, num. 1220, es

manca y (Jetictientisima por Uxlos (tonceptos.

149.* NOVKNA
I
NI

i

S. ROiMUALDO ABAD / FUNDA*

DOR| DEU / ORDH^.N DE LOS OAMALDULENSES
|
CON

SUPKRIOI^ PERMISO / MANILA |
Imprenta del Colegio

de Santo Tomas. \ a cargo de K, Plana- Jorba. / 1869.

En 12/'^ port, or!., v. en bl. Texto. Pa^s.: 18. Al

pie (ie la^/iilt.: B. C. de C. y O., el traducaor 6 antor, 6

nno y otrc). n
Las ini(*iales con esponden al Pi'esbltero D. Bias Ca-

vada de Castrfi g Ocaila, de la. di6(!esis de Cebu.
Koyeiia de jS\ Roniualdo ahad etc.. en bisaya cebuano.

150* NOVENA / NI / SANTA ROSA DE LIMA / NGA
/ PATRONA. SA INDIAS. / CON SUPERIOR PERMISO.

|

MANILA*7'Im|)renta del Cole^no de Santo Toinis, j d Cargo

de K Plana-Jarda. • 1869.

En 12.^ port. oil. (v. en 1)1.). Pa|?pahamatfi|?un. Texto.

Pa^s.: 16. Los Gozos van al tin, imffs. 14-16.

Movena d Sta. Rosa de Lima Patrona de Indias.
^

Icrnoro quien sea el tfadnctor 6 antor de esta Kovena^

como las'' de tantas otras.

151* NOVENA / CAN SF^^.J^OR SAN JOSE], / RGA
GUINBINISAYA / SA USA NGA PADRR NGA MAY DE-

VOCION /SAN MAO NGA SANTOS, SA TUIG 1868.
/

CON SUPERIOR PERMISO. / MANILA. / Imprenta del

Colegio d'e Santo Tonias, d cargo de Plana-Jorba j 1869.

En !l2V,[)ort. orl. (v. en bl.). Texlo. Pa^^s.: 32. Los

GOZQS van al principio.

Kovena al Sefior S. Jose, puesta en bisaya por an Padre

devoto del niisnio tSanto. en el aUo de 1868.

No recuercio en e.^le nionH-nto .si el lexto es l)isaya

cebuano 6 de Samar, on)iti en sn dia hacer la apnntacioti
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y al repasar las papeletas no tengo el original d mano
para cerciorarme de ello: a sabiendas no quiero dar un
traspies. Tengo que apeiar al mismo recurso: a confesar
que ignoro quien es el traductor, 6 el Padre nga may de-

vocion^ el Padre que tenia devoci6n al Sto. Me inclino a
creer.que el texto es bisaya de Samar y el traductor un
P. Pranciscano, quiza el P, Pr. A. Sanchez,

' 152.* QUINABUHI NGA CRISTIANOS / NGA TIOANG
SA SINOGBUANON NGA PULONG IHINO- / SA PULONG
NGA VINISAYA SA SAMAR UG/SA LEYTE. ) BASI
MAGLICAY AN CRISTIANOS SAN DA LAN SA LANGIT.

/ Guindugangan sa catapusan san caisipan ug panom-
(

doman san manga sala, ngan san manga Oraci6n / nga

angay pangadieon sa pagcompisal ug sa pag- / carauat.

Sugad man opud an Trisagio sa San- / tlsima Trinidad. /

CON LICENCIAS NECESARIAS.
|
BINONDO: 1869. / IM-

PRENTA DE B. GONZALEZ MORAS. / Anlogue.

En 12.^ port. orl. (v. en bl.) Est. de Jesus Crucificado

y al pie: una jaculatoria y leyenda, en bisaya (v. en bl.).

\Introducci6n) suscrita por el Ilmo. Sr. Romualdo, Ob, de
Cebii. Texto., Indice sa manga nahamutang sa sini nga
Linabi nga Cristianos. Pags.: 147, en junto (v. de la lilt,

en bi.) 3, s. n., (v. de la lilt. en bl.). El TrisagiOy con
su port, especial y el pie de imp. arriba transcrito, co-

mienza en la pag, 137, s. n.

Port, orl., sin nombrar ai traductor, v. en bl. Texto.

Dividido el Quinahuhi en tres Partes.

Vida cristiaiia que estd escrita en idioma cebuano, traducido
al bisaya de Samar y Leyte, por si algun cristiano anduviera
alejado del camino del cielo. l^'a afladido al fimil el examen
de concieiicia y algunas oraciones que podrdri rezarse al

tiempo de confesar y comulgar. Y despu^s el Trisagio d la San-
tisima Trinidad. Traducci6n acaso de algun P. Prancis-
cano, esta hecha, sin duda, de la edici6n de QuinabuM^
eii cebuano. del 1850, porque las ediciones anteriores no
contienen la introducci6n del Ilmo. Sr. Romualdo, ni ei

Trisagio, como ya ha tenido ocasi6n de advertir al lector.

153.* VIA-CRUCIS / NGA GUINBINISAYA / SA PO-

LONG SA SUGBO. UG IGUINPAMOLDE / SA MANILA
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SA TUIG 1853, NGA GUINHUAD ' SA POLONG SA

SAMAR SA USA NGa DEVOTO / NGA PARROCO SA

TUIG 1H68. CON SUPERIOR PERMISO. MANILA. /

Imprenla del Colejj:io (ie Santo Tonias, / a cai-^o de E.

Plana Jorl)a. / 1869.

En 129 \)ovl. (v. en bl.). Pahiirianj^no. Texto. Pags.:

48, en junto.

Fia Oriicis en bisaya cehiiano, niandado imprimir m Ma-
iiila el (lUo 1853. fraducldo at dialecto de Sdniar por

un devoto cura pdrroco en el ano de 1868. An6nima esta

obrita, no sera aventurado ati-ibuir la traducci6n a un P.

Franciscano. Advier'tase que es traducci6n de otro, en ce-

buano, editado. en 1853, (-nya edici6n desconoz(to, y nadie,

que yo sepa, la ha descrito hasta lioy. Uno de tantos li-

bi'itos que, acaso. se hayan perdicio ya para siempre, 6 que
podra encontrarse donde menos se piense, que de todo

puede hat)er.

154,* CEDULA SA PAGPASACUP / SA APOSTO-

LADO SA PAGAMPO CAG SA COPRADIA / SA SAN
TOS NGA CASINGCASING NI JESUS {Al fin y a I pie-)

Imp. Aminos (iel Pais. Ar-zoV)ispo 10.

En 32.^ lo copiadc) es el encabezamiento del texto. Pags.

:

32, en junto. En la que alguien pudiera denominar ante-

port. 6 port, lleva e^ui (Advertencia:) Ini naa CMiila guiii-

Mni' I
sqya ni f'adre Don Anselmo AvanceUa Cura Fd-

rroco s(i Fi- Hade Ar6valo.. . .sa anio Ufja Banna \ na-

patoc ini nga devocion, A la v.: Rst. orl. del S. C. de

Jesu-;.

Tnipresi6n del 1870 6 aigo anterior, acaso.

Cedula de agregacion at apostolado de la oracidn y d la

Cofradia del Sagrado Corazon de Jesus, En \k Advertencia
afiade: Esta Ccdula ha sido traducida al bisaya por el P.

1). Anselmo Avancena, Cura rdrroco de la Filla de Ar6valOy

para el que quiera inscribirse en el Apostolado de la Ora-

cidn pues se ha eslablecido en dicho pueblo la niencionada de-

vocion.

155.* NOVENA / NT / SRNOR SAN ROQUE, < "^Gk

GUINBINISAYA /
puiong nga hiligaynon ni Padre / D. AN^

SELMO AVANCENA, / Proyisoi- cag Vicario general sa
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Obispado sa Jaro, cag Cura Parroco sa Villa sa / Arevalo.
/

CON SUPERIOR PERMISO. / MANILA: / IMPRENTA
DE SANTO TOMAS, ; A CARGO DE A AOIZ. 1870.

En 12.^ port. orl. A la v, estampa del Sto. y de-

bajo concesi6n de indulgencias del Ilmo. Sr. R. Jimeno.
Texto. Pags.: 16, en junto. Los Gozos van en las pags.

13 16.

Es la Kovena de S. Roque, en bisajja hiligaino, tradu-
cida por el Padre I). Anselino AvaiiceUa, etc, etc.

156.* DEVOCIONARIO / PARA / EL ALMA DEVOTA
/ POR / EL PRESBITERO D. TOMAS CONCEPCION

/

Capellan del Solio y Nolai'io niayorde la Curia, e(*Jesias-

tica del Obi.spado de Cebii: MANILA: / IMPRENTA DE
SANTO TOMAS, / A CARGO DE A AOIZ. / 1870,

En 16.^ ))ort. (v. en bl.) Texto cuyo encabezamiento
es: Pahamatflgon sa pagcompisal. Indice. Pags.: 109, en
junto (v. de la lilt. en bl.) + 2, s. n. A. partir de la

pag. 55 (s. n.) va otro tratado devoto, con su port, es-

pecial,, que dice:

MGa PAGPALANDUNG. ^GA ARANG / MAGAMIT
SA PAGSIMBA. / MGA ORACION SA PAG-VISITA
SA SANTISIMO. UG SA MGA /ALTAR, ORACION SA
DILI PA MOCOMPISAL. UG MOCALAUAT, UG SA
TAPUS NA USAB, SA ANGEL NGA MAGBALANTAY,
SA PAGCATULUG. UG PAGMATA. / N^GA GUIBINI-
SAYA NI

I
DON MIGUEL NELLAS CARMELO, / Cuia

Parroco sa Ciudad ng Catedral sa / Cebii, Exarninador

Sinodal sa maong / Obispado, ug Promotoi- Fiscal sa Curia

/ Eclesiastica.

Port. A la v.: Est. orl. de Jesiis crucificado. Texto,

con este encuhez'Am'ieuto: PafftambiiJiff sa Sajitos fiffa Misa.

Ilustrada esta devoci6n con estam[)itas dentro de orl. ar-

ilstica, que les sirve de inarco encuadrado y figurando un
frontispicio.

He registrado otra edici6n dj9 este Devocionavio, pero
muy incompleta, carece de ambas ports., contiene el prin-

cipio del texto y s6io Uega a la pag. 94. Pareceme edi-

ci6n anterior al 1880 y acaso sea tambien de la de Sto.

Tornas, .pero mas esmerada en su parte material. Desde
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luego que no alcanza d las 109 pa^s.; serlan, acaso, 105

mas el fndice.

La segunda port, dice en castellano:

Meditaciones 6 consideraciones para oir la Misa con fruto,
oraciones para la visita del Santisimo, para la visita de
altares, para antes y despuis de confesar y comulgar, al Sto.

Angel de la guarda, para antes de acostarse, 6 dormirse, y
para al despertar, traducidas al hisaya (cebuano) por D. Mi-
guel Nella^ Carmelo, etc., etc.

Todo el texto, el de ambos tratados, en bisaya ce-

buano.

157.» NOVENA / NI / S. JUAN BAUTISTA, / GUI-

BINISAYA NI
I
Presbftero D. LAUREANO RIVERA, Cura

' Pdrroco sa Hilongos. / CON LAS LICENCIAS NECE
SARIAS. / MANILA: / Inaprenta del Colegio de Santo To-

mds, / a cargo de A. Aoiz. / 1870.

En 12.^ port. orl. v. en bl. {Advertencia) . Texto. Fags.: 20.

Novena de S. Juan Bautista. traducida en hisaya pot
D. L. Riveray C. Pdrroco de Hilongos.

El texto estara, creo, en bisaya de Leyte. Hilongos es
un pueblo de la costa occidental de dicha isla.

15JB.* NOVENA \ CAN/ SEIZOR SAN ISIDRO / NGA
;

MANANABANG NGA HIGUGMAON SA MGA / PARAOMA
NGATANAN. Nga guin Binisaya ni P. PR. ANTONIO

/

SANCHEZ nga Religioso Pranciscano, / ug Cura interino

sa bongto sa Catubig / sa provincia sa Samar: sa tuig

1869. CON SUPERIOR PERMISO. / BINONDO: 1870. /

Inaprenta de B. Gonzalez Moras. / Anloague, 6.

En 12.^ port. orL (v. en bl.) An tinican|an, 6: Texto.
Pdgs.: 48. Los Gozos van en las pags. 9-14. Texto bisaya
de Saniar.

Kovena al Seflor S. Isidro, protector querido de todos los

labradores. Traducidg. al bisaya por el t\ Fr. Antonio Sdn-
cheZy religioso franciscano y cura interino del pueblo de Ca-

tubig, de la provincia de Samar, en el aTlo 1869.

159.* NOVENA / SA / MAHAL NGA VIRGEN / SA
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GUADALUPE/ NGA / GUIDEVOCION SA LONGSOD SA
LOBQC / SA PROVINCIA SA BOHOL. / CON SUPERIOR
PERMISO. / MANILA: /IMPRENTA DE SANTO TOMAS,

/

k CARGO DE A AOIZ. / 1870.

En 12.^ port/orl. (v. en bl). Casa.yoran sa historia

sa MiMhal etc. {Brcve iiarracioti de la historia de la Sma^.
Virgen, etc.) Texto {de la novena). Pags.: 43. en junto; en
bl. la V. de la lilt. Texto bi.saya cebuano 6 boholano.
An6nin[io.

Kovena de la Bienaveiiturada Hrgeii de Guadalupe que
se venera en el pueblo de Loboc de la provincia de Bohol.

Entre 1as pags. 2 y 3 va ingerido un . artistico grab, de
la V. de Guadalupe venerada en Loboc, «Podero8a en Mar
y Tierra:* e.sta trabajado por Carlos Borronieo.

Segiin el P. Sadaba en su Catdlogo. etc., nag. 463, el

riutof 6 traductor de esta obrita es el P. Fr. AquiUno Bon
de jS. SehastidJiy parroco de Loboc mas de veinte aflos. El
autor del Catdlogo no apunta la presente edi(:i6n, pero si

otra del 1900, Cebii, afiadiendo que la «licencia del Ordi-
nario i)ara inoprimirla, data de 1870.>

El grab, denuncia alguna mayor antigiiedad.

160.* NOVENA / DE / SANTA TERESA DE JESUS /

PATRONA DE TALISAY / EN LA PROVINCIA DE CEBI?,

Per un devoto de la Santa. / CON LAS LICENCIAS NE-

CESARIAS/ MANILA: IMPRENTA DE SANTO TOMAS, /

A CARGO DE A. AOIX. / 1870.

En 12.9 port. orl. (v. en bl.) Grab, de la S,ta. y el

Jiada te turhe\ etc., de la misma. (V. en bl.). Lactud nga
casayuran sa mga agui, cun sa quinabuhi ni Sta. Teresa.
Pags.: 55 (en bl. la v. de la lilt.) La estampa, 6 su h. no
entra en la paginaci6n. A nartir de la pag. 21 comienza
la Kovena precedida de Paliamaugno 6 sea: Advertencia.

An6nima esta pbrita, no estara demas consignar que
los PP. Cebuanos. qile tienen motives palra erstar enterados,

se la atribuyen al agustino /^. Fr. Carlos Midgo
^

\>i,rroco

de Talisay por muchos afios.

Esta Xovena es distinta de otra a la raisma Sta., no
hay que confundir anlbas, y las dos son de PP. Agus-
tinos. V. el niim. II.

161. NOVENA / NGA IGAMPO TA SA DIGS / AN
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MGa / CALAG SA PURGATORIO, / J?GA GUINBINI-

SAYA / SA USA RGA DEVOTO ^TGA CURA PARROCO,
/

SA TUIG 1868. CON SUPERIOR PERMISO. / MANILA. '

IMP. DEL COLEGIO DE STO. TOMAS/ / A CARGO DE
E. PLANA JORBA. / 1869.

En 129 port. orl. (v. en bl.). Est. .del Purgalorio y
en la parte superior la del Sa^rrado Coraz6n de Maria
con las iniciales R. I. P.. en el centre. (V. en bl.) Texto.
Pags. : 40, en junto. En las pags. 14(1 por errata) 17 va:

Mga pagaraba sa m.ga calag sa Hurgatorio etc. (Lamentos, 6

clamores. de las almas del Purs^torio etc.)

J^^oveiia para rogar d Dies por las almas del Purgatorio,
traducida al bisajja por an devoto ciira pdrroco en el aUo 1868.

No recuerdo que bisaya es, tengo al{2:un raotivo para
suponei* que es de Samar, y que el traductor es un an6-

nimo P. Pranciscano, parroco en aquella isia en 1868. iNo
sera el P, Antonio Sanchez?

Esta papeleta debiera estar inclnida entre las prece-

dentes, del 1869, desi)ues del num. 147, pero uno de tan-

tos descuidps me obliga a colocarla donde va.

162.* NOVENA ] NI / SE:K0R SAN ROQUE | CON
SUPERIOR PERMISO

|
MANILA: ; IMPRENTA DE

SANTO TOMAS,
|
A CARGO DE A. AOIX. | 1870.

En 12.^ port. orl. A la v.: Est. del Sto. Vida ni

S. Roque confesor pati-6n contra sa peste {Vida etc.,..

patron contra la peste). Texto (de la Kovena), Pags. 24, en

junto; las 10 primeras comprenden la Vida.
JSiovena del SeUor S. Roque. Ignoro quien es el traductor.

El texto es, si mal no recuerdo, porque no poseo la

obrita, bisaya cebuano.

163.* PAQUIGPOLONGPOLONG / SANG / ISA CA
ILOY SA ISA CA ANAC | SA NAHATUSTGUD SANG
MGA / QUlNAHANGLAN SA MAAYO NGA PAGOON-
PESAR / 5JGA GUINPAIMPRBNTA / SANG ILMO. CAG
RMO. SR. D. PR. MARIANO CUARTERO / OBISPO SA

SALOG.
I
CON LAS LICENCIAS NBCESARIAS / MANILA:
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/ IMPRENTA DEL COLEGIO DE SANTO TOMAS, / A
CARGO DE A. AOIX. /1870.

En 129 po!-b. (v. en bl.) H. en hi. en cu.ya v. va un
grab., una niadre ensefiando a su hijo. Texto. Pags.:168.
en junto. Terminado el texto, dialogado, entre madre e
hijo, y a partii- de la pa^. 163 comienza: Mga paffpahi-
numdiim Jiga icdhulig pagisip sang mga sala; reproducido en
otros libritos.

Didlogo entre una madre y un hijo acerca de /as cosas

necesarias para hacer una huena confesidn, mandado impri-
mir par el Ilmo, Sr, Cuartero. Esta es segunda, porlo nnenos,

La [)rirnera de las modernamente hechas, es del 1868, se-

gun nota del texto descrito.

En otro lugar hemos consignado que el verdadero ali-

tor, 6 a quien siempre se le ha atribnfdo, es el agustino
F. Fr. Hipolito Casiano Gdmez. fallecido a principios del siglo

XVIII. V.^ Adiciones etc. Aptidice, pags. 460, donde se
apuntan varias ediciones, y otros particulares y publicacio-

nes del autor. For ciei'to que alH escribf: «Texto hisaya
hiligaino, 6 sea, de los montes, a diferencia del harayo,
ya mas pulido y culto, que es del llano. > Y es precisa-

inente todo lo contrario de lo que dehiera haber escrito.

Me coniplazcto poder rectiticar los conceptos, annque mejor
fuera no haber estampado tal equi vocaci6n. El harayo es

de los montes y pueblos liraltrofes, el hiligaino es del

llano, diaiecto este mas suave y mas trabajado tambien
y mucho mas general en la isla de Panay. Las abritas
todas del P. Fr. Raimundo Lozano, cuyo nombre tantas
veces he transcrito, abiindan en terminos harayos, ininte-

ligibles los mas de ellos |)ara los habitantes del llano.

Hago esta manifestaci6n en virtud de informes de perso-
nas sabias y conocedoras de ambos y mas habiles en el

hiligaino.

164.* VIA-CRUCIS / NGA GUINBINISAYA / SA PO-

LONG SA SUGBO, / UG IGUINPAMOLDE / SA MA-
NILA SA TUIG 1856, / NGA GUINHUAD, / SA POLONG
SA SAMAR SA USA NGA DEVpTO / STGA PARROCO
SA TUIG 1868. / CON SUPERIOR PERMISO. / BINONDO:
1870. \ Imprenta de B. Gonzdlez Moras. / Anloague, 6.

En 12-^ port. orl. (v. en blj. Pahimangno. Texto. Pdgs.:
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48, en junto. Lleva pequefias estampas en cada una dri

las estaciones.
Via Crucis en idiovia cebuano, mandado imprimir en Ma-

nila el aUo 1856, traducido al dialedo de Sdmar por un
devoto pdrroco el aflo 1868.

^No sera este niimero reia]presi6n del Via Criicis des-

crito atras {njini. 153.) y errata la cifra 6 del ftfio 1856,

6 errata la 3 del alio 1853, de la portada corresi)ond)ente
al niimero que va entre parentesis? No se me ocurri6 co-

tejar los ejemplares cnando, con ellos a la vista, los des-

cribf: hoy no los tenf^^o a mano para poder haceilo y sa-

lir de dudas. He hecho la piegunta porqne, si no son
erratas las cifras precitadas y el numero aqui descrito no
es reim[)resi6n del que por un momento suponj^o, lenemos
dos ediciones del Via Crucis, en cebuaito, completamente
desconocidas y aiin no descritas, del 1853 y 1856.

Recuerdo haber descrito un l^ia Crucis, en cebuaiio,

y anterior, cr*eo, al 1850; circunstancias especiales de el

hacen que no se rne haya olvidado; pero 6 se me ha
traspa[)elado 6 lo he perdido, el (^aso es que hoy no lo

tengo a mano y mal puedo darle cabida entre estas pape-
letas. Lo siento y no me es dado remediarlo, porque ni

se quien me proporcion6 tal librito; recuerdo si que le

describi en Cebii, con otros pormenores 6 noticias no echa-
das en saco roto.

165.* CATECISMO / DE LA / DOCTRINA CRISTIANA,

/ ESCRITO POR EL PADRE GASPAR ASTETE, / IM-

PRESO EN CASTELLANO Y VISAYA / POR DISPO-

SICION DEL / ILLMO. Y RMO. SR. D. PR. MARIANO
CUARTERO / OBISPO DEJARO, / PARA COMODIDAD
DE LOS NiSrOS. 7 SEGUNDA EDICION / CON SUPE-

RIOR PERMISO. / MANILA / IMPRENTA DEL COLE-

GIO DE STO. TOMAS / A CARGO DE A. AOIZ. / 1871.

En 12.^ |>()!t. V. en bl. En la h. siguiente la port,

en bisaya, dice:

CATECISMO / SANG / PAGTOLON-AN SANG MGA
CRISTIANOS, :5tGA GUINSULAT NI PADRE GASPAH
ASTETE, / NGA GUINPAIMPRENTA SA QUINACHltiA
CAG BIN18AYA / SANG ILLMO. CAG RMO. SE^OR
D. PR. MARIANO CUARTERO / OBISPO SA SALOG,
TUNGUD SA CAPUSLANAN SANG MGA BATA.
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Port A la v.: Est. de Jesiis en la Cruz. Texto, cuyos
eQcabezamientos dicen: Compeiidio 6 suma de toda la doC
trina cristiana. El persignarse.=Ang bug-os Ilga tolon-ang
cristianos figa guinalactud. Ang pagpafigurus. Pdgs.: 104,

en junto, este ejemplar, al que, creo, le faltan 4 pdgs.
del Modo de ayudar a Misa.

Ya dice la port. qu6 es este libro: la Doctrina cris-

tiana del P. Astete, sin quitar ni poner, traducida al bi-

saya. menos el Modo de ayudar d Misa que estarfa en
latin. En la pag. 103 y v. van los Actos de fe {pagtoo),

esperanza {paglauTTi) y caridad {pagMgugma)

,

Texto a dbs coiumnas: a la izquierda del lector, cas-

tellano; a la derecha, bisaya Nada se dice del traductor:
isera un P, Cl^rigo?

Desconozco la l.a edici6n 6 ignoro d6nde y cuando se
hizo; pero no es aventurado afirmar que no es anterior al

1869.

166. CA8AY0RAN
|
SA | PAGARADALAN SA MQA

CRISTIANOS / ^GA GUINPAIMPRENTA
| SA BISARA

NGA GUYONON / SA ILLMO. IG RMO. SEfJOR / D.

PR. MARIANO CUARTBRO
I
OBISPO SA SALOG- / CON

SUPERIOR PERMISO. / MANILA: | IMPRENTA DEL
OOLEGIO DE SANTO TOMXS | A CARGO DE A. AOIZ.

/ 1871.

•

En 12.^ Anteport. : Ex|)lioaci6n de la Doctrina cristiana
en Cuyono. A. la v.: Est. de Jestis Cracificado. Port. A
la v.: {Advertencia). Texto. Pags.:88, en junto. Dividido
en diez lecturas 6 capftnlos; al final va el Examen de
conciencia.

En la Adverteiicia piecitada dice el editor: «Esta es-

plicaci6n de la Doctrina Cristiana, salvas algunas peque-
Ilas variar.iones, es la niisncia que f^scribi6 en lengua Cu-
yona el M. R. P. PR. PEDRO GIVERT DE SANTA EU-
LALIA. Exprjt)Vincial de los PP. Agustinos descalzos de
estas Islas.> Texto bisaya de Cnyo.

Explicacidn de la Doctrina Cristiana mandada imprim^r
en dialecto de Guyo por el Ilmo. y Rmo. Sr. D. Fr\ Ma-
riano Cuartero. Obispo de Jaro.

Para otras obras del P. Givert de 8ta. Eulalia v6ase
Miciones. niims. 690. 707 y 1810, y el Catdlogo del P. 8d-
daba. pags. 146 48.
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167.* ANG COPRADES |
NGA SACOP |

SA MAHAL
NGA VIRGEN SA CALIPAY, ' UG SA / CORREA NI

SAN AGUSTIN. / HINUSAY UG HINUAD SA VINL

SAYA NI / P. PR. PERNANDO SANCHEZ, / Agnstino

Calzado, / Cura pairoco aa longsod sa Argao sa Provinciii

con Dis-
I
trito sa Sugbu

|
CON SUPERIOR PERMISO. I

MANILA / IM'PRENTA DEL COLEGIO DE SANTO TO-

MAS.
I
A CARGO DE A. AOIZ. j 1871.

En 12.** port., v. en bl. Est. de la Sma. Virgen. Texto.

Indice. Pags.: 115, en junto, + s, s. n. A partir de la

pdg. 95 (V. en bl.) va la port. ort. de la NOVENA | SA
MAHAL NGA VIRGEN 1 SA | CONSOLACION / etc.

Esta ed. es mas extensa que la 3^ de 1893. En la

ult. faltan los capltulos 59—109, anobos inclusive, pags. 46-

83, de la ed. 1871, que tratan de las indulgeucias que

pueden ganar, unos u otros dfas del atlo, los cofrades de

la Correa de Ntra. Sra. de la Con8olaci6n, con la Oracidn

con que termina el 109: todo ^sto se ha suprimido.

167."« M^TODO / DEL DR. OLLENDORFF / PARA
APRENDER / A LEER. HABLAR Y ESCRIBIR / UN
IDIOMA CUALQUIERA / ADAPTADO AL BISAYA / POR

/ EL M. R. P. LECTOR Pr. RAMON ZUECO DE SAN
JOAQUIN, AGUSTINO RECOLETO. / VICARIO PRO-

VINCIAL Y PORANEO DEL 2.° DISTRITO DE MIN-

DANAO (MISAMIS) Y / CURA pARROCO DE CAGA
YAN DE ORO. / CON LAS LICENCIAS NECBSARIAS.

/ MANILA: / Imp. de Ramirez y Giraudier, / 1871.

En 4.° port. A lav.: Es propiedad, etc. Lie. del Ord.

(v. en bl.) y Tile, del Gob. (v, en bl.), 6 de Di(tiembre

de 1870 y 9 de Marzo de 1871, respectivamente. Prdlogo.

Nociones prelinrinares, Modo etc. Texto. Pag.s.: 6, s. n.,

+ XXI (v. de la 6lt. en bl.) + S, s. n. (v. en bl.) +

314 + 120. Estas ults-i. pags. Ilevan igual port, que la

arriba trascrita y son para la CLAVE DE TEMAS que este

es el encabezamiento de su Texto. 90 .son las Lecciones

dispuestas para tres meses y al fin de cada 30 y mes va

el Resumen etc.
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Escribe, en el Pr6logo: «No se carecfa absoiutameDte
de medios, {para estudiar y aprender elidioma) pero, 6stos

eran inadecuados. Habla una excelente gramatica debida'

i la pluma del M. R. P. Encina, Agustino Calzado. La
gloria de ser el primero en metodizar el estudio del dia-

lecto bisaya, pertenece toda al P. Encina y 6sto solo bas

tarla para record arlo con respeto y merecer bien de las

letras bisayas. Su gramatica, que a pesar de haber sido
' escrita hace mds de un siglo, es muy buena, aprovecha
todavla al que ya sabe hablar y quiere perfeccionarse en

el bisaya> He aquf lo que escribe del bisaya, parrafo que

es perfectamente aplicable a todos los dialectos de Pili-

pinas. «Para aprender nn dialecto como el bisaya, en el

que los nombres sustantivo y adjetivo, asf como tambi6n

el prononobre personal, el adverbio y hasta la interjecci6n

se hacen verbos; en el que no hay desinencias, escepto

los pronombres personales y demostrativos que las tienen;

que es puramente pasivo. por cuya raz6n doy principio

al verbo por las tres pasivas que tiene; que es esencial-

mente particulario, puesto que no son terminaciones dadas
las que determinan los tiempos ni los modos de la con-

jugaci6n, sino partlculas unidas a una raiz y alSn una
misma raiz significa muy distinta cosa. segun las varias

partlculas con. que se componga; que por su indole es me-
taf6rico, usando con frecuencia. ademas de otras fig;uras,

la elipsis y la sfncopa, que tiene una multitud de modis-

mos; para aprender este dialecto tan diflcil y que carece

de cultura gramatical . . no hay metodo tan adecuado como
el Ollendorfiano. Hablo con esta seguridad por esperiencia,

...Por este metodo el disclpulo. . Insensiblemente ira co-

nociendo las reglas, que modifican las palabras. como las

de la declinaci6n, plural y grados de comparaci6n, apren-

dera sin casi prestar atenci6n, el presente y las varias

relaciones del pret^rito y futuro, modificdndolos con adver-

bios, como tamblen la slncopa del verbo. la conversi6n

y trasposici6n de letras en algunos tiempos; conocera asl

mismo las reglas de las oraciones condicionales y la infi-

nidad de modismos del dialecto. > Estos parrafos no tienen

desperdicio.

La CLAVE DE TEMAS tiene su port, correspondiente

(a la v.: Es propiedad.) y forma un todo, creo, con el

Mitodo, 6 debe formarlo. Encuadernados en un volumen,

pareceme mejor vayan tambi^n unidos en un solo num. no

obstante las ports, respectivas y la distinta paginaci6n.

168.* ANG PANGaDIUN / SA MGA / BISAYANG
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CRISTIANOS. / CON SUPERIOR PBRMISO. I MANILA:

/ IMPRENTA DE SANTO TOMAS
i
A CARGO DE A.

AOIZ. / 1871.

El) 16.° port, or I. (v. en bl.l Texto, que comienza:

Ang pagpangudus. (Por la senal) Pags: 45; en bl. la v. de

la ult. A |>artir de la pag. 27 comienza: Ang tocsolum,

con e»te encabezamiento, LAS PREGUNTAS.
Tengase presente algo de lo escrito al pie de la pa«

peleta. num. 112 y 40. Y, creo, he escrito en otro nu:

mero que eii ei Gatdlogo del P. Sadaba, pags. 396 .v, 97,

se atribnye esta obrita al P. Recoleto Fr. Antonio ubeda

de la Sma. l^rinidad, no s^ con cuantas y cuale.s razoneH.

169,* Visitas / SA / SANTfSIMO SACRAMENTO SA

.ALTAR / UG SA / MAHAL JJGA VIRGEN MARIa i

JTGA / GUITOCOD NI S. ALFONSO MARIa LIGORIO

OBISPO / DE SANTA AGUEDA DE LOS GODOS.

'

GUIBINISAYA / sa usa ca P. Agustino nga devotos sa

Santfsimo Sacra / mento sa Altar, ug sa mahal nga Vir-

gen Maria. / CON LAS LICENCIAS NECESARIAS. / MA-

NILA:
i

IMPRENTA DE SANTO TOMXS, / A CARGO '

DE A. AOIZ. ' 1871. !

En 12.*^ port. v. en bl. Pagagda. H. en bl. en cuya

V. estd el grab, que representa el Smo. Sacramento. Texto,

Pags, 137» en junto; en bl. la v. de la lilt.

El Agustino a quien .se refiere la port, es el P. Ft.

^icolds Ldpez. Esta ha de ser por lo menos segunda edicidn.

Para la primera, v6aae el num. 57.

170.* NOVENA CAY SECTOR S GER(5NIM0 /

DOCTOR JTGA LABING DACtf / SANG SANTA IGLESIA,

/ PATRON TITULAR SA BANUA SA TAPAS. / nga

tinucud, CMg binuhat sang Prt-sbftero / DON ALBERTO
BAVIBRA, / Cura interino sa amo nga banna, sacup /

sang Distrito sa Capiz. / CON SUPERIOR PERMISO. /

MANILA /IMP. DEL COLEGIO DE STO, TOMAS. /X

CARGO DE A. AOIZ. / 1872.
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En 12. '^ port, orl. (v. en bl.). Texto. Pags.: 24. Los
(jbzos van en las pags, 18-23. Texto bisaya panayano.

Movena al Seflor S. Gerdniino Doctor el mds grande de
la Santa Iglesia , Patrdn titular del pueblo de Tapas. Escrita

y traducida por el PresMiero D. Alberto Baviera, Gura in-

terino de dicho pueblo, del Distrito de Gapiz.

171. NOVENA / SA / NTRA. SE^tJORA DE LA PU-

RIFICACION / CON / SA GANDELARIA / MANANA-
BANG I SA CIUDAD NGA GUINAOBISPOHAN SA SA-

LOG: / J5^GA GUINRUHAT / SANG ILMO. SE5fOR

OBISPO / D. PR. MARIANO CUARTBRO, | SA SAGRADO
ORDEN SA MGA PARI RGA PREDICADORES. / CON
SUPERIOR PERMISO. / MANILA: / IMPRENTA DEL
COLEGIO DE SANTO TOMiCS / £ GARGO DE A. AOIZ.

/ 1872.

En 129 port. orl. A la v.: Concesidn de indulgencias
del misino Ilmo. Sr. Balantayan. Texto. Pags.: 52, en
junto. A parti r de la pag. 47 trae la Salve, en verso, 6
Maghimaya ca hari, en castellano y bisaya, d modo de
Gozos, concluyendo con una Oracidn y yarias jaculatoiMas
a Maria Santisima.

Es la Xovena de K.a S.d de la Purificacidn 6 Gandelarla
patrona de la Giudad sede del Obispado de Jaro: compuesta por
el Ilmo. Sr. Obispo D. Fr. Mariano Guartero del Sagrado
Orden de los Padres Predicadores.

No atladiendose que el Sr. Obispo es el traductor, bien
podeuios suponer que ^ste fui4 de un P. Ol^rigo de los
que con 4l vivfan li otro de la Di6cesis. E«cribi6la el

Ilmo. Sr. en castellano, sin duda.

172.» PANABANG ' SA / MGA MASaQUIT, / MGA
GUINPAIMPRBNTA / sang Ilmo. cag Rmo. Sr. / D. PR.
MARIANO CUARTERO, / OBISPO SA SALOG. / CON
SUPERIOR PERMISO. / MANILA: / IMPRENTA DEL
COLEGIO DE SANTO TOMAS / A CARGO DE A. AOIZ.
/ 1872.

En 12.9 port. orl. (v. en bl.). Est. da JesiSs cruci-
ficado (v. en bl.) Texto. Pags.: 109 (v. de la iSlt. en bl.).

A partir de la pag. 54 comienza: MGA PAGPALANDUNG
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SANG PAGPASAQUIT NI JESUCRISTO NCU ATON
GUINO-0, etc.. {Meditacioiies de la Hasion de Xtvo. Seflor

Jesvcristo. etc.) dierinueve en total. Prirnera edici6n, (-reo.

Mode de ayudar d los enfermos, mandado vmpriinir por
el llmo. y Rmo. Sr. D. Fi\ Mariano Cuartero, OMspo de
Jaro.

00. Aquf debiera ir el Arte del idioma Vlsaya de Sa-
inar y Leite, Compuesto por Fr. Antonio Figueroa. Religioso
Franciscano. . . .Binondo: 1872\ pero se me ha extraviado la.

})apeleta y no se ad6nde ha ido a parar, no he dado con
el la por mucho que la he buscado: se que la tengo des-

cjita. Cnando no la bu^qne la encontrare. y no ha de faltar
lugar d6nde colocarla a lo que cieo. No estorbara al fin

6 entre las en castellano.

173. CULTIVO / DEL / CACAO Y CAP^ / ESCRITO
EN CASTELLANO / POR D. SANTIAGO PATERO / y

/ TRADUCIDO AL VISAYA / POR EL R. P. Fr. GA.
BRIEL GONZALEZ. / MANILA: / (AV^ la port, de la cu-

hierta) Imp. de Ramirez y Giraudiei-. / 3872.

En 8.9 |)ort. v. en hi. Texto, a dos colnmnas,, come
su similar tagalo.. Paga. : 44 + 27; en bl. la v. de la lilt.

Uno y otro folleto llevan ali?uaas fi*?nras para mayor
aclaraci6n del texto y coirib modelos de semilleros y tras-
plantes.

174.* ACO ANG DOCTOR :5JGA SI D. GREGORIO
M. MARTINEZ CAG / SANTA CRUZ, TUNGUD SANG
PAGBUUT SANG DIGS . . . / . . . METROPOLITANO SI-

NING MGA CAPOPOL-AN, / ...etc. ETC, Sa talahoron

nga Dean cag Cahildo cag sa iban pa nga -mga CUrigos

cag mga guinsacupan , . .=Bd^cr,o p^ nga naquita sa sining

Ciudad sa Manila ang isa ca paghitabo nga tacus nga

pagtangisan, ang isa ca crimen nga dili maasoy, ang isa

ca buhat nga hinali, nSa ualay sing sanglet diri sa Fili-

pinas, Guinsulat sa aeon Palacio Arzobispal sa Manila

sa napulu cag siam isang bnlan sa Pebrero sa tuig nga

1872.=GREG0RI0 ARZOPISPO.
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En 49 sin port., 1. ni h. de impresion; lo trascrito

es el encabezatniento, principio y fin del Texto. Pags.: 9

(v. de la lilt en bl.) Impresion. sin dnda. de la de Sto.

Tomas. del 1872. Ignoro (inien sea el traductor de esta

Carta Pastoral. Texlo bisnya ua nay a no.

Esta es la famo^a Pastoral, ^^ 19 de Pebrero de 1872,

tan poco grata a ciertos ouU)S, sea ctial fnere su valor,

sobie el qne no he de hacer hincapie. Como en lugar

oportuno he de dar a conocer la pnbli(*>ada en casfcellano,

(ie la que esta es traducci6n, pareceine iniitil poner aqnf

la de lo arriba copiado: Pne tradncida a bnena parte de
los dialectos de las Islas, no se a cuantos ni a cuales.

175.* NOVENA / CAG / DECENARIO / SA MGA
CASAQUIT NI / JESUCRISTO CAG NI MARfA SAN-

TfSIMA / NGA IPAQUIMALOOYTA / ANG MGA CA^

LAG SA PURGATORIO / CAG ANG MGA MACASA-
SA.LA. / Nga giiin|)atigayon cag guinbinisaya ni P. Fr.

/ Raymundo Lozano, Religioso Agnstino, Parroco / sa San

Miguel en Iloilo. / CON SUPERIOR PERMISO. /MANILA:
/ imprenta del. colegio de sto. tomAs, / X
CARGO DK D. AOIZ. / 1872.

En 12.9 port. orl. Concesi6n de indulgencias de los

Ilmos. Sres. D. Gregorio Martinez (7 de Septiembre de
1865). R. Jimeno y P. Gainza. Est. del Purgatorio. A la

v.: Tilinnaanan. Texto. Pags.: 52, en junto. Con Consi-^

deracion para cada dia del novenario.
Texto bisaya panayano.
Sera, acaso y por lo menos, segiuida ed.^ dada la fecha

(ie la concesi6n de indulgencias. V. num. 84.

176. L.ACTUD NGA CASAYORAN / SAN HISTORIA
SAGRADA / NGA PAGTOROMAN SAN CABATAAN.

/

MGA LECCION NGA BABASAHON SA ESCUELAHAN,
I
UG MAYADA MAN I^fGA SOCNA / SONOD SAN TAGSA
^GA LECCION.

I
GUINBUHAT NI FLEURI NGA ABAD,

/UG GUINBINISAYA NI / FR. FRANCISCO DE PAULA
MARQUi^S, / Religioso Franciscano sa pagtoon sa manga
cabataan

| nga Bisaya sa Samar ug sa Leyte. / CON
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LAS LTCENCIAS NECESARIAS |
BINONDO: | Imprenta

de B. Gonzalez Moras, / Anloagne, num. 6. | 1872.

En 129 Antenoft.; Catecismo hist6rico (v. en bl.) Port.
{v. en bl.) Mga pulong san II mo. Sr. J. BenifTno Bosnet,
Obisno de Meatix, etc. Sa UM^Dacaupay niya sinin^ lil)ro,

snscrito por el antecitado Prelado, 12 de Mayo de 1683.

Pahamangno san ma^basa. Texto Indies sa mga bulos
nga nasasacop sinin (tatecismo {dlVldido en dos f^artes),

Pags.: 151. en junto (v. de la uit. en bl.)

V. num. 138.

177,* NOVENA T NGA CALAGNON / SA SERAPIN
NGA AMAHANTA / NGA SI / SAN FRANCISCO ^ NGA*

HINUAD / sa binisaya. sa gnisnlat sa qiiinachila ni / p.

Fr. Antonio Abriol, nga sacop sa (•apaiian sa maong Pa-

triarr»a / nga Santos nyamot. / CON SUPERIOR PER-
MISO / MANILA: / IMP. DEL COLEGIO DE STO. TO-

MAS, / A CARGO DE A. AOIZ. / 1872.

E'l 12.^ Ant(^oort. PH bl. y a la v. E-it. del Sto. Port,
orl. A la v.: (AdverteJlcin) y concesi6n de indnlgenoias df^l

Ilmo. Sr. O. de Cebu. Mga tnlumanon sa mga tano nga
mangad.ve niininor santos nga novpna, ta^sa ta^sa ca adlao
nga saf'oi) sa maonir novena. Texto. Pags.: 29, en junto.

R-^impresi6n df^l num. 50. En el va la tradncci6n de
la port, y en Adicioms, nums. 382 y 1300. apnntadas otras
eds. en castellano.

178,* NOVENA / GANG / MARIA SANTISIMA ! MA
MAHINOCLOGON UYAMOT / SA lYANG PAGGAU-
SARA CON SOLEDAD / SA TOTOLO CA ADLAO / SA

PAGCAMATAY SA lYANG DIOSNON ?JGA ANAC /

UG MANUNUBOS NATO NGA SI JESUS. / GUISULAT
I SI qninaohila si Pidr»^, Maestro nga si / FR. FRAN
CISCO DE LA TRANSPIGURACION. (sic)} Sugdan qui-

ning Novena sa Viernes sa Dplores. t CON SUPERIOR
PERMISO. ' MANILA / IMP. DEL COLEGIO DE STO.

TOMAS. / A CARGO DE A. AOIZ. / 1872.
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En 12.^ Anteport. eii bl. A la v.: Est. orl. de Ntra.

Sra. de los Dolores. Port. orl. (v. en bl.). Texto. Pags.:

45, en junto (v. de la lilt. en bl.) Una de las pocas no-

venas que no tienen Gozos, ni en castellano ni en bisaya-

cebuano, que es el del Texto.
Como en su dia, Dios tnediante, he de describir una

edicion, en castellano. de la presente MoveJia, oveoxne dis-

pensado de apuntar de que trata la descrita 6 a quien sh

diriore. Es, en pocas palabras, la Kovena de la Soledad de

Maria Sajitisima.

179* BAHANDI SANG CRISTIANO / CON / CATI

LINGBAN SANG MGA PAGAMPO / f^GA GUINPANAG-
BUHAT / SANG ILMO. SR, OBISPO RGA SI / D. FR.

MARfANO CUARTERO, / GAG SANG PRESBITERO NGA
SI I D. LORENZO PLORES. / CON LAS LICIENCIAS

NECESARIAS / MANILA: / IMPRENTA DEL COLEGIO
DE STO. TOMAS, I

A CARGO DE A. AOIZ. / 1873.

En 12.^ nort. (v. en bl.) Tabla de las fiestas movi-
bles. {Caleiidario), en su lilt. v.: Est. de la Sma. Trini
dad. Texto.* Indice. Pags.: XXXIII + 397 (v. de la lilt.

en bl.) + 3, sin numerar, y en bl. la v. de la nit.

Va ilustrado con buen numero de grabs., varias Ora-
ciones, Sacrificio con maayo nga pagsimba sing Misa {Modo
de oir Men. 6 con d'evocion el Santo Sacrificio de la Misa), Mga
pagpangadie sang santos nga tuud nga i-osario sang naahal
nga Virgen Maria {Manerade rezar^^iarlamente el santoro-
sario d la hienaveuturada Virgen Maria), el Via-Crueis yotras
devociones. Es un devocionario bastante completo; recopi-

iaci6n en un volumen del contenido de otros nauchos libri-

tos Dublicados nor sepai-ado. Texto bisaya panayano; pero
el Calendarib, Gozos, Fillancicos, Stahat y cuantos versos
encierra estan en castf^llano.

Devocionario del cristiano 6 coleccidn de oraciones que Tian

compuesto el Ilmo. Sr, Obispo D. Fr. Mariano Quartero y el

l^reshitero D, Lorenzo Fhres. De creer es que la traducci6n
toda y correcci6n de la misma sea de este ultimo, la com*
posici6n y selecci6n de las varias devociones y oraciones
del II mo. Prelado citado, incansable y celoso propagandista
de las buenas lecturas bisayas para instrucci6n de los fie-

les de su •di6cesis.

180.^ BAHANDI NGA DIOTAY / SA MGA / CABA
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TAAN NGA CRISTIANOS/CON / CATILINGBAN SANG
MGA PANGAMUYO. / NGA GUINPAIMPRENTA / SANG
ILLMO. GAG RMO. SEJJOR / D. PR. MARIANO GUAR-
TERO / OBISPO SA SALOG. / CON SUPERIOR PER.

MISO. / MANILA: / IMP. DEL COLEGIO DE STO. TO-

MAS, / A CARGO DE A. AOIZ, / 1873.

En 16.9 Anteport. : Bahandi etc. (v. en bl.). H. <«»n

bl. en cuya v. va la Est. de la Sma. Trinidad. Poi't. (v.

en bl.) Texto. Indice. Pags.: 122, en junto, + 1, s. n.,,

su V. en bl.

Es un Pegueflo devocioiiario para los iiiflos, en el que
estan i-eunidas las nnas importantes y convenientes 6ra-
ciones para todos los dfas, con algunas otras piadosas de-
vociones.

Texto bis?iya panayano.

Devocionario pequeUo para los nirios cristianos 6 coleccidn
de oraciojies. Mandado imprimir por el llino. y Rmo. Sr.
D. Fr, Mariano Guartero Ohispo de Jaro, Nad a se* dice
del t!-aductor: de creer es qne como tal interviniei-a el

Pbro. D. L. Plores li otro P. Clerigo de los que en la

casa episcopal vivfan.

181.* CARTILLAMEDICINAR / SEGUN / EL SIS-

TEMA Y MEDICINAS CASERAS DE / JAYNE / {Di-

bujo del estah/ecimiento) POR EL / P. FR. RAYMUNDO
LOZANO P. / DE S.^ MIGUEL {Fuera de las lineas de

la orL y al pie:) Visaya.

En 4.^ port. orl. A la v.: Calendario para el aQo de
1874. Pagagda sa mga bisaya. Tilirnaanan tungud sa pag-
caon. Texto. Pags.: 2, s. n.. + 24 + 2, s. n, para una
parte del Calendario y anuncio.

La impresi6n es americana, del 1873, sin duda; la tra-

ducci6n de la tan \^o\^\x\^v Cariilla debi6 ser hecha a ins-

tancia del Sr. Zobel, u otro de la Parnaacia de D. Jacobo
Zobel, que era la que ex!)endia las medicinas caseras del

Dr. Jayne.

182. AVISOS MUY UTILES / PARA LAS CASADAS
/ QUE / PARA SUBIEN ESPIRITUAL Y TEMPORAL.
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/ LES DIRIGE / EL EXMO. 1^ ILLMO. SR. D. ANTONIO
CLARET / ARZOBISPO DE TRAJANOPOLIS IN PART.

INF. TRADUCIDOS AL BISAYA / POR / El M. R. P.

Lector Fr. Ramon Ziieco de S. Joa- / quin, Agustino Re-

coleto, Vic.^ Prov.^ y For.^ / del 2.^ Distrito de Minda

nao y Ciua Panoco / de Cagayan de Oro. ./ MANILA. /

Imp. de Ramirez y Giraudiei*. / 1873.

En 16.^ port. A la v.: Es propiedad de los PP. Re-
coletos. Lie. del Ord.. Fr. Lorenzo Mayor, 13 de Mayo
de 1873 (v. en bl.) Est. de la Inmacnlada, con su com-
posicion poetica al pie, y las indulgencias que tiene con-
cedidas (v^ en bl.) Texto con este epigrafe: Mga pagsam-
ba^, nga may pulus.caayo sa mga babaye nga njiCo. Ti-

maan. Tuinmanon sa taong cristianos sa buntag, y ....

sa gabi-i. Pagampo ni Padre Nicolas Zucchi. Hamubo figa

pagampo contra sa pannlay. Pags.: 48, en junto. A par-

til- de la 39 comienza: TulumailOll etc.

Texto bisaya-cebuano.

183. AVISOS SALUDABLES / A LAS DONCELLAS
\ 6 SEA / CARTA ESPIRITUAL / QUE ESCRIBid /

k UNA HERMANA SUYA / EL EXMO. E ILLMO. SR.

D. ANTONIO CLARET / ARZOBISPO DE TRAJANOPOLIS
IN PART. INF. TRADUCIDOS AL BISAYA / POR /

El M. R. P. Lector Fr. Ram6n Zueco de S. Joa-.
/ quin,

Agustino Recoleto, Vic.9 Prov.^ y For.^ /del 2.^ distrito

de Mindanao y Cura Parraco / de Cagayan de Oro. / MA-
NILA. | Imp. de Ramirez y Giraudier. / 1873.

En 12.^ port. A la v.: Es propiedad. Lie. del Gob.
Ecle., Fr. Lorenzo Mayor, Ag. Recoletb., Sede vac. 13
de Mayo de 1873 (v. en bl.). Versos, en bisaya, a Maria
Sma. (V. en bl.) Mga pagsambag nga may pulus caayo
sa mga dalaga (Gonsejos 6 Avisos, etc.) 6 Texto. Indice.
Pags.: 64 en junto, Terminado el Illdice (v. en bl.) y a
partir de la pag. 55 comienza: Tulumarion etc. {Ejercicio
^tc), concluyendo con la Oraci6n del P. Zucchi a la Sma.
Virgen. Todo el texto en bisaya-cebuano.
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184. AVISOS SALUDABLES / PARA LOS NI^OS

/ QUE / PARA SU BIEN ESPIRITUAL / LES DIRIGE

/ EL EXMO. t ILLMO. SR. D. ANTONIO CLARET
/

ARZOBISPO DE TRAJANOPOLIS IN PART. INF.
/

TRADUCIDOS AL BISAYA /[.POR /El M. R. P. Lee

tor Fr. Ramon Zueco de S. Joa- / qujn, Agustiiio Reco-

teto, Vic9 Prov.^ y For.^ /del' 2.^ Distrito de Mindanao y

Cui-a Parroco / de Cagayan de Oro. / MANILA. / Imp. de

Ramirez y Giraudier. / 1873.

En 12.^ port, A la v.: Es j)ropiedad etc. Lie., de

Gobernador Ec. P. Agustino Recoleto, Fr. Lorenzo Mayor,
de la Di6cesis de Cebii; 13 de Mayo de 1873 (v. en bl.)

Mga pagsambag nga may pulus (^aayo sa maflga bata.

Pagpahamatngon. Texto. Pags. : 74, en junto. Concluye,

pags. 67 y sigts.: Tulumanon sa taong cristianos sa bun-

tag; y . . . . sa gabi-i.

Al ej. examinado le faltan dos pags. en los prelimi-

nares.

185.* LA BIBLIA DE LA INFANCIA / 6 SEA /

BOSQUEJO HIST6RIC0 Y DOGMATICO / DE LA / RE-

LIGION VBRDADERA / DISPUESTO / PARA SERVIR
DE TESTO DE LECTURA PRACTICA / Y DE PRIN-

CIPIOS DE RELIGION Y MORAL EN LAS | ESCUB-

LAS Y FAMILIAS; t ILUSTRApO CON NO- / TAS

ACLARATORIAS, / POR D DON FELIPE ANTONIO MA-

CIAS, / INDIVIDUO DE NUMERO, HONOR Y M^RITO
DE / VARIAS ACADEMIAS LITERARIAS. / TRADU
CIDO AL BISAYA / POR]/ El M. R. P. Lector Fr. Ra-

m6n Zueco de San | ^Joaquin, Agustino Recoleto, Vicario

Provincial / y Foraneo del 2.9 Distrito de Mindanao y Cura

/ Parroco de Cagayan de Oro. / tomo II. / MANILA.

/ Imp. de Ramirez y Giraudier. / 1873.

En 12.^ port. A la v.: Es propiedad etc. Mga bisaya

nga hinigugma co {A Mis Queridos hisayas). A la v.: Una
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preg. y su resp., en bisaya, 6 (?lcnal es la ley espiritual?
Texto, cuyo encabezamiento es: Ang santos nga siilat sa
raaflga cabataan. Ang bag-ong sugo (Z« Santa EsCTltuTa
para los nines. El nueoo Testamento,) Pags.: 92, en junto,
faltando al ej. examinado no se cnantHS pags. Concluye
con el cap. 16; ICADUHANG SINUMPAY iap^ndice se-

gundo).

Pormando un solo vol. con el Tom. II va el Tom. I,

pero no nne es dado copiar la port, y apnntar los preli-

minares porque le faltan las 6 primeras pags. Contiene
desde el principio del Texto 6: Ang santos etc. Ang ca-
raan nga sugo. {La Santa etc. El Antiguo Testamento). Ti-

maan. Sa nnia dinhi niinin^ nahnonang libro (Indice De lo

contenido en este primer libro). Pags.: 80, en junto

Uno y otro torn. I leva n intei-caladas algunas estampi-
tas que ilustran el texto; mas el segundo que el priixiero.

Me inclino a creer que anabos son del mismo alio, 1873,

y desd« luego los tipos e impresi6n son unos mismos.

Escrito cuanto precede, he registrado un ej. mas com-
pleto. Igual port, que la arriba trascrita, con la variante
de TOMO I, en su lugar. Lie. del Gobernador eclesias^

tico, P. Lorenzo Mayor, recoleto y Parroco de Mandaue,
13 de Mayo de 1872. A la v. una estampa. Mga bisaya
nga hinigugma co. Texto. etc. como escrito queda.

186.* NOVENA / SA / ULAY UYAMUT NGA' PAG-
PAMAMCUN / GANG I SANTA MARIA VIRGEN / f?GA

INAHAN SA Dios, / HARI SA MGA ANGELES, UG
DALANGPANAN SA MGA TAUO. / CON SUPERIOR PER-

MISO. / MANILA: / IMP. DEL COLEGIO DE STO. TO-

MAS, A CARGO DE A. AOIZ. 1873.

En 12^ port. orl. A la v.: Est. de la inmaculada Con-
cepci6n, al pie, concesi6n de indulgencias del Ilmo. Sr. Ob-
de Cebu. Pagpahamatflgun sa mafigadye niining novena.
Paghinulsul. Texto. Pag./ 24. Los Gozos v^n en las 12-15.

Texto bisaya » cebuano.
JVovena d la Purisima Concepcidn de la Santisima Fi:-

(jpi Maria. Madre de Dios, Reina de los Angeles, y amparo
refugio de los liomhres.

Autor de esta Kovena ^^ el Ilmo. Sr. D. Juan J. Ara-
gones de ella se ban hecho varias eds., como tendremos
ocasi6n de ver y puede leerse en los Andnimos de Adiciones^

pags. 549 y 550. La primera edici6n es de 1860.
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187-* NOVKNA / SANG / SANTOS NGA TUUD
NGA ROSARIO / NI MARIa. / RGA GUINBINISAYA

/ NI PADRE DON ANSBLMO AVANCEfJ^A CURA PA-

RROCO SA VILLA DE ARlfiVALO. / CON SEPERIOR
PERMISO. / MANILA IMPRENTA DEL COLEGIO DE

SANTO TOMAS. / A CARGO DE P. MEMIJE. 1874.

En 12^ port. orl. A la v. Concesi6n de indulgencias del

Ilmo. Sr. Cuartero. H. en bl. y a la v. Estainpa de Ntra.

Sra. del Rosario, Pamuno. Texto. Pags.: 91, en justo (en

bl. la V. de la ulL) Terminada la Kovena, en la pag. 64,

en la siguiente comienza: Laygay (exhortaci6n). Traducci6n
de D. Nicolas Molina. En la 70 empieza: Sa mga naga-

tambong sa pagpadungug cay Maria Santisima nga dao mga
caba/leros nia. Traducci6n de D. Nicolas Molina. En la

pags 76-80. dOS composiciones en verso, Gozos a Marfa; en

la 81: PAG HALAD nga tacus buhaton sa atubartgan sang

larauan sang / mahal nga Virgen sa Rosario sang mga Guar-

dias de honor, etc., concluyendo con dos Himnos y Despida

a la Virgen.
De creer es que los apartados, parrafos, que no llevan

indicaci6n de otro traductor sean todas del que expresa

la port.

Novtna al Santisima Kosario de Maria, traducida al

bisaya \i\\\sy\yno par el P. D. Ansolmo AvanceTla Cura pa-

rroco de la villa de Arivalo (Iloilo.)

Pr. Cecilto GUEMES.

[Se oontinuara.]

-=^^—^^



RECUERDOS DE MADRID,

A UN BANCO DEL RETIRO.

Banco de puUda piedra

del bello parque florjLdo:

por el tiempo combatido,

que te carcome y desmedra;

banco 9,1 pie del pino afioQO

testigo de mil secretos

en el que amantes discretos

hallaron du^ce reposq.

Banco donde Jnifios mi^

mostrando sua gallardfas

juutaron sua alegrfas

en una tarde de AtW*il*

ayer meditar me hiciste

cuando de nuevo te vi . . .

.

yo estuye sentado en ti

un dia que estuve itriste.

Te visits en Primaver^

y alll aspir6 los plores
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de las matizadas flores

que esmaltan valle y pradera.

Y en Invierilo las cougojas

de los arboles senti

cuando cubierto te vi

de sefcaS, marchitas hojas.

Pobre banco del Retiro

donde me suelo sentar,

en el que suelo sonar,

en el que a veces suspiro:

desde aqui miro las flores

y el arroyo transparente,

desde aqui escucho el oriente

cantar de los ruisenores;

desde aqui miro que el viento

con las ramas juguetea

mientras que amoroso orea

mi cansado pensamiento,

Desde aqui todo lo vi,

ioh, grata Naturaleza!

Por eso siento tristeza

al separarme de ti.

Fresco banco del Retiro

donde me suelo sentar,

en el que ^uelo sofiar.

en el que a veces suspiro

iCuantas amantes parejas

habra hasta ti llegado!

jCu^ntos habran recordado

sus dolores y sus quejas!
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Ayer ineditar me hiciste

cuando de nuevo te vi: .

tambien me seiite yo en ti

una vez que estuve triste.

Felipe A. DE LA CAMARA.

"The Fidelity and Surety Company ot tlie Pliiiippine Island"

ISS—IS7, Bscolta. Telefono, 43S.

Fianzas de Fidelidad, Segaridad, Rentas laternas, Aduana, Comerciales:

tambien Fianzas del Juzgado en Causas Civiies y Criininales.

RRIMAS RA2;OIVABUBS.



REVISTA DE REVISTAS.

NOTAS DE OCEANOGRAFfA.

Segiin dice el periddico De la Kaza Latina, que se ()u-

blica en Paris, trabajos recientes efectnados en Alaska por

el servicio geol6^ico de los Estados Unidos de America

han revelado relaciones que hasta ahoi'a nadie podria sos-

p^char entra los teri'^fnobos y los periodos de avance y

de retroceso de los glaciares.

En Septiembre de 1899 la regi6n de la bahfa de Yaku-

tat;, en Alaska, fue sacudida por una serie de intensos tern-

blores de tierra que inodificaroii considerablemente la to-

pografia del pais. Los carnbios de nive^ producidos en esa

ocasiou excedieron tal vez a todos los que se han podido

a|)reciar en los tieinpos hist6ricos.

La elevaci6n del suelo en ciertos sifcios, (Jeberminada

por la desviaci6n de las costas, ha llegado a 14 metres.

Pero, ademas de los desnivelen verticales apreciados par-

ticnlarmente en los fondos, se han podido notar otras mo-

diticaciones geol6gicas, como inclinaciones del terreno, afiora-

mientode rocas, etcetera, fen6menos todos cuya fecha queda

atestiguada por la presencia de conchas de raoluscos recien-

tes fijas a las pefias en sitios adonde el mar no Ileg6 nunca.

Por otra parte, se sabe que los glaciares de Alaska

lian estado, en su mayorfa, en el perfodo de retroceso, por

lo menos hasta el afio de 1905. Los de la bahfa de Ya-

kutat, particularmente exarainados durante el verano de

1905 por L. M., Martin y por el profesor Tarr, se halla-

ban todos, sin excepci6n, en dicho perfodo de retroceso.
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Ahora bien. "en 1906 el meiicionado profesor Tai-r, al

volver a la inisrna region, enconfcr'6 la sibuaci6n de los gla*

ciares cotnpletainente modificada. En el corto* intervalo de

diez meses, la mayor parte de los glaciares de la bahla

(ie Yakntat habia avanzado bastantes decenas de metros;

su superficie, antes regular, se presentaba erizada de cres-

tas y coi'tada por nurnerosas grietas; ademas, el espesor

(le hielo hal)ia anmentado por todas [>artes.

Este avance siibito de los glaciares de 1905 se ha atri-

biildo a los temblores de tierra de 1899, por el proceso si-

giiiente: la cueaca de la alimentaci6n de los glaciares de la

bahfa de Yakutat se halla \limitada por pendientes roqui-

zas, en doiide la nieve acuinulada se halla en un equilibrio

poco estable.

Las violentas sacndidas de 1899 han debido (lesprender

repentinamente estas masa^ii de nieve y originar una ciecida

subita de los dep6sitos inferiores de nieve, compai-able a

la crecida de un rfo.

Pero inientras que la corrient^ liquida desciende a gran

velocidad y puede llegar al mar al cabo de algunas horas

6 a lo mas de algunos dias, el crecimiento del glaciar, en

raz6n a la vis^^iosidad mucho mayor del hielo, ha enjpleado

afios enteros en i-ecoi*rer la distancia que separa la base

de alimentaci6n y el pie del glaciar.

El tiempo transcuirido ha tenido que depender de Ja

longitud del glaciar y de la velocidad media del movimiento

del hielo.

Esta hipotesis se conforma bastante bien con los he-

chos. Por ejempio en la bahia de Yakutat los glaciares

inas cortos han sido los primeros en manifestar la progre-

si6n a que se hace referenda. Por el contrario, los mas
largos no han respondido a la acci6n de los terremotos de

1899,

Este avance de los glaciares es, sin embargo, solamente

temporal; despues de un avance espasm6dico de algunos

meses, todos los glaciares van volviendo pronto al eifetado

normal en que eran conocidos por observaciones anteriores.
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El ocean6grafo A. Groll, del Institute Oceanoffrafico de

Berlin, ha publicado tres mapas batirneti'icos de los Ocea-

nos, mapas de gran interes poi'que muestian muy bien las

caracterlsticas esenciales del fondo de las grandes depresiones

marinas.

En el mapa coriespondiente al Oceano Atlantico se

aprecia perfectamente el gran surco que se extiende desde la

latitud de Prancia y Terranova, en el Norte, hasta el extremo
oriental de la America del Sur, en el hemisferio austial.

La profunda fosa que se encuentra en la regi6n de las

Antillas, aparece, igualmente, muy bien marcada, asi como
las depresiones profundas, pero de poca extension superfi

cial, que se hallan al Sur de las islas de Cabo Verde.

En estos mapas se ha adoptado un tinte pardo para

las profundidades que no llegan a 200 metros, y de esta

manera se hace resaltar la importancia de las aieas conti-

nentales, y se muestra, en particular, c6mo toda la Gran
Bretafla y el mar del Norte se relacionan Intimamente con

Europa, salvo un surco de poca anchura que bordea el Sur

de Noruega.

La carta correspondiente al Oceano Indico es tambien

muy curiosa. Se percibe muy bien la gran linea que for-

man las islas Laquevidas, las Maldivas y las Tschagos,

linea que se extiende al Sur de la Peninsula indostanica. Se

percibe igualmente la especie de umbral que va desde las

islas Seiqueles hasta las de Mauricio y la Reuni6n. y se ad-

vierte aslmismo la prolongaci6n de Madagascar hacia el Sur,

en una direcci6n que sigue sensiblemente la de los meri-

dianos.

La enorme depresi6n que corre a lo largo de la regi6n

donde se encuentran las islas de Sumatra y de Java, salta a

la vista por las tintas rojizas y violaceas que se han adop-

tado en estos mapas para las profundidades que exceden de

6.000 metros.

Tambien puede apreciarse c6mo todas las islas de la.

Sonda y ademas Borneo y las inmediatas pertenecen al

bloque continental asiatico y estan separadas de otro bio-

que formado por Nueva Guinea, Australia y Nueva Zelanda

por una gran depresi6n que ocupa el mar de Banda.
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El mapa de conjunto relative al Oc^ano Pacffico es

tambieii extremadamente interesante, a causa de los profun-

dos surcos que en el se marcan. asf coino por las pro-

longaciones continentales que se extienden bajo el mar a

pocas profundidades.

ApareCe asi muy bien sefiaiada la prolongaci6n hacia

el Norte de la Nueva Zelanda, y que parece constitulda por

una serie de prooiinencias aiargadas y alineadas unas d

continuaci6n de las otras.

Se percibe con uiucha claridad la gran depresi6ri es-

trecha y muy larga que corre a lo largo de la regi6n donde

se encuentran las islas Filipinas y los dos surcos sucesi-

vos existentes a lo largo del arcbipi^lago del Jap6n y de

las islas Kuriles, surcos cuya prolongaci6n forman acaso

las fosas que se encuentran siguiendo la Ifnea de las islas

Aleutienas.

Bstos uQapas seran muy utiles a tod os los que se de-

dican a estudios de geograffa general del globo y de ocea-

nograffa en particular.

**

Una porci6n de la provincia de Quebec, en el Canada,

6 sea la regi6n por donde cruza la parte inferior del rio

San Mauricio, principal tributario del San Lorenzo, ha de-

bido experimentar en el siglo XVII un gran transtorno, a

consecuencia df^l cual ha cambiado considerableraente la to-

pografia cie dicha iegi6n.

Hasta mediados del siglo XVII. existian. segun las re-

laciones de los coionos (;anadienses con tern pordneos, varias

cascacias en el curso del mencionado rlo San Mauricio, y
cuatro de el las, en la porci6n pr6xima ya a la confluencia

con el San Lorenzo, eran. segiin palabras textuales de las

gentes de aquel tiemuo, de una altura prodigiosa.

BOLETIN SISMOLdGICO.

En la nueva revista IMrica, que edita el Observatorio
del Ebro, se halia el siguiente interesante articulo del Di-
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rector de la Estaci6n 8ismol6gica de Cartuja (Granada), el

padre jesnita Manuel M?* S. Navarro Neumann:
Dar cuenta del estado actual de la Sismologia, como

preliminar de \o!fi Boletines de informaci6n sucesivos. es tarea

asaz diflcil pov el caracter marcadamente tecnico de esta

Giencia, erizada de f6rmulas materaaticas. a las qi^^e- debe

su portentoso desarroilo y 6pimos frutos.

Nacida, puede decirse, en el ultimo cuarto del siglo que

acaba de fenecei, a la vez en Italia, gracias al escolapio

P. Felipe Cecchi y al barnabita P. Timoteo Bertelli, y en

el Jap6n a impulsos del profesor ingles J. Milne, seguido

muy pronto por su no menos celebre (iisc([)uio, el hoy Pro-

fesor Pusakushi Omori, se ha pi-opagado rapidamente por

todo el mundo y muy en particular en Alemania, gracias

al malogrado Dr. Ernesto Von Rebeur-Pachwithz. al cele

berrimo Profesor de Gotinga Emiiio Wiechert, a los Pro-

fesores Gerland, Hecker, Rudolph, Zeiszig. Dr. Maihka,

Tarns, A. Sieberg, etc. etc., y no ha mucho en Rusia, donde

en la persona del Principe B. Galitzin (mas exactamente

W. Golicyn) acaba de aparecer una estrella de primera

magnitud. al lado de otros muchos de verdadero merito,

pero que resultan oscurecidos pai* sus fulgores.

La misma Italia, si bien hoy no aparece como antes,

la pi'imera, por c-onfesi6n de uno de sus mas ilustres sis-

m61ogos (el Profesor Emiiio Oddone). cuenta sin embargo

con genios tan inventivos y originales como el fecundfsimo

Profesor G. Agamennone, y con sabios tan reputados como

los Profesores L. Palazzo, E. Oddone y G. Vicentini, el

tan conocido escola|)io R. P. Don Guido Alfani, los Sacer-

dotes seculares Don G. B. Alfano. y Don Rosario Labozzeta,

los Dres. Martinelli. Cavasino. etc. etc.

Hoy cuenta con veinte Estndos leunidos bajo ei tftulo

de Asociaci6n Internacional de Sismologia, y de la que for

man parte, entre otras naciones, Chile, Espafia, los Estados

Unidos y Mexico, (para no citar si no aquellas en los que

en todo 6 en parte se hable el castellano), y con unas 285

estaciones sismol6gicas, de las cuales 27 se hallan a carpo

de P.P. de nuestra Compaliia.

De ellas 15 en los E. U, (Bufalo, Brooklyn. Chicago,



RKVISTA DE REVISTAS 435

Cleveland, Denver, Porclhana, Milwaukee, Mobila, New-
Orleans, Sta. Clara. S. Louis, St. Mary (Kansas), Spokane,

Washington (Worcester); en el Canada (St. Boniface), en

Cuba (La Habana y Cienfuepos); en Bolivia (La Paz), en

Pilipinas (Manila y el Mirador); en China (Zi-ka-wei); en

Australia (Rivervievir); en Siria (Ksara); en Inglaterra (Stony-

hurst): y finalmente en BsnaCa el Ebro (Tortosa) y Cartuja

(Granada^

La causa del rapidisimo desarrollo de la Sismologfa es-

triba principalmente en su utilidad, aunque tambien no deja

de influir el poco precio relativo de los sism6grafos hoy

en uso (el naas caro, el de 17.000 legs, de Wiechert cuesta

Unas 7.000 pesetas y con doble cantidad se puede instalar

una estaci6n capaz de rivalizar con las mejores.)

En el terreno que pudieramos apellidar especulativo y

en ciertos casos de simple infoi'maci6n, nos permite, en

sugestiva frase de Wiechert, ausciiltar la tierra, y asi de

la velocidad de traslaci6n de las ondas sfsmicas deducimos

su elasticidad, y de la atracci6n producida por la luna y
aiin por el sol sobre las masas de delicadisimos pendulos

fotograficos, sustraidos, en lo posible, a la acci6n pertur-

badora de los cam bios de temperatura. la rigidez de esa

misma tierra que pisamos y que nos sirve de lugar de

(iestierro y de prueba. Si nos valemos de los graficos ob-

tenidos en una 6 mas estaciones sismol6gicas, podemos de-

terminar con gran exactitud el sitio donde, de estar habi-

tado, ha debido sentirse necesariaraente y con mayor vio-

lencia el terremoto que los hay a trazado. quizas a mas de

fUez mil kil6metros de distancia. inscribiendo esas marallas

confusas, pero amenazadoras, a semejanza de los misteriosos »

earacteres trazados durante el sacrflego festfn de Baltazar

y en las cuales el sism6logo lee no oocas veces la reve-

Iaci6i) de una tremenda catastrofe.

Mas interesante es todavia la Sismologia en el terreno

practico y en cierto sentido humanitario. Si es nobilfsimo

el coaipadecerse el infbrtunio ageno y el hacer por reme-

diarlo, hay que confesar que resulta preferible el evitarlo,

y si son innumerables las desgracias y p^rdidas de fortuna

clebidas a los terremotos, y estos han de acaecer sin que



438 cnr/rnKA FirjpiNA

sev regla general, sin embargo, que a todo terremoto vio-

lento sigan otro.s mas c]ef)iles, y q-^e en c^ada regi6n los

terremotos procedentes del mismo foco presenten cierto

aire de familia.

Tambien es lo ordinario que a todo sismo muy fuerte

piececian otros mas debiles, lo que i)or una parte no siempre

acaece, y por oti-a conviene tener en (*,uenta la frecuencia

en algunas partes de sacudidas relativamente menos intensas,

sin que les sigan tenemotos violentos, para evitar temores

infnndados.

Los terremotos pueden contarse enti'e los mas terrible.^s

azotes de la Humanidad. En i)ocos segundos perecian en

Mesina y Regio mas de cien mil [)ersonas en la madru-

gada del 28 de Diciembre de 1908, y s6 originaban perdidas

inateriales por valoi* de mas de 200,000.000 de duros,

Los efectos producidos poi* un terremoto en un sitio

dado (iependen de muclias circunstancias y muy en particular

(ie la maxima aceleraci6n del suelo; la que puede alcanzar

todos los valoies entre y 4.000 milimetros por segundo.

Un terremoto comienza a ser sensible con una aceleraci6n

de 2.5 milimetros por segundo, es muy fuerte para 100

n)illmetros y desde los 300 comienza a ser destructor. En

Mesina y San Francisco, segun Omoii, la aceleraci6a no

})as6 de 2,000 milfmelros por* segundo.

Los efectos de los terremotos sobre les edificios tie:

nen a la vez dos causas: la inercia de los mismos y el

movimiento diferencial del suelo, movimiento este ultimo

(\ue s61o se presenta en sitos muy limitados del area pleis"

tosista (de mayor violencia), y casi exclusivamente en los

terremotos destructores. Estos movimientos diferenciales pro'

ducen desviaciones laterales, rajas 6 fallas, elevaciones 6

depiesiones, eyecciones de ai-ena y fango, olas sismicas de

efectos tal vez desastrosos, etc. etc.

La inercia puede ocasionar el deiTibo, deslizamiento,

ia iotuia y aiin la d)sgregaci6n, bien sea de objetos cua-

lesquiera, bien de edificios 6 de paites de los mismos.

Kstos efectos dependen en gran manera de la resisten-

cia del material y de su acej-tado em|)leo asi como tambien

de la mano de obra. El material malo, y sobre todo U
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main|)osterfa con cales, arenas y ladrillos de mala calidad,

ningnna ligaz6n entre las diversas partes de un edificio,

techos muy pesados, ^igas con rauy poco entrante en los

muros, etc. etc., dan resnitados desastrosos, como acaeci6
en Mesina, la qne perdi6 la mitad de sus 150.000 habitantes,

cuando pocos afios antes, el 28 de Octnbre de 1891 en Na-
go.va, igualinefite poblada y sometida a un .sismo aun mas
violento, no hnbo masque 390 vfctirnas, y eso que la casa
jai)onesa, de madera sf, pero con un techp rauy pesado,
aunque resistente, no es el ideal de los edificios destinados
a resistir a los terremotos.

LA LEYENDA DE LA DOCTRINA MONROE.

Con este epigrafe dice el Diario del /Salvador:

No obstante la expresada aversi6n de Estados Unidos
a «intervenir en la polftica europea>, tal como fue decla-

rado por el ex-Presidente Jefiferson y Madison en 1823 y
|)or el Presidente Adams, en 1829, en el mes de Septiembre
(ie 1870 el Gobierno ofrecio sus servicios como mediador
entre Alemania y la nueva Repiiblica francesa. Bismark
no fue desafecto a este ofrecimiento, desde luego que tenfa

la esperanza de obtener autorizaci6n para proveerse de bu-

qu(is en los puertos americanos contra la flota francesa,

una astucia, sin embargo, que no fue Nevada d feliz ter-

mino.

Afios des|)ues sigui6 la revoluci6n de Cuba, importante
colonia que todavia quedaba a Espafia, movimiento en el

cnal Estados Unidos desempefiaron un papel prominente.
En esta emergencia es bueno recordar otra vez los repe-

lidos consejos y seguridades dados por ciertos eminentes
hombres de estado americanos, relativos a cualquier inter-

venci6n de parte de Estados Unidos en los negocios euro-

peos, y seran pocos los que. nieguen que la lucha entre

Espafia y su bulliciosa colonia de Cuba era completa y
total men te un negocio europeo, exactamente como lo fue la

lucha entre la Gran Bretafia y sus colonias americanas de
hace cien afios.

En 1822, Henry Clay habfa amonestado a sus compatrio-
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ta.s que: eel |)rinci|)io de nentralida(l en toda g-nerra ex-

tiaiijera era fundamental para la continuaci6n de nuestrast

Hbertades y niiestra iini6n>. Jortj:e Washington, de la rnisma

rnanera, habfa dado los mas sanos eonsejos a sn pnHblo

cnando lo excit6 «a evitar mezc^larse ellos mismos en otros

pafses*.

En el cilrso de \in debate eii la Camara del Senadd
de Washington, por el alio 1848, el senadoi- John C. Cal-

hoiin, antigno miembro del gabinete de Mr. Monroe, ex-

pnso que, en sn opini6n, <9\ yerd-idero caractei' de la Doc-

trina Monroe, no era apreciado ni por el Ejecntivo ni por

el pueblo generalmente*. Hay qnienes consideran que sn

verdadero caracter de incompatibilidacl no es apreeiado to-

da via hoy dfa.

No siendo estorbados, ni por la reflexi6n ni por la

(M'ftica y todavia menos por la raz6n, Estados Unidos se

lanzo a la gnerra con Espafia y la vencieron. Coronada

por victoria tan ines|)erada como completa, la joven y

vigorosa Republica del Noi'te procedi6 por si misma a

indemnizarse de los gastos qne habia hecho posesionan-

do^e de las Pilipinas y Puerto Rico y ocnpando a CnbH;

En este hec^ho vemos la iealizaci6n de la promesa de Es-

tados Unidos: <^nunca ocupar 6 colonizar ninguna parte de Cen-

tra AmdricaT^. (Tratado Clayton—Bulwer, 19 Abril 1850.) Si

Cuba no es actualmente <Centro America*, esta geografi-

camente situada muy cer(!a de ella; mientras que Panama,

por lo 'menos, es «Centro America*, y una porci6n de

esta provincia fue adquinda por Estados Unidos y coloni-

zada en Noviembre de 1903.

Estados Unidos durante mucho tiempo mantuviei'oii las

at'dientes esoeranzas de |)oseer a Cuba como propia; su-

cesivos Presidentes y Secretaries de Estado habia'n tratado

di6'ello, prbcurando primero |)or agasajos y despues por

arrienazas a Espafia obligarlaa que cediera la «Perla de

las * Antiillas*. Encontramos a Daniel Webstei*. Secreta-

rio de Estado en 1843, sdstenietido ante el Gobierno ^^

Estados Unidos opiniones que nunca han cambiado. y re-

petidas veces se ha dicho que Estados Unido's jamas per-

mitira la ocupaci6n de la isla por agentes bVitelnidcis 6



REVISTA DE REVISTaS 441

fuerza extrafia bajo cualqnier pretexto y que, en el caso

(ie 11 II a tentabiva para separaria de el la tencJrfa confianza

segarainente en todos sns recnrsos navales y militares para
preservarla 6 recobrarla.

Parece ser una ironia de la suerte que, despues de
todo, no haya sido la Gran BreUfia sino Estados Unidos
los que en 1898 conietieron el acto de arrancar a Cuba
de EspaOa; ni parece menos sorprendente que la Gran
Brefcafia—asf desafiada—hubiera consentido en |)resencJarl()

sin mover un resorte diplomatico para impedirlo. Se podrfa
pregunbar: iPor que no proceed i6 la Gran Breb^fia en esba

()casi6n, como lo habia hecho conjunbamenbe con Prancia,

ea 1851, enviando obra vez fuerzas navales a las Indias

Occidenbales. para impedir cualquier invasi6n americana a

los berriborlos espaOoles? No hay duda de que enbonces
una demo.sbraci6n de esba clase habria sido sumamenbe de-

sagradable a E.stados Unidos, como prob6 serlo en la pri-

mera ocas)6n y el Presidenbe McKinley, en 1898, habria
repebido las misrnas palabras de sii anbecesor, el Presidenbe
Zachary Taylor en 1848 con el objeto de que «ei consi-

deraba esbas demosbraciones con desaprobacion grave por
envolver de parbe de los soberanos eurof^eos una accion

combinada de ()rotecci6n sol>re las aguas americanas*.
El Presidenbe Polk autoriz6 una vez al Minisbro de

Esbado« Unidos en Madrid (Mr. R. Sanders), para que
ofreciera a Espatta $100.000 000 oro (LI. 20.0000.000). pero
Cuba fue ocupada en 1908, y en 1909 fue dejada vacanbe.

La manera conio la Docbrina puede ser inberprebada

como exacba justificaci6n de .las progresivas exif^encias de
Esbados Unidos, fue suficienbeniebe probada en 1870, cuando
el Presidenbe Ulises Granb, en su segundo mensaje anual
al Congreso (5 de Diciembre), observaba que <^la adquisi-

cidn por Estados Ifnidos de la isla de Santo Domingo es una
adJiesidn d la Doctrina Monroe\ es una probecci6n propia; es

asegurar nuestra influencia para ejercer vigilancia sobre
el gran brdfico conaercial que pronbo se esbablecera de

Este a Oesbe por el Isbmo de Darien>. Claro esba que el

iqIsjdo razonamiento y con igual jusbicia podifa ser a[>licado

por Esbados Unidos a cualquier esbado 6 berriborio imi)or
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tante qoe necesitara establecer una medidd de proteccion 6

un futnro poder de inspeccidn por'Bstados Unidos. corno.

por ejerapio, en el caso del canal de Panama, libre hoy

(ie irnpiiestos para los bnques americanos.

L«a idea de una ^uerra entre los dos |?randes pueblos

de habia injjfiesa del niundo serfa es[)anto.sa y aiin irnnen-

sable. Aunque no ,existier-a snfi(*iente rnotivo p:u-a que esta

nacidn se apoderase de cnalquiera de los estacios latino-

arneri(;anos. nin^una doctr-ina existente podria iinpedirlo. Y

esto, natin-ahnente, lo sabe el Gobierno de Estados Unidos,

Aunque el caso del «Trent> y la ilegal captura de los

embajadores bi'itanioos a bor-do (ie aquel buque ocurri6 mis

de cincuenta afios hace (Diciembre 1861), la firmeza del go-

bierno de Inglaterra y la unanime opinion del pueblo in-

j^les sobre aquel aconteciiniento no ban sicJo ol vidados. Lo

demosti*6 Sir Horacio Rurnbold cuando el ultraje fue cono

cido. L'M'd Palmerston estuvo a punto de or-denar la sa-

lida de la flota del Canal, a no haber sido que Mr, Cobden

le previno no hacerlo. Sir Horace nos dice en .sus memo-

rias que al enfcrar a la casa en donde se reunieron los

ininistros en DowningSti-eet, Lord Palmerston tir6 su som-

bi-ero sobre la mesa, e inrnediatamente cotnenzo el trabajo,

dirigiendose a sus (*.olegas en los siguientes tenninos: Yo

no se si vosotros vais a |)asar poi* esto; pero yo no s6 si

pasare>. Rri este caso todos los antecedentes estaban con-

tra Estados Unidos y los Enviados Plenipotenciarios Ma-

son y Slidell estaban listos a salir.

No habiendo alcanzado la Doctrina Monroe la categoria

(lei derecho internacional no se pueden citar antecedentes.

Podemos carecer en nuestro presente de un ininistro de

talento claro como Palmerston; pero el caracter nacional

es hoy como era entonces; no es jactancia, pero Inglaterra

sabra, si algiin dfa llega la ocasi6n, c6mo mirar y salir

al encuentro de las vagas amenazas de la Doctrina Monroe.

Puera de Estados Unidos la Doctrina Monroe no tiene

ni puede tener ningiin valor. Nunca ha sido reconocida

formalraente por ninguna potencia europea, aunque Sir

Edward Grey en un brindis pronunciado ante la Sociedad

de los Peregrinos en Londres, en Mayo de 1911, haya de
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clai-ado que nuestra polifcica esta en \in todo ile acnerdo

con esla Docti-iiia (la de Monioe). Si el Secretario quiso

siprnifi(;ar con estas palabVas que el Gobierno britanico (y

|)udo aj^re^af que todos en la Gi'an Bretafia), aprobaban

la Doctrina Monroe 6 cuaiquier otra docti'ina que teiidiera

a la paz universal, no habria habido ni uno solo que no
estuviera de acuej-do con el. Pero con los muchos ejem-

plos que estan a su vista y la rnanera c6itio la Doctrina

Monroe ha sido y es dia por dia interpretaday la |)rueba

de c6nao sus firrnes principios son violados, es muy difi-

r'\\ (^omprender la enfatica afirmaci6n de este eminente es-

tadista.

La ad<^uisi(ii6n y adici6n de teriitorio es poca cosa

(*ou)parada con la continiia proii)oci6n, estimulo y apoyo
(le revolnciones en los mas pequeflos j)aises latinamerica-

nos, como se ha visfco en Mexico en 1848; en Colombia,

en 1903; en Cuba en 1906; en Nicar-at? ua en 1910; en Hon-
duras en 1907; y liltimaniente en Mexico. Todos estos dis-

tU!-bios fuei'on proinovidos en mayor 6 menor j^rado poi-

cjudadanos aniericanos, levanfcamien tos que fueron acom-

pafiados de la carniceiia enti-e hermanos y que son una
reininiscencia. de lo que se vi6 en la misma America du-

rante los peores di'as de la Guerra Civil.

Si Sir Edward Grey no ha encontracio nada que con-

denar en la Doctrina Moi'oe ha hal)ido varios criticos cre-

yentes entre los exti'anjeros, y aiin enti*e los ciudadanos

ainei'icanos, que si lo han hallado. Mientras el Prfncipe

Bismark, que a lo menos fue un ardiente admirador de
Am.erica y de los amet'icanos, estigmatizaba la Doctrina

como una obra de impertinencia iniernaciomiL Mr. Francis

Burton Hai-rison (1), un congresista de Nueva York, de-

clar6 en la Camara de Repi-esentantes en Washington hara
nil afio que <^l(i situacidii de Estados Wnidos, como una con-

secuencia de la invoc(icidn de la Doctrina Monroe es insoste-

nihle y algdn dia tendremos gne abandonarla con mortifica-

ci6n.^

(1) Ahora Gobernador General de Filipinas.
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Si alguna vez demostr6 nuestro pueblo civismo des-

medido; si hubo ocasi6n en que exterioiizara su sentir

patri6tico; si durante su vida despert6 con mayor intensi-

dad la nota del afecto a la propia tierra, puede asegurarse.

sin vacilaciones, sin dudas que enlibien el buen pensar de

quienes se interesan por la suerte de los pueblos oprimidos,

que fue durante aquella epopeya revolucionaria que tanto

di6 que gemir a la prensa, y que tanto ruido meti6 en to-

das paites, precisamente por la ausencia total, puede de-

cirse, de datos que habfa acerca de Pilipinas y de sus

condiciones.

Se tenia el mas lamentable juicio de las cosas de este

precioso rinc6n del mundo, solo conocido por las apasio-

nadas ideas echadas a volar por gentes sin conciencia, por

los afectos a la explotacidn, por aquellos otros que sin

haber abrigado la mas reniota idea de ]a igualdad de las

razas, creyeron, denfcro de su ignoraneia. que el color de
la pjel era bastante para establecer diferencias irritantes

y deprimir a quienes no gozaban de las condiciones exte-

riores de los caucasicos. Crefase generalmente, que los

DQorenos, los hijos del Oriente. por sus cualidades etnicas.

eran muy otros (}ue los del Occidente. arrancando de ahi
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las mas mines pasiones, que haci^ndoles caer en iamen-

tabilisinr)os prejuicios, indnciales a ir de error en error,

hasta colooarse en la n)as ridicula postnra que les llevara

a realizar y asegurar estupendas conclusiones.

Por otra parte, aquel criterio absolufcista que. haciendo

caso omfso del progreso iniciado en los lillimos sacndimien-

tos del sijjflo XIX. trataba de reafinnar sns imbeciles pen-

sares, no acababa de con vencet'se de la pi'oximidad de la

nueva centui-ia, que mar(*arfa en el reloj de la vida un

(•ambio en las costnmbres mundiales que, fundadas en la

verdad biol6^ica, tenian necesariamente que transforraar an-

tigiias prac*ti(ras, haciendo revivir a pueblos nuevos, cuyas

ener^ias snrgian a despecho de las mas arcaicas ideas.

La transformaci6n que a pa.sos agigantados se obser-

vaba en el iniperio jauones; aqnel des|)ertar del miindo

oriental aleccnonando a EufOi)a, sacudia las viejas prac-

ticas para [)atentizar sin anjbajes, que en esta .parte del

planeta habia hombres dotados del genio y de la inteli

gencia que existian en otros sitios, no obstante no igua-

larles en la epidermis; aquel progreso que, iniciado hace

mas de media centnria, logr6 echar raices en el Extreme

Oriente, desmintiendo con los hechos las aseveraciones for

muladns de palabra. y por escrito ha im|)ulsado a cuantos

siguen (ron interes el desarrollo de los acontecimientos mini-

diales a rectificar opiniones. a exteriorizar* pensares, bien

distanciados. por cierto, a los otros que se echaron a volar

sin un orevio estudio, sin la suficiente in vestigaci6n de

los hechos ni de las cosas.

Hoy, por fortuna i)ara todos, las puertas del progreso

no se clausuran a naciie; i)()r ellas penetran cuantos lo

quieran. sin distincjones irritantes. y todo, completamente

todo. invita a ios pueblos j6venes, a esos paises abando-

nados 6 conceptuados como un simple factor del colonia-

lismo, a (Gambia r de ropaje, para vestirse de gala y cele-

brar el advenimiento del siglo XX llamado a presenciar

las mas asombrosas transformaciones que haran cambiar el

status mundial por otro que conceda asiento en el gran fes-

tin internacional a nuevas potencias que. con su luz, abri-

Uantaran mas y mas el concierto de los pueblos.



RRSRSTA DK la PROVINCIA DR LEYTR 447

Esas y no otras fiieron las ideas que entonces preva-

lecieron; esos y no otros fueron los sentires en que se

basaban aquellos procederes del pueblo filipino, al persis-

tir en el prop6sito de afianzar su libertad y de divorciarse

de todo pensar que en alguna manera sigrnific^ase manumisi6n,

y esas fueron tambien las ideas en que comulgaba el pue-

blo iraetefio, cuando se empeflaba en sostener la lucha en

el campo de batalla. impidiendole su propia convicci6n po-

nerse a considerar si le asistfa 6 no raz6n al nuevo go-

bernador de la provincia, al representante de la nueva do-

minaci6n, para solicitar la paz, para interesar del pueblo

el termino de una guerra que, como ha ocurrido en todas.

ocasiones, producfa derramarniento de sangre y el agos-

tamiento de los intereses econ6inicos de la provin('ia.

Pue tail general, habfa tal unidad en la nianera de

sentir, que apenas segurainente poiiria haberse encontrado

alguien que discurriera en sentido opuesto. iLa Bandera!

Bse simboio que ref^resenta lo .mas sagrado para el hom-

bre, ese estandarfce que Neva encarnada la idea de Patria,

era lo que todos llevabaipos impreso en nuestros corazo-

lies, y alia en el teatro de la luctia se reflejaba constan-

temente este modo de ser, y aiin los que no pertenecia-

mos a la gente en armas pensabamos igual, rendiamos el

cultp de mayor devoci6n a ese emblema querido. Una carta

intlma, la del hoy Comisionado Veyra [fec.hada en 26 de

Pebrero de 1900] dirigida a su hermano Jesiis, comprueba
como se pensaba. He aquf como se expresaba: «Me dicen

que una persona que tambien te quiere, ha estado gestio-

nando tu pase a los pueblos y sumisi6n a las autoridades

que debes conce[)tuar enemigas; y me dicen tambien que

consullada tu voluntad has rechazado la proposici6n de so-

meterte, de rendirt^^; iBien hecho! Yo no soy militar, no

me gusta la guerra, pejo miro las cosas en la esfera de

los princi|>ios y tengo por coriecta tu conducta. Al sentar

[)laza de soldado. y sobre todo, al jurar tu bandera, has

renunciado a todo lo que se opusiera a la idea que ella

significa y antes debes .dar la vida que hacer traici6n a tus

juramentos. iPues que? isolo se ha de gozar de los pri-

vilegios de la clase en tiem|)os de paz? <isolo se han de
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a[)etecer sus ventajas y no sus fatigas y reveses? INunca!

El militar se ha hecho para la g«erra, y debe considerar

como naturales consecuencias los trabajos e incomodidades

de la campafia; no se ha hecho para lucir estrellas 6 ga-

lones. Conque . . a la guerra. a la lucha. d la fatiga, a

los ti-abajos . . . tal vez a la miseria. Mientras que los

buenos contemplan con repulsi6n la conducta de los que

han desertado por amor a la comodidad, miran con admi-

racion y estima la entereza de los que padecen en los

monies: de los unos abominan. y sienten compasi6n, fas-

tima por los sufridos y abnegados. Antes que d tu padre,

antes que a tn herinano. debes oir a tus jefes en tu situa-

cion, les debes entera obediencia; el los para ti represen-

tan la Patria, el deber, ]a,raz6n. la ordenanza. Apenas

eres nuestro mas que como carne, como cuerpo, como horn-

bre, como alma, eies de Dios; como ciudadano. como clase.

eres de la Patria, de tus jefes. del Cesar (si cabe decir);

da d Dios lo que es de Dios y al Cisar la que es del

Cisavj^

La paz, por lo tanto, aiin cuando en sf parecla un bene-

ficio, en los comienzos de la labor de los comites tro-

pez6 con grandes dificultades. hall6 insuperables barreras

que parecian ini|)osibilitar )a rea]izaci6n de tan bendita

condici6n, hasta llegar el momento en que el pueblo, con

vencido de lo desastioso de la lucha, de lo desigual de

ambos ejercitos beligerantes, entonces y anteponi^ndose la

cabeza a los sentimientos, di6 lugar a que fuera un hedho

la paz que se iniciaba.

^,C6mo se desarroll6 el proceso de la paz y cual fu^

la conducta seguida por los nacionalistas? Mientras por

una parte se laboraba por la paz y de paso se estableda

el regimen acomodandose a la legislaci6n entonces dictada,

alia en el campo la lucha continuaba. Con nobleza, con

correccion si se quiere, pues los hijos de la piovincia te-

nian los mejores sentimientos, animabales un espiritu de

justicia altamente plausible, como lo demuestra la siguiente

carta del antes nombrado Sr. Jaime C. de Veyra a su her-

mano Jesiis (Febrero 1 de 1900):

<La vida de campafia es una vida llena de tentacio-
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lies, y a.sf, antes de caer en ellas te prevengo, te llamo;

oye mi voz, como si fiiera la del inismo Dios.

>La miseria. la privacion, la falta de alimentos [)ue-

den iiidncirte a desnojar al pr6jiino de lo snyo; la caren-

cia dp veslidos te pnede empnj;ir al robo; la necesidad es

dura ley, pero ponte en gjnardia^; resi)eta lo ajeno, como
deseai'fas sobre lo tiiyo; si es necesaria la violencia, un

acto de fnerza, qne a veces tiene jnstificaci6n, no lo hagas

con adenianes fieros ni con ^estos de amenaza, antes bien

trataj-as de con veneer con razones y palabras dulces que

deben cedor porqne estan oblifiiados. Ni has de permit!

r

que tn f?ente se entregne al despojo cOfi indiferencia y
prevaiiendose de sn snperioridad.

>Si entrais'en los i)neblos, puede el temor de sus ve-

cinos hacer qne qnedasen abandonados dinei'O, alhajas y
otras cosas: no perinitas sn apoderamiento, qne annque

estan exonestos a que oti'os les roben, mejor sera qne otros

pafjfiien y no vosotros. lOh! no des Ingar.a los soldados,

que pnedai7 entrej^arse al pillaje si se les dejara. Este

es nno de los oii^enes del bandolerismo, qne nos va a

desacreditar: pov desgi-acia se ban dado ya casos en otras

partes. Nada: esta es nna tentacion fuerte, y no siempre

hay virtnd para triunfai'.

«Sobre todo, mncho respeto a la mnjer: no te aprove-

ches do la oeasi6n ni aiin para sedncir a al^nna desvalida

6 abandonada. Que no se diga qne el primeVo, el mas Ua-

mado a ampararla. es qnien pi'ecisamente atropella su honor.

Los abusos en esta parte son mas odiosos y se generalizan

mas j)r()nto: crean mas descr^dito, porqne la falta contra

una sola, i)ersona afecta a familias enteras, pues el contaj^io

del dcv'-honor se extiende a todas ellas. Y para el soldado

es (le fnnestas consecnencias: ejercitos entei'os se han echado

a perder i)or el ctesbordamiento de pasiones; disminuye las

fuerzas, rebaja la disciplina, debilita la nni6n, distrae los

afectos y lif?a la revoluci6n.

>Nada de venp^anzas: el que dispone de fuerz-a mas pronto

oae -en esta tentaci6n, pero -el abuso excita la ira de los

p«eblos, y en vez de encontnir apoyo en el los, lo que se

halla es hostili^Wl <> cuando .meiios indiferencia.
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>Te recomiendo lirmeza; no vaciles, piensa bien lo que

has de ejecutar, y una vez en moviiniento iAdelante! hasta

el tin.

>Hay que ser constante y no desanimarse por cualquier

contrariedad. En la milicia se padecen contratiempos. No
hay que acobardarso, que el desaliento lejos (Je reinediar

la situacicHi, la ajjfrava. Levantar siempre la fi-ente y res-

pi far fuerte; que si se prensa el coraz6n 6 se nubia la

vista por un suceso, lue<fO el uno se desahoj^ra y la otra

se despejii: tes6ii, tirmeza y constancia son virtudes lauda*

bles y ad mi rabies.

»

Tieiiese, por ejeniplo, que el 2 de ma!-zo de 1901 y

sujetaiuiose a las pi'esc^ripciones establecidas en la ley num.

40 de 1900, ,se ponia en v^icfor el nuevo regimen en el

pueblo de Malitbut?, con la presencia del destacamento de

MaasiiK coinpiiesto de GO hombres, que niarcharon a Ma-

li tbu^ con el fill de pi'otej^er el nuevo orden de cosas que

se habia cieado, noinbi-andose entonces pi'esidente inuni-

ci[)al, al Si*. Francisco Es(:ailo, mientras que en Burgos,

(pueblo civil eri^j^ido cie la aiiti<?ua visita de Taniulayag),

fue desi^nado pai-a ij^ual cart^o, el Sr. Zacaria.s Layson,

y, en MacOrohon se organizaba el municipio eligiendose

para estar al ['route de el, al Sr. Pedro Kuisou. Estos

tres pueblos, con Maa^iii, fueron los priineros que en Leyte

tuvieroii niunicipios con la nueva etapa.

En el i)ueblo de Baluf?u, como en los demas, se de-

si j.jnaron oliciales locales, nonibrandose Comandante del

Puerto a Ho.iesto Ruiz; jefe local, Eligio Ponferrada; Dele*

j^ado de Kentas, Vicente Araza; y Dele^^ado de Justicia

Samuel Ponfeirada.

Cuando las fnerzas de Mojica abandonaron Palu y pa-

saron por al^^unos |)untos para dirijfirse a su refugio, en

D.jgami, fueron persejjuidas por los americanos y estos ro-

dearon en ''Iraya la casa de Sudario y capturaron a este

que venia de Perikulum y lo fusilaron.

Los nacionalistas en Balugu se prepararon para la de-

feasa y como de orden de Pacheco habian sido hechos

prisioneros EscaELo, un ingles y un espafiol, los americanos
,

enviaroa el vapor Picnic en persecuci6n de las fuerzas filV
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pinas. Intervino en la contienda el capitaii de E. M. de
Lnkban, Pablo del Villar, sin que se lograra llegar a un
acuerdo y si solo sacar en lirnpio la arnenaza del coman-
daiite de aquel buqne de bombardear a Balnga. En vista

de esto, Villar co^io los pri.sioneros y los traslado a Kat-
balu^an, donde hizo entrega de ellos al general Lukbaii-

Insistian los arnericanos en toinar medidas represivas

contra Balutj^n y en previsi6n de cualquier contingencia la

jefatura de este pueblo se traslad6 al barrio de Aaiahit,

en cuyo pun to tambien fueron perseguidos por las tropas

federales, viendose obiigados a trasladarse de nuevo a

Sadyapun, cerca del monte Ainandiwing, donde permanecieron
hasta 1901, no sin que en vai'ias ocasiones tuvieran que
softener fuego con las tropas araericanas.

En Pebrei-o de 1900 entraron en Burawn dos compa-
fiias del ejercito voluntnrio americano, procedentes del pue-

blo de Dulak, donde quedo el resto mandado por 'el capi-

tan Dow. pero no balUn-on a nadie en la poblaci6n, por-

qiie el vec^indario habia huido a los montes, siendo atacado
en 1900 por las fuerzas aniericanas el cuartel general que
los revolucionarios liabian establecido al S. del pueblo, a

una distancia. de 14 kilometros, en los montes de Pericuhun

y Kakao, abandonmdo despnes los araericanos el pueblo. En
el rnes de Julio d^^l mismo aJl'). buen nutnero de boleros

revolucionarios entraron en B.ii"a\vn, e incendiaron todas

las casas, I'espetando soo dos de ellas y la iglesia.

Nonibrado coniandante militar de la Z'^na de Leyte el

mayor H^ni-y T. Allen, desde el cuartel de Dulak se di-

rigio en carta a todos los princi pales de Burawn, solici-

t.uido (ie ellos una conferencia a la que asistieron 17 de
aquellos principales, celebr-andose acpiella en el pueblo de

Diilalv y acordandose atraer a las personas que se hallaban

en los montes, asi conio perseguir a las que* continuaban
en armas, designando couio jefe pacificador de Burawn,
al Sr. Pablo Tinionera, a quien se le confiri6 al propio

tiempo el cargo de Presidente Municipal interino del pueblo.

Despues de una junta magna celebrada en la casa muni"
cipal de Dulak, los vecinos de Burawn procedieron el dia

6 de tebrero de 1901, a la liu)i)ie?a de la piaza y de c«|i-



452 OULTUKA 4*MIJPINA ^

lies publicas que estaban convertidas en selvas, haciendose

un nuevo trazado cie calles, y a los cinco meses se ^ coht^

con buen niimero de casas y uii tribunal municipal, org:a^

nizandose el municipio por piimera vez. con arreglo a la

ley No. 82, en el ines de noviembre de 1901, y dividiendose

desde entonges la poblaci6n, ademas de la parte central,

en diez distritos 6 barrios, que, despues, al c6nsidei:arse

Burawn como de segunda clase, aquellos pasarou a ale-

varse a catorce.

El 28 de Julio de 1900 lleg6 a Baybay una Compa-

flia de araericanos pasando por los niontes desde la costa

Oriental. Venian de Dulak que la atravesaron de p^-rte

a parte, acompafiados de 14 Jiiakabebes. Estuvieron en

las proximidades de las posiciones del general M6jica.

Una operacion practicada a fines de Abril por el Mayor
Andrews di6 como resultado la toma del cuartel general

de M6jica, pero los nacionalistas continuaron conservando

su espiritu aniuiado.

A liltiinos de Julio hubo un pequeQo eiicuentro entr$

ambas fuerzis en las afueras de Hilongos. Un gi'upo de

americanos estaban bafiandose en un ifo cercano y se vie-

ron rodeados de pronto por unos 20 filipinos que empe-

zaron a tiro linipio contra los baflistas quienes hnyeroa

inuriendo dos. Avisaron al cuartel y salio una colunina

hacia el lugar del suceso, donde fueron recibidos por un

conipacto niimei'o de filipinos con descargas cei'radas de

fnsileria, durando el tiroteo por ambos lados una hora,

desj^ues de lo cual cada uno se retir6.

Y como una sefial de los efectos de la proclama del

g()i)ernador americano, puede citarse el caso de que a me-

et iados del indicado mes de marzo se rendian los capita-

nes Leon Roxas y Jose Chinchilla, con mas de quinientos

ho.nbres y fusiles, siendo continuas las presentaciones en

'I'aklnban, Dulak, Palii y otros pueblos.

Sin embargo, aiin la gente levantada en armas insti*

gaba a las tropas americanas, como ocurri6 a mediados del

(titado marzo, en cuya fecha la linea telegrafica de Ugmuk i

Takluban qued6 co? tada, y el comandante Allen, con fueiza*

del 43 de infanteiia, fue a batirse con !os nacionalistas.
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Poco tiempo despues, el 14 de Abril, se reuiilan en
Caridad fuerzas araericanas de los desbacameiitos de Dulak
Ugtnuk y Bay bay, con el proi)68ito de ataoar las posiciones

del General Mojica, librando con los nacionalistas que se

hallaban a las orden'es de este caudillo, un rudisimo corn-

bate y ociirriendo que los le.ytefios i)rendieran fue^o al ca-

serio de Caridad que fue conipletaniente reducido a cenizas.

De acuerdo con el progrania impuesto por los Estados
Unidos, la comision Taft llej^o a Takinban el 24 de Abril

de 190L saliendo a recibirla un coiuite de damas com-
puesto de las si^uientes: Sras. Trinidad L6i)ez de Uaninaldez,

Potenciana de Mariano, Catalina de Acevedo, Bri^ida Zial-

cita de Romnaldez, Epifania de Villena y Bernardina de Ta-
lintin; Srtas. Dolores de Veyi^a, Genoveva Tarsela, Asun-
6i6n Zialcita, Pelicidad Salazar, Cristina y Elena Villanueva

y Elisa Marquez.

El acto resulto iinponente y parecia denobar lo ago-

tada que se hallaba la piovincia, aun cuando no dejo de

influir poco la atuK^sfera creada entonces por el Partido

Federal, priniera agrupacion politica establecida en el pais,

y cuyos iniembros fueron desde la iniciacion del mismo los

portavoces de la doctrina Taft. Convencfan |)or la incon-

trasbable influencia que en el Gobierno ejercian, permitiea-

doles ese ascendiente de que gdzaban, conseguir 'favores,

y, enbre el los, el de poner en liberbad a buen niimero de

personas que por delitos politicos se hallaban en prisiones.

Esa agrupacion prei)ar6 el terreno convenientenienbe, y no
es raroque, obedeciendo a esbo, la recepcion tuviera mu-
cho de cordial, no obstante sentirse aun el humo de la re-

volucion, aparte de que, por imi)ulso propio, e'l i)ueblo fili-

piiio, por costumbi'e inveberada y c^onio caracberi.sbica suya,

ha recibido y recibe en bodas ocasiones al forasbero, col.

iiiandole de abenciones.

En esa i-ecepcion hablaron Einigdio Acevedo, Presiden-

te Local del Paibido Federal; Severino Coinando, que di-

serto acerca del progreso de la insbrucci6n piiblica, y, Jose

Pefia, que con el misino tenia del anberior, se limibo a

pi'ociamar la necesidad de la euseQanza; Inocente Mariano,

quieii trato de las cdutdbuciones, y Norberbo Romualdez,
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preclaro hijo de la proviiicia, que pro'iiarici6 uii bneii dis-

curso eii apoyo de las reuuioiies trimestrales de los pre*

sidentes, y refirieiidose Inejfo al desarrollo de la provincia

inanifesb6 que la exporbacioii del abaca .se calculaba aiiual-

meiite en 200.000 fardos, que re|)re.sentaban unos 400.000

picos.

En ese acto se eligi6 la junta provincial que result6 desijj-

nada en esta forma: Gobernador, comandante Henry G. Allen;

Secretario, Sr. Sime6n Espina; Tesorero, Mr.- W. S. Con-

row y Teniente fiscal, el Sr. Gabriel Real Oppus.

Si se fiiera a considerar la vida de Takluban en e.sos

dfas, todo i)arecia denotar que la normalidad se habia iin-

puesto. Sin ernbarj^o, no todo resultaba analogo, y buena
prueba de ello es, que como medio de evitar cualquier

desman, el 27 de Abril de 1901 se establecia en Caridad

(antes Makahila y que habia pertenecido a Baybay), un

destacamento americano, mientras en Baybay se organizaba

un cuerpo de guardias de seguridad para proteger las vi-

das y los intereses de los veqinos contra cualquier ateii-

tado, medidas previsoras que se tomaron en el momento
mas algido de la campafia, y cuando precisamente las ges-

tiones que se venian practicando por el comite de la

paz cerca de los nacionalistas ofrecian resultados nega-

tivos, y se malograban los mejores deseos enderezados a;

obtener la finalidad que se perseguia, hasta el extreme de

que Pedro de la Vifia, mensajero del Partido Federal, fuera

asesinado en Palumpun a principios de Mayo, por el solo

hecho de hallarse afiliado al bando entonces conocido por

americanista.

Olaro es que los militares, por su parte, adoptaban
cuantas medidas represivas hallaban a mano igual en esta

proyincia que en Samar, su vecina, y donde se encon-

traba el general en jefe de las fuerzas nacionalistas de

Leyte, y asi no es raro ver quei a mediados de Abril

de 1902 algunos soldados que habian pertenecido al re-

gimiento num. 26, declararaa qu6 a los filipinos se les so-

metia a crueles tormentos, y que el general Smith habia

mandado matar en Samar a todos los natives mayores de 10

afioSi lo cual did lugar a que el Secretario de Guerra Mr« Root,
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telegrafiara al general Chafee diciendo que si resultaba

cierto lo declarado por el mayor Waller acerca de Smith,

que fuera este relevado; pero es mas, |:)i-oclujo esto tanto

escandalo que La Democracia, peri6dico gubernamental y
por afiadidura cerradamente americanista eii aquella feciia

decfa en su niimero del 27 de julio de 1902:

«La execraci6n y el desprecio publico, el castigo y la

condenacidn oficiales deberian caer sobre el general Jacob

E Smith.

*Su orden de matar a todos los habitantes de la isla

de Samar, mayores de diez afios, sin distinci6n de sexo 6

coiidicidn, no tiene precedente en loa anales de la barbarie

desde los dias del rey Herodes.

<Es el borr6n mas infamante que se ha impieso al

ejercito americano, y debiera maldecirse por todo ei que
tenga en algo su origen. Los saqueos de Sheridan en

este valle y el de Sherman en el de Georgia, son ejem-

plos suficientes de las crueldades de la guerra, pero si

aquellos se cifieron solamente a las destrucciones de las

propiedades, este paria, revestido de su insigniflcante au-

toridad, no ha saciado sus crueles instintos sino con una

carniceria espantosa. Eii terminos exactos, el general Jacob
H. Smith ha scJbrepujado al rey Herodes.

«El general Sinith deberia ser degradado de su gra-

duaci6n y honores militares, y condenado a i)risi6n, sino

a morir en cadalso, porque el deli to cometido es accesorio

aide asesinato.*

Los pacifistas, aleccionados por cuanto veian y tenfan

conoeimiento, arreciaban por su parte la labor que venian

desarrollando, y teniendo como poseian la fuerza no era

dificil vaticinar que obtendrian exito, aiin a costa de gran-

des sacrificios, y asf se ve que en 17 de mayo de 1901 el

8r. Alkuino telegratiaba desde Bay bay en estos terminos:

*Galza:—Acabo de recibir carta Moxica, presentacion 22

corriente. Distancia impide pronta presentaci6n otras gue-

rrilias, lejos de su campamento.> Y dos dias despues se

lecibia este otro teiegrama: «Galza.—Comite paz. Ta-

cloban,—Gracias por su teiegrama. Moxica encarga salude

^ V« y Coioite Paz este pueblo. Esta tuafiana presentacidu
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G'uillenno Alkuiiio, 5 cai)itanes, 7 primeros lenieiites y \i-

sar^entos, con cerca de 300 homtji-es, c\\\<m fusiles y ail-

gunos bolos.>

La paz era mi hecho, y no poilia. dudarse de ella, 6'

cuando menos, Imbia qtie peiisar (pie se iniciaba bajo mijy

buenos auspicios. ciia-iido el" general en jefe de las fuerzas

de Leyte se hallaba convencido, siendo de elio una prueba

palmaria, olio telegraina que desde Baybay, y tambieti de

fecha 19 .se exi)i:esaba. asi: «Galza.—Coinite Paz. Taclo-

ban.—Ajj^radezco feiicitacjoii. que devuelyo con creces por

ser V. iiiiciadof 0.)inite Paz que ha traido paciticaci6n i.sla.

Anoclie preseiitacion aqui Moxica con primei'os tenientes

RicaiHlo Kniz y Keini^io del Kosario, segundos Anselmo Pe-

rry y Ladislao Balleyio y 18 individuos. Se esi)era de

hoy a Ires dias reslo.>

Moxica, el j?eneral nacionalista, habia desertado de las

tilas levolncionarias, y era ya un ciudadano i)acitico, que

prestaba o])ediencia y juraba alianza al nuevo gobierno cons-

tituido. Moxica, sin duda, llego a cansai'se de la vida errante

y se rinciio. y al veriticarlo asi. tuvo actos de verdaderO

despi'enciiinienlo, ados (jue indicaban el aprecio en que

tenia a su pais. Moxica hizo entrega en aqnella ocasidn,

de la cantidad de 14.000 [)esos que llevaba' consigo, iiite-

resando que esta suina, asi conio los diez mil pesos que

le fueron cogidos en Perikuhun, mas 0.000 |)esos suyos que

tenia en poder de D. Julian Galenzoga, y que en total^

hacian 83.000 pesos, fueran ein|)leados en las mejoras de^

las escuelas de ensefi.inza de la provincia, deniostrando de

paso conio enbre los cpie peitenecfan al ejercito nacionalista,

habia entusiasujo i)Oi* el acrecentamiento de la cultura po-'

pular.

Conio aconlece cuando se trata de un ejercito hecho ya

a la vida de carnpafl;t y acoslumbiMdo a Jas niil contingenciaS''

de la gueriii, (pie intiltra el amor a la. Patria. a la que de*'

dican lodas sus eneigias y el mas abnegado sacriticio, Ids'

nacionalislas irailetlos (jue aiin quedaban en el canipo con-

las armas ei\ la ma.no, lejos de haberse abandonado a la

desmoralizacion despues de rendido el general Moxica, tra-

'

taroa di reorganizarse. Para ello celebraroa una juiiiai <te*
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liberando acerca de la conducta que en el futuro habrfan

de seguir. Como acuerdo importante, convinieron en con-

vocar una asamblea en la cual estuvieran representados todos

los elementos populares. con el prop6sito de que por sufra-

gio se decidiera la actitud que en adelante deberian adoptar.

Imperaban en los nacionalistas los mas nobles ideales

y aiin conociendo eomo la [>acificaci6n que se v^enfa labo-

rando restaba elernentos de importancia entre los que for-

maban aquellas filas persistfan con un (*ariIlo laudabilfsinao

en la defensa de la causa que venfan defendiendo, atin a

trueque de pasar por las mas negras penaiidades

Habfa. hay que confesat io asf, una atm6sfera. catdeada

por el raas puro patriotismo, y nada hacfa mella en aquellos

corazones cuyos sentinaientos estaban inspirados en el amor
a la tierra que les vi6 nacer, cuya finalidad no era otra

raas que ia de mantenerse firmes en sus ideales para de-

fender palmo a pal mo el propio terreno.

iQue bienaventurados dfas aquellos en que nunstro pueblo

ignorado por el mundo, 6 lo que es peor, tenido por in-

capaz de realizar ningiin acto de pafs civilizado, dio a co

nocer con evidentes muestras, c6mo latfa el patriotismo

en cada pecho filipino!

i Adelante! srritaban aquellos esforzados paladines de

nuestra independencia, iSigamos laborando! decfan los mas,

(ientro del entusiasmo que en el los despertaba la consecu-

ci6n de nuestra propia libertad, y el pueblo entero, todo

el. sin discrepar. iji:ual en Luz6n, que en Bisayas y lo

misrao en Mindanao, resr>ondfa satisfecho y con abnegada
fe en la contiencia, a las excitaciones de los que se ha-

llaban al f rente del movimiento emancipador.

Pero es que allf donde habia un filipino residla un

soldado de la Patria; donde habfa un hijo del pafs, se

encontiaba un decidido adaiid por la causai de nuestra in-

dependencia, y de ello dan cumplida muestra las frases y
los sentiraientos que palpitan en el siguiente Bando;

< Vicente Lukban y Rilles, General de Brigada del Ejer-

cito Filipino y Jefe Superior P. M. de las provincias de
Saoiar. Leyte, Masbate y Tikaw.

«Hago saber: La liistoria nos eonlirma que la Inde-
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pendencia ha costado siempre raucho en todo tiempo y en

todas partes, de aquf que muchos (3ansados de lo prolon-

gado de la lucha se rindieron, sometiendose a esa naci6n

que a la fuerza pretende ser nuestro amo. iTriste espec-

taculo para un pneblo que en nias de una ocasi6n ha dado

pruebas inequivocas de su |)abiiotismo, dignidad, bizarrla

y constancia en la lucha! Pero, aforfcunadamente, ciudada-

nos leytefios, aiin quedan muchos en nuestros cam[)Os que

osten,tando siempre en su frente la dignidad y sintiendo en

su pecho el ardor patri6tico, no desfallecen jamas en la

lucha y permanecen impeiterritos en su actitud intransigente

sin que les arred ren los mas rudos contratiempps, defen-

diendq. nuestra causa con el heroismo sublime de un con-

vencido y con el tes6n indomable de un soldado de la II-

bertad.. Aun nos quedan, vuelvo a repetiros, mu,chos, pero

muchisiraos filipinos que constantesy fielesen el cumplimiento

de sus sagrados deberes, no se dejan jamas engaQar por

el enemigo, y continiian trabajando con mas arrojo y ar-

dor que antes, seguros de que la voz de la justicia y de

la raz6n penetrara en las conciencias de los im|)erialistas

Norte-Americanos, y levantara en no lejanos dias ese mo-

numento eminentfsimo, sobre cuya cumbre ondeara nuestra

bandera de la libertad, que es lo que precisamente anhela

nuestra hoy desventurada Patria. Tal nos la aseguran los

dem6cratas, verdadeios hijos de Washington, Monroe, Je-

ferson y otros, los cuales liijos, hasta ahora continiian sin

desaliento en la defensa de nuestra justa causa, animan-

donos mas y mas paia que no transijamos en la lucha,

«Y nada mas natural que seguirla, sea cual fuere el

obstaculo que se presente y.iaiin en el caso de que por

desgracia haya sido captuiado nuestro Capitan General Se

fior Aguinaldo, porque no \)Ov la simple ca[)tura de este

y por las presentaciones de varios generales, hemos de

rendirnos; tales acontecimientos no son mas que contratiempos

muy naturales en toda evoluci6n social y que no modifican

en nada la actitud de los 'que son veidaderamente dignos

y patriotas, como sucedio en la campaQa del Transvaal

cuyo Generailsimo en Jefe Joubert muri6, y no obstante

fue inmediatamente sustituido por Botha sin que por ell^
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la guerra cesare, sino al coaUrario, continuando mis en-

carnizada, mas activa, mas ventajosa que antes para los

transvaalenses. En Cuba muri6 Maceo, y sin embargo, la

revoluci6n no muri6, todo lo oontrario, sigui6 mas pujante

y vigorosa, logrando al cabo.-.de poco tiempo, ser decla-

rada aquella Isla independiente..

>Si por tales contratiempos idesfallecieramos en n nostra

obra, serlamos la raaldici6n de .nuestros sucesores, la exe-

craci6n, el ludibrio y el desprecio de las naciones, que

entonces desearfan nos aherrojasen mas las cadenas de Ja
esclavitud para ver si con el las despertaramos y supi^ra-

mos apreciar nuestros derechos, y nos dirfan con raz^n,

que solo peleamos por simpatia 6 teraor a I Sr. Aguinaldo

y a varios personajes, y no por un ideal coraiin, Qual es

la libertad de nuestra Patria. Y antes que esto nos digan,

hagamos ver ante el mundo que el Bjercito filipino esta

organizado, que si un jefe muere 6 sale cogido, al momento
otro sale a relevarle, y que nosotros, en fin, somos dignps

de la independencia y del respeto universal porque sabe-

mos apreciar nuestros derechos.

»Permanezcamos, pues, firmes en la brecha y continue-

mos la obra de la revoluci6n como ultima y suprema so-

luci6n, por la cual se nos ha de conceder nuestra inde-

pendencia: asf nos lo exigen nuestro honor, nuestra digni-

dad y nuestro deber de
.
patriotas; porque nosotros nos he-

mos levantado contra el Ejercito invasor, no para abatir-

nos ni someternos a su soberanla des|)ues de pocos ins

tantes como una !epresentaci6n teatral, no; nos hemos le-

vantado porque el imperialismo quiere pisotear nuestro de-

recho, y por el mismo rompi6 aquella alianza que nos

unia, segun los inanifiestos del Sr. Aguinaldo, cuandq
aiin necesitaba de nuestra ayuda; y los filipinos, indigna

dos por esta falsia, nada mas natural habfan de hacer

que defenderse y demostrar ante la faz del. mundo que

desechan la esclavitud, demandando con justa raz6n su li-

bertad y la defenderen)os hasta el ultimo momento.

«Despojad de vuestros pechos esas venganzas persona-

Ibs, si acaso alguien de vosotros las guardais, porque todo

eso a nada nos conduce, mas que a nuestra propia ruina
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y esclavitud; unamonos todos en un solo ideal, y traba-

jemos con fe, sin temor de los peligros, que ^stos se ven-

cen con la constancia del trabajo; desprecienaos la muerte,

y si acaso esta nos cogiera en el fragor de una batalla,

sepamos morir de una vez con honra. y digamos a nuestra

patria. que en sus cam|)os heraos deiramado nuestra san-

gre por cumplir (^on sus 6rdenes: recordemos que para los

corazones grandes y inagnanimos de fe y convicci6n. el Ser

Sup)remo siempre tiene pieparadas guirnaldas de inmarce-

sibies glorias, al paso que a los bajos, viles y cobardes,

solo les espera el eterno bald6n y la raerecida esclavitud.

Por tal motivo y habiendose presentado el jefe de esta

provincia a los enemigos raenos los armaraentos, por opo-

nerse a seguii- sus 6rdenes los dignisimos militares, pn-

dientes 6 ilustrados de la noisma, y en vista de la solici-

tud de estos y muchlsiinos habitantes, para que de nuevo

asumiera el mando de la [)rovincia. como antes lo tenia, os

dirijo el presente bando y al efecto. al asumir el mando
civil militar de esta provincia, deseoso siempre de que la

revoluci6n al par que marche gloriosa y triunfante, vaya

sin ningun 6bice que la dificulte. ni borr6n que la manci-

lie cual lo estan las demas provincias del archipi^lago, y

para que nadie pueda ignorarlo. antes de tomar las me-

didas energicas con esta fecha.—Mando y ordeno:

>Sera pasado por las armas.

*1.^ El militar 6 paisano que no respetare la vida e in-

tereses de todo extranjero que no haya tornado armas en

favor del enemigo y se mantuviere neutral, asf como de

todo filipino.

>2.^ El que violare a uiia mujer. 6 allanare la morada

de cualquier ciudadano sin distinci6n de nacionalidad.

»39 El que maltratare a los prisioneios de guerra 6

zahiriere la dignidad personal, y nacional de estos, y el que

a los enemigos que en actos de combate, habiendo ya de-

puesto sus armas, no i-espetaie sus vidas.

>49 El que sirviere de es[>fa al enemigo 6 relatare a

este las posiciones de las fuerzas filipinas.

>59 El que robare 6 saqueare, fuere autor 6 c6mplice

de cualquier clase de bandidaje, tuiisania, y el que cobrare

L
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contribiiciones de giierra sin aiitorizaci6n expresa del jofe

militnr nomhrado, 6 de- esta Superioridad.

>G/^ El que (iestrnyere 6 perjndi(%'ire los sembrados 6

seineiiteras 6 fobare t^ana/los de vaiMos ciiidadanos, siendo

neutrales;.

>7^ El filioifio que no se declicare a hi aj^ricultiira,

asi eoino al cultivo del !)alay y otros tubercnios par^a sub-

sistencia de la vida, 6 a la piofesi6n que mas le acomo-

dare y nennanecMere en la liolganza.

>8/^ El que violare 6 abriere cofrrespondencias diri-

gidas a mi autor-idad. (^ a varias de mi mando, sin estar

(iebidamente aulorizado por esta jefatura superior.

>1)/^ El militar que denegare los auxilios de un ciu-

(ladano puramente neutral, que los neoesitare i>ara la se-

giiridad 6 salvacion de su vida e intereses.

>Las presentes disposiciones quedan viijentes en todas

las provinc/ias de mi mando. y a cuyo efecto los Sres.

jefes locales y comanda.ntes de los piiestos y ^uerj*illas, se

enear|i:aran de velar poi* 8u exacto eumplimiento, remitiendo

asus infra(;tores a las Jefaturas Militares, quienes los pon-

(iraii a disposici6n de esta Superioridad i)ara su ejecuci6ii

eonforme a la Ley.

>Dado en el campamento de Samar y Leyte a tres de

Agosto de mil novecieiitos uno.— Vicente LiU\Ban.>

Confirmando el (M'iterio anterior, el documento que a

coiitinuaci6n se transcribe, explica bien a las claras c6mo
peiisaban los nacional istas:

>En el campamento de la quinta zona de la provincia

de Ti(\vte. a tres de Agosto de 1901:

>Reunidos en el mismo los Sres. oficiales de diclia zona

previamente (*onvocados por el Comandante del Bata-

116n Si'. Nor])erto de las Alas por haberles notifi(*.ado este

If^ lleij^.ida del Comisionado Sr. Plorentino Peilaranda,

<ine viene facultado por el Sr. General Lukban. como re-

solucion del acta levantada en esta Comandancia el 25 de

Mayo del presente aflo y remitida a aquella autoridad: el

citado Si*. Pefiaranda que se encontraba presente y que

habia presidido la reunion, despues de liaber dicho ua
bieve discurso saludando cordialmente a todos los Sres. con-
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cnrrentes y expoiiiendo con sencillez la necesidad snma
|)orque i)ersi.stain()s unidos en la lucha sin desaliento al^uno

como unico medio poi* el (Mial se nos lia de conceder nues-

tra indei^endenciu, hizo siiher a todos que el objeto de su

comisi6n sejj:nn inst riu*ciones del referido Sr. Genei'al Lnk-

ban, era reor^aniza I- fl batalloii coinpoiiieiulo su pet'.sonal

de personas ilnstradas, aptas. liont-adasy de i-ec.oiuxrido pa-

triotisino, niontai- el ^obierno de la, niisina eii la forma

]nar(*ada poi* nnestra 0()nslitiici6ii y cu^U^brar una, solemne
Asaniblea. pai'a proceder a la eleccion de un nnevo Jefe

P. M. de la provinctia: pero par-a esteuiliuK^ lin se I'eque-

I'la que euf^lia, estnvieran presentes las !)et'Sonas ilnstradas

de la provineia 6 representantes de los pueblos que han de

hacer sus votos, para que el elejjido sea a voluntad de

toda la pi-ovincJa y asf obfcenga la obediencia. y satisfac-

cion de todos, {i cuyo efec'to se necesitaba que antes de

celebrarla se a ri'eij^lasen el batallon y la adniinisLraci6n y

se convocase a todos los pueblos de la. provinc'ia..

^FA ref^Mido vSr. ( 'onii^ioiiado expuso ad(Mnas. que por

encar^^o (iel (Jenrrai Sr. [jukban en atencion a la siluacioii

(•iitica en que se haila la, provincia y la imposibilidad de

ccdebrar cuanto antes di(dia Asatnblea.^ se veia obli<jfado a

tonuir posesion accidentalniente de la Jefatura P. M. de

e.vta !)rovin(!ia a pesar de su insuHciencia, si es que los

8r<\s. presentes se conforniaban, niientras no se lleveacabo
la meneionada Asanibiea, con objeto de lletrar pronto a un

arrc^fj^lo en lo que i-e.speeta al batall6n.

^KnteM-ados los Sres. (roncui'rentes. se conforinai'OJi en

un todo (ton lo que acababa de ex|)oner el tantas vdces

repetido Coniisionado ConiaPidante Sr. Pefiaranda y inanifes-

taron adenuis, (pie lo que acal)aba de exponei", era lo que

precisiiUK'iite rechunai)a la, i)r(jvincia.

^En vista de esto, el Si'. Coinisionado de conformidad
con todos, lia nombrado por aliora y en calidad de inte-

rino, mientras no lo aprueba el Jefe Superior P. M. se-

flor General Ij^dvinin que asumi6 el maniio civil y niilitar

de esta provincia desde el quince del presente, Capiian Ca-

jero al Sr. Caflete y teniente factor, al Sr. Hilario Sabelino,

a fin de facilitar la buena marcha (]e nuesti-a carnpaHa.



>Y no liabiendo otros asiintos por hoy de que ti-atar,

se acor(J6 [)oi' el PresideiiLe de la Junta tenninar el acto

extendiendose esta, a^*,ta pov tri|)li('ado y tiiMnandola. todos los

Sres. (^oncnii-reiiles conmi<?o el Seorelario de que cei'titico.

—El Oornandanto Coin ision ado,

—

Floreiitino Pe/idranda.—Luis

Miranda, - JosLlnellno,Simeon Canete.—Laureaiio Cahiling.—
Qavino Sakan^—BenUjuo Galda, Juan de V^eyra^—Andri's Ejer-

cito.—Ksteban Arradaza.— CataJlno Kapili.^

La vefdju] es que eran aquellos dias mny eriticos; nues-

tro pai's alravesaba una efa delic^ada, mny dificil |)or cierto

para los r^ne eon el ))nen deseo de no claudicar cunaplian

heroic.aniente su patri6fci(*.a, mision y pnestos los ojos en el

mas jnhiloso niomento de nuestras victorias luchaban con

teson y fe en la causa que defendian, teniendo que veneer

obstacnilos. por(|ue teniMn frenfee a frente a uii enemigo
poderoso, no solo por lo bien equipado que se hallaba par^

la tjueri-a. eonlaiido eon elernentos suficientes para hacer

cara al ejercito, oponente, sino tambiea por su poderio eco-

noinico.

Tja luelia entablada no Podia ser mas desig^ual ni de

mayor inipoi taintia, y solo almas aceradas habrian de re-

sistir a los miles de lazos que se les tendian, arbitrando

los mas (]i()l()fnai,ic()s e inji^eniosos medios. No valian, no,

aqiiel inc]()ina.l)le valor de ^enerales ctomo Malvar y eomo
Liikl)an y c.onio tantos otros (jup. daban j'ealce al ejercito

fiiipino. Ya, lo derj'a el prin)ero de estos pi'estijj^iosos cau-

.

(iillos en earoa que esoribi'a al sejj^undo el 23 de Septiem-
l)ie de 1901: «Las varias deserciones y [)resentaciones de

iniu'hos jefes de n uestro EjercJlo. ban imposibililado nues-

tfas (•ornuniea(*iones> y en oti'a de 7 de Noviembre del

inisino a no diii^ida tanibien al <j:enei*al Lukban, por el Co-

mile (,-ential de Hon<r-kon<j: se esta.m|)an estas frases: «
. . .To-

tios estos (icxMimentos levelan e! es|)iritu levantado y dig-

m'siiuo que a V. le animaba en aquellos dias, espfritu que
segiin ban venido a demost!*ar los heclios, no ha menguado
^n nada a pesai- del mny crecido nurnei'o -acaso mas que
soijrado |)ara esa isia—de fueiza.s y elementos de gi:;ei*ra

^ue el enemigo lla ido acum'jlando en ella, creyendo po-

.^'^M' iiiUinidar-U' y a la. |)az verle ensefji/lda, al igual d?
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otros que sc llamarov tamhUn fienerales jj tamlnfn se pro-

damaron ante el mismo enenngos defensores de la causa iia-

clonal, aMlcai' de ^S7/ dignidad, olvidar su honor // su jura-

niento, y cual si esto fuera poco aim, servir lioij de saU-

lites y aujiliares al invasor para la suhyugacwn total de

nuestra desgraciada Patria.

Gontinuaban sin embai-go hombi'es de coraz6n, perso-

nalidades de civisrao, sosteniendo los derechos de ciudiuiania,

y pensando en la mejor manera de excitar el patriotismo

para mantener inc61urae el ideal. Se pens6 en wn Comi-

te femenino, dirigiendose cartas a las Sitas. Anacleta de

Jesiis, Anunciaci6n Mercado y Eugenia Vibares, del tenor

que a continuaci6n se expresa:

<Can)pamento Nacionalista de Leyte, a 18 de Novierabre

de 1901.

>Mi distinf?uida amijja:—La situaci6n presente en lo

que respecta' a la vida revolucionaria de ese pueblo y el

de los liraitrofes, es para mi y todos mis compafieros de

jrr-an incertidumbre e intei'es.

>Corao v^alvula de seguridad y garantfa del sexo feme-

nino y el bienestar de nuestros conciudadanos, que lioy

se liallan en un estado casi |)eligroso por la faita de nii

elemento nacionalista que de aliento y fuerza coei'citiva

dentro de la sombra del Batallon estrellado me ha suge-

rido hoy el pensamiento de organizar un Comity fenienino

con caracter reservado, cuyas tendencias sean puramente
nacionalistas y encaminadas a enaltecer todos los exitos

y movimientos de campaf5.a, relacionados con la vida ac-

tual y desempeflar con admiraci6n la conducta de los na-

tivos maasefLos donde existen pechos hidalgos a la madre

P.ilria.. necesito antes de formai- el reglamento privado,

saber de V. su opini6n, esperando al mismo tiem|)0 del

pitriotismo que la caracteriza me secunde en la idea que

lievo trazada, sin mas miras que el poner en buen lugar

los sentimientos de humanitarismo, evitando por consiguiente

todo atrbpello en cii'cunstancias noi-males por la gente in-

sensata. que, creyendose agentes de la Revolucion acfiden

pi-esurosos a juzgar los actos superficialmente demostrado!^

por cualquier fiiipino adicto 6 neutral, siendo ellos mismos
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Jos jueces implacables que ajustician por su propia iiiano

los delitos calificados^ productos inuy naturales en todas

partes y en todas las edades.

>A.sf por este criterio, mi distinguida compatriota, me
valgo de V. en estos momentos sublimes, conociendo el ip-

negable prestigio que goza ante las de su sexo. En iguales

fonnas dirijo a las seSoras . . . para que entre V. y aquelias,

jlenas lie amor patrio e inteligencia explayadas, formen un

organismo robusto con poder suficiente para iniciar la obra

que me honro en j^roponer con estas lineas.

>Y para que V. pueda foimir un juicio concreto acerca

(le esta proposici6n, me congratulo en estractar el niimero

siitix^iente de la Junta directiva de que debe componerse

el ConiitCy yf es como sigue: Una Presidenta, una Secretaria,

una Tesorera y tres vocales. Este personal se podra com
poner de las Seiloritas y Sefioras de esa localidad que os-

tenten con ardor la dignidad de buenas hijas de esta tierra

heroica, amantes de la tranquilidad y prosperidad en general.

>Creo que con lo dicho tendra V. suficiente para apre-

ciar rectamente su conducta; en la inteligencia de que se

dignara favorecerme con la satisfaccion mas esmerada para

saber a que atenerme en el desarrollo de mis planes. D^-

biendo no perder de vista, que en el momento de acoger

mi idea, si cabe decirlo asi, se cuiden de estampar las

lirmas con nombres supuestos, con objeto de e vital' alguaa

responsabilidad ante Jas autoridades constituidas.

>En el entretanto, puede disponer en lo que crea util,

de este humilde stu'vidor y amigo comp:itriota q. s. p. b.

—

J. I.

de I 'eura,^

Desgraciadamente i)ara la bandera estrellada, los jefes

del ejercito americano eran imposibles a contener entonces,

el entusiasmo prodncido i)or (juienes venian conio fuerzas

conquistadoras, y aiin cuaiido se ha dicho en todos los to-

nes que hubo el mayor resi)eto y la mas plausible conside-

raci6n con todos, sin embargo no cabia suponer que con la

libertad que goza un soldado americano y con la borrachera

moral de la victoria se dejaran de registrar casos verda-

deramente abusivos, como acontece con todo ejercito inva-

bor y sucedi6 lo que todos se temian, y como es natural,



466 CUJLTLKA FiLJPJNA

se agiiardaban repi-esalias, que por fortniia. no se lle.i^arou

a ver.

La carta diri^jida al destacameiito de Maasiu. liabla

bastaiite acerca de tan iiisoiita manera de proceder, y [)ara

formar una idea de 8u contenido, hela aqni:

>Campainento Nacionalista de Leyte a 18 de Novieinl)re

de 1901

—

Si*. Comandante del destacamento de Maasin.

>Muy Sr. mio: Llevado i)or los deberes de nn verda-

dero filipino que mira con^ interes los asuntos sobre Fill-

l)inas, me conj^ratulo en trazar a V. la presente con el

fin de ponerle al coi riente de la desj^racia ocurrida en e.se

pueblo, el dfa 7 del actuaJ, en ocasi6a de' encontfarse en

el sitio de Banilg sus valientes soldado.s, que despues de

saquear las casas dieron niuerte. a dos Rlipinos pacfticos

(Isidoro Rojas y Saturnino Kalaba) sin mas causa que el

haberles acorn pafiado en calidad de esclavos;, 6 mas bien

cargadores.

>Hechos eomo el presente, no puede menos de dei)lorarse

con las [)rotestas mas enerj^icas, dados los belicos senti-

mientos de Noite Ameiica desarroUados en estas Is las con

las miras de sofocar la Revoiuci6n Filipina, cosa que, se

gun los hechos demostrados por ese destacamento 6 por

sus soldados, no garantiza debidamente el proceso de la Ua-

mada pacificacioji, siempre que conduzcan a ciertos actos

opinados de salvajismo. Estos atropellos quiza no consteii

a los Jefes de ese Pueito y por esta raz6n, debo im|>erio-

samente sitj^nili(!arle que en la jurisdicci6n dc Maasin no

existe fuerza alguna Nacionalista del Ejercito brganizado de

esta provim:ia, ni se ha suscitado encuentro alguno con

tiiipinos inlransigentes. For tal iiiotivo, me permito adver-

tir a V. que, si los ciudadanos americanos buscaii 6 desean

la tranquilidad duradera en los pueblos militarmente ecu-

pados, los Jefes competentes deben ser en su generalidad,

fieles inter[)retes de los sentimientos gubernamentales de los

Estados Unidos, poniendo todo su celo en los soldados qtie

militan bajo sus respect! vas 6rdenes; en otro caso, debe

lisonjearse todo funcionario en las pretensiones de obtener

con exito la pacilicacl6n de esta isia, eiicontrando liuica
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un oontinuo movimiento rev^olucionario, 6 cuando menos apa-

tia a la ti-aa juilidad j^e^nndada por una iiitra.risiy'eiuiia pro-

pia de filipinos llenos de dignidad.

>Si las autoridades civiles constituidas en esa tuvieraa

la humanidad, 6 mejor dicho, capacidad de proteger las vidas

de esos pacificos vecinos, cual es el haberse constitufdo lo^

Gobiernos ]Vluriici|)ales en los pueblos de la provincia, no

tendria hoy la animosidad de comunicarle todos estos ve-

jamenes y atro^idades coraetidas en esa localidad, pues ni

el Presidente ni sus' Concejales se dignaii llamar su alen-

ciou |)revnas las ])rotestas necesarias. V. como verdadero

liijo de Washin{<ton debe coiiocer a fondo lo que ocurre en

sii desbacamento, toda ve:^ que el eleuieiibo civil es lebra

muerta an be las niasas de Maasiii. De V. con la conside-

raci6n mas distinguida.— /. /. de reyra.^

Demostraban los leybeflos bener el mejor concepbo de

las le.ves de la guerra, y por ob»a parte, no cejaban en

su actitud heioica, procurando animar consbanbemenbe al

pueblo como se puede ver por la proclama siguienbe:

<A LA LUCHA COMPATRIOTAS!

>Bien sabemos que el Congreso de los Estados Uni-

dos de America no detini6 el asunbo a favor de nuesbros

ideales, volviendonos las mismas cadenas de la esclavibud,

cual anbes las benfamos en biempo de Espafla. (iQue nos

r^sta despues de banbas falsias y agravios? iDespues de

tanba sangre vei'lidn. y tarita riqueza agotada?, sin opti-

mi.sino ui |)esimisn)o, digamos a la faz del mnndo enbero

y a nuesbra pabria, que somos sus legftimos hijos, pro-

bandolo con el heroismo y abnegaci6n [)abenbes, y nada de

servilismos.

>Tanbos argumenbos fracasados y cuanbas erapresas

cayeron. sin que por ello obbengamos el menor vislum-

bramiento de nuesbros anhelos, a pesar de haberlo
I'ecabado denbro de la linea pacifica los prohombres del

pals y I'ecompensados con leyes y disposiciones ban es-

trictas y seveias, oprimiendo las aspiraciones del Pueblo
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Filipino, que a pasos a<^if^antados quiere ser librel e wuU-

peiuliente.

^Coil estas deinostraciones mis qneridisiinos coinpatriotas,

fes iinposible suiriir a las iiiasas eii la mas completa ig.

noiancia.

>Los lieclios y el publico a^l lo demnestran. i Escu-

chad pof ViVA piiinei-a la voz de \\n hermaiio qwe os llama!;

coMVeiuu;M*os que el terreno de la liielia hoy es el poder

s6lido, de cnyos nimbos peiide el sefl ilamiento de nuestro

porvenir poiilico. y en el mismo hallaremos los jastisimos

dereclios que America pi'etende dol>le<^ar con la acci6ii

de sns annas y su niaquiaveiica intencion.

»No OS ari'edren ni aterren esa actividad antjlosajona

con el poderi'o de sus fuerzis, poicpie debemos teller en

cnenta que un puei>lo como el nuestfo, malerialmente i)e-

quefio y deseoso de su [)rospei'i<lMd y en^iandecimiento a

mayoies ras^os vence esas diticultades con el enji)efio de

un convenci(U) y <^enuiiiamente di^jjno del coior c^iie ostenta

la ra/^a malaya; pero ante todo cimentemos en nuestrospe-

clios y coiicien -ia el saj^a'ado deber de uii patriota, cifiendo

nuestra iJentt? con la di<;nidad de iiuesti'as [)ro|)ias convic-

ciones.

>Kn una palabfa, seainos los aci'eedores de la leyenda

del oro y no los faiiseos que traicionan a su piopio pue-

blo. La revolucion liasta estos dias ful^^e por Europa y

America, siendo la causa de Fili|)inas motivos de adraira-

cion en varios centr'os de aquellos paises; y ante esta

uni versalidad, sepanios interpr-etar* como aquella a.nciana es-

pafiola que arenj^o a su liijo con las si^^uientes palabras:

cuando la Piitiia lo quier-e. lanzaLe al combate y muere;

tu madre le venj^ai-a. —J. 1. de Veyia. -I E lero 1902.

>

Lo cieito es, que ya en 13 de Knero de 1U02 aiin

continuaban los nacionalistas de la. Piovincia en armas,

teniendo establec^idos sus cuartel(^ en lo mas abrupto de

las montaflas. A todo esto, el general en jefe de las fuerzas

revolucionarias de Leyte, Sr. Lukban, era perseguidisiino

per los americanos, y en oc:'isi6n en (^ue se hallaba el

ilia 18 de febrero de 1902 la cohnnna del capitan George

Bell, hoy comaudante ^{eneral ,de la divisida del ejercito
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de los Esfcados Unidos en Pilipinas, y el teniente de las

mismas faerzas, Mr. Strebler, en los montes de Matugainaw
se Ioj^r6 saber por una carta de feclia 16 que se hallaba

eii poder de un ftlipino, que el general Lnkban no deberia

hallarse mny distante, y para coi-roborar este aserto, otro

filipino ainplid los infoi-mes di(*iendo que -el jefe de los

national istas se encontraba a dos horas de cam i no, hospe-

daiidose en tres casas que hibia en lo mas abrupto de las

montaflas. Las fnerzas ro:iearon aqnellas casas e intimaroii

al general Lukban para qne se rindiera, y este, atendiendo

a que los americanos se estaban mojando con el aguacero

que entonces cnia, los invit6 a que pasaran a su domicilio,

facilitandoles ropas !);ira que se raudaran.

Los nacionalistas snfrieron indudablemente un rudo

golpe con esta captura, por tratarse de una de las per-

sonalidades de mayor prestigio que habia en el campo, y,

por otra |)arte, pej*judicaba bastante a la causa qne venfaii

sosteniendo con las armas en la mano las manifestacio-

nes que en una car-fca. hechi piiblica, dirigia a su herm*ino

Justo el general
.
Lukban, efi 1.^ de Marzo, al expresarse

asi: «Hoy mas que nunca me h^iUo con\fenoido de que para

coiitrai'restar la fortuna contraria, nada son el valor y la

prudencia humana. ... Con mi captura doy por terminada

mi can-era militar.*

Y |)ara agravar mas la s^Iaacion de los nacionalistas

de L^yte, ocurrio en esa epoca la captura del genera,! .Maxi-

lon, de Siigbu, y otra .rendicidn importantisima tambien,

la (\{\\ renombrado general Malvar, de Batangas, verificada

el 16 de Abril y quien hizo estas manifestacnones: <Me
he rendido poi-que mi familia y los amigos que me rodea-

ban estaban ha mbrientos.^^

La situaci6n apremiaba, habian variado los terminosde
'a giierra por la ai)lastante fuerza que manejaba Norte

America, y toda la labor pro Patria quedaba anulada. aparte

deque las contfnuas rendiciones de los nacionalistas ponian

ea grave aprieto a los que se mantenian firmes en el ideal.

Palmariamente se ve el verdadero status de aquella etapa,

con la lectura del siguiente documentor

«Hay un sello que dice: Ft XuevQ Dia. Publicacidn de
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la tarde. Oficiiias, calle Alcarazo.—Cebii.—Direc. Teleg.—
.Ypvus.—Cehu 25 de Marzo de 1902.—Sr. Jesiis J. de Veyra.

—Ell el campo de Leyte.

>Mi querido hei-mano: Imposiciones de la situaci6a y
un sentimiento de respeto a las leyes, no me han permi-

tido escribii-te hace tieinpo. Hoy lo hago, mas que con el

beneplacito de los que pueden, invitado por ellos.

>Acompafiando al Gobernador-General. Mr. Wright en su

expedici6ii a alji^nnas provincias del Siir, estuvo aquf de

l)aso Mr. Allen, a quien debes de conocer, por haber es-

tado alli de comandante del 43 y primei- $j:obei'nador, cuando
se instituy6 el r^^imen civil: hoy es jefe superior de la

policia ihsulai'.

>Me habl6 con particular interes de Leyte, a donde ya

con 40 constables, amen de otros 30 que salieron hace poco.

Trata de empi-ender operaciones en esta isla para obligar

a los revolucionarios a rendii'se 6 para ca|)turarlos. Tu eres

uno de ellos, y no ha de serte indiferente la suerte comiin.

>ManiIa esta preocui)a(]a (!oa la situac^ion de Leyte que

se va agravando. Mso esla bajo el control civil, y los mi-

litares lo reclaman para si. No igiioiaras seguramente la

lirantezde relaciones entre ambos elementos y los grandes
r>(nerzps que viene haciendo para sostenerse el gober-

nador provincial Mr. Gi'ant.

>Pues bien: todo el empeflo de los fiincionarios civiles,

es demostrar que su re<^imen tiene poder bastante para

mantener el orden y restaur*ar la |)az, no dando lugar a la.

iiitei-vencion de los militaros.

>E1 comandante Allen esta- resuelto a poner en juega
todos sus recnrsos pai'a la paciHcaci6n de Leyte. La po-

licia insular, que manda,es una fiierza instituida para sos-

t^Mev el rej^imen civil. Y asi, antes que las armas de.

.searia aquel em[>lei^' la persuasi6n y agotar todos los me-
dios para atraeros.

>Por eso me ha requerido que intermediase. He de

^amar tu . ateneion que, aiin portandote bien, por el solo

liecho de estar en armas, caes bajo la ley de sedici6n 6

de orden i)ub]ico; eii cuya virtud si no te matan en cam-
i)H!ia y e.re$ ,captura.^v^, se te aplicaran sus severas penas*
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Reflexi6nalo. El coinaiidanbe Allen ea esbos dfas te ofreoe;

a ti y a tus coinpafleros o[)ortunidad de presenbaro^ con

eiitera ininuiiidad para los que no hayan violado las leyes.

de guerni.

>Se concibe la persisbeiicia cuando hay esperanzas de

triunfo: esbe trae el desvanecimiento de boda responsabilidad

culpable. C iso semejaiibe ocurre cuando la conbieuda se sos *

tieiie |)or is^^al. Pero cuando osbensiblemenbe se va a la

derroba 6 a la anulaci6n, uii soberano instiiibo de vida, no

solo individual sino colecbivo, se sobrepone a bodo, para

salvar los inayores elemenbos |)Osib!es: empefiarse en resisbir

una corrienbe arroUadora. biene banbo de heroico como. de

suicida.

>No creo engaflaibe. La recienbe capbura del general

Ljikban ha de ocasionar forzosamenbe desinoralizaci6n en su

(jenfce. Babangas se paciflea a pasos agiganbados: Malvar y
Caballes, los ponbiftges hoy de la revoluci6n, esban ase-

diados; como sepan la caida de Lukban, sospecho que per-

deian el alien bo que aiin les anima; solamenbe Leybe es

quien se levanba de su abonfa revolucionaria; en esba si-

tiiaci6n abraera las miradas especiales de los que mandan,

para capibular quizas como Sebii 6 ir al espoliario como

Samar.

>Debes comprender que si los. americanos han dejado

en liberbad a bodos los rendidos, ha sido por benevolencia;

|)()(iiiin imponerles ei tigor de las leyes, y no lo han he-

cho. Sin embargo, el j^»fe de consbables que biene fama de

estricto, dice que esla dispuesbo en lo sucesivo a exigir

toda responsabilidad a los que no hayan escuchado sus

requeri mien bos.

>Por de pronbo, su criterio en lo del general Lukban

es que no se debe ser genei'oso, por que no es un ren-

dido, si no un capburado; juzga que debe somebersele a un

tnbiiual de guerra e imponersele la pena correspondienbe.

>Si sus brabijos no produjesen la paz allf, enbonces

los hombres civiles enbregarian la provincia a los miliba-

fes para que el los se enbendiensen con nosobros. No cabe

negar su emi>efio por evnfcar las consecuencias de una cam-

paSia rigorisba; pero ante un pQ-sible fracaso sacM'iQcarian su
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interes de clase al interes del orden. Comprenderas el cii-

mulo de males que esta cambio traerla. Donde ha iinpe-

rado el militarismo, solo ha dejado tras si mnertes y ce-

niza, desolaci6ii y ruina, cuando la guerra se lleva a los

liltimos extremos; alli tiene que ser asi, por el estado ge-

neral de pacificacion del Archipielago; el. radicalismo en

los procedimientos, halla excusa en el interes de la mayo-

rfa que busca la tranquilidad a toda costa.

>Tales son los prop6sitos del jefe Allen, el cual ha de

conseguir cnanto intente, por que al comandante general

Chaffee le sobran tropas, dado que no las necesita en va*

rias partes giiarnecidas ya por constables. Alli solo falta-

que lo> civiles abran acci6n a los militares.

>6No sucedera alli lo que en Sebii y Bohol, y esta ocu-

rriendo en Samar, Batangas y la Laguna? Si al fin se ha

de llegar a este extremo, pasando por encima de cadave-

res humanos, por montones de escombros, mas vale evitar

a los pueblos una catastrofe y a la humanidad un motive

de dolor. Si no pnedes salvarlos, |)or lo menos no contri-^

buyas a ello: he aqui una raz6n para que te retires, para

que depongas las armas.

>A1 comandante Alle?i le tengo por sincero. Se tiene

por amigo de los filipinos y lo es tambien de nuestra fami-

lia, de mis amigos de Manila. En su conce[)to, de cualqnier

manera que se mire la resistencia armada, no solamente

carece de razon de ser. si no que es funesta para la misma

causa de los fili[)inos. Es ya opinion general que si algiin dia

va a realizarse el ideal del pueblo, no lo sera por el camino

de las armas, sino por las vfas legales y mediante las ge-

nerjsas concesiones de America. Siendo asf, huelga la lucha.

>Para esto, me cita el jefe de la policia insular, lo qne

ocurre en los Estados Unidos. Los mas parciales de los

filipinos, exigen como condici6n precisa para apoyar nues-

tras |)retensiones, la paz: la paz a toda costa. Y mientras

el estado de guerra continue, el Congreso no quiere re-

solver en definitiva el problema, va transfiriendo su reso.

lucion, y el daSo se hace, y sigue, y se multiplica.

>Aqu1 no digo nadn. Circunscrito . a una minorfa y a

jre(jli;icidas reglones, permite a la nueya dominacidn aipontonar
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sus recursos en ellas y llevar el rigorismo a los extremos

de destrucci6n y innerte, que a la larga recae sobre nnestro

iiifortunado pueblo.

>Asi es que, segiiii el comandante Allen, que ha te-

ni(io Oi^asion de sondear todas las opiniones. hasta los mas
iiitransigentes de Manila (cuyos nornbres me cito) son par-

tidarios de la paz; de manei*a que la causa de esta la abrazan

.ya, no solamente los acomodaticios, las masas inconscientes,

siiio tambien los directores de la intransigencia.

>Y si esta corriente era la mas seguida antes de ahora,

lo sera mas, mucho mas, desde que se ha s.abido la per-

(lida de Lukban, cuya significacion revolucionaria es de in-

negable valor, y desde que el mismo ex general Cailles se

ha decidido a batir y perseguir a su antiguo subordinado

Ciiballes, en el propio terreno por el bien conocido. Es-

tas dos circunstancias han de hacer mella forzosamente en

el corazon de Malvar, por tenaz y firme que se le su-

ponga.

>Sobre estos y otros puntos de campafia y politica, aquf

y alia, nos hemos^extendido mucho en consideraciones du-

rante nuestra conferencia, por lo que me siento verdade-

ramente reconocido a la tolerancia de Mr. Allen para con la

opinion ajena, aiin las opuestasy adveisas a lassuyas, a pesar

de su cargo. De aquella confeirencia, ha nacido mi compromiso
de escribiros, a Titing y a ti, aconsejandoos la aceptaci6n del

estado actual de cosas. Las precedentes consideraciones son

para vosotros dos principalmente. Lo son tambien para los

primos Julian y Wawang, y en general |)ara todos los que en

nuestra isla sostienen la resistencia. Mi llamamiento, si

pudiera valer, se dirige igualmente a los Sres. Pefiaranda y
Kapili, Bibora y Alas, y a cuantos se significan en esa

cainpafia. No es la voz del interes la que os llama: es

la razon serena, fundada en los heclios y lijeramente ex-

puesta arriba.

>Escribeme cuanto antes, manifestando tu resolucion;

y esperando poder abrazaros pronto dentro de la legalidad

americana, se despide, tu hermano, Jaime.

>

Razonamientos de esta indole, se emplearon para con-

veucer a los que se hallaban eu armas, no siendo rare
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pii^s que ante la des^igualdad de la luclia el desinimo

'entrara en las huestes nacionalistas.

Los americanos, por su parte, no cejaban en su einpefib

por acabar con la luc.ha, prociirando pov todos los raeiiios

l>osibies, realizar el mayoi' niiinero de rendiciones, pero cou

todo, alia en el campo, los nacionalistas niostrabanse rea-

vAos y a princi[)ios de Abi-il de 1902 los de las fiierzas

^e Panay, Samar y Siif?bu, que no habian querido ren-

dirse con sns jefes, volviei'on a reorganizarse en Leyte,

convirtiendo esta isia en el ultimo baluarte de la revoluci6n

de Bisayas.

Desde las rendiciones de Moxica y Pacheco, apenas

si se habian presentado die/, fusiles, en cainbio, los revo-

lucionarios se apoderai-on del a.rinamento de la policia de

Hinunangan y de algnnas otras armas que adquifian en

sorpiesas y eniboscadas. Afladase a esto que el comaii-

dante Pefiaianda y un soldado desertor del ejercito ame-

ricano llauiado Long, llegaron con ex|)ediciones de armas,

habiendose ademas recuperado el armaraento que en f^-

chas anteriores facilitara M6xica a lost de Surigaw.

A todo esto y para poderse apreciar los recursos be-

licos con que contaba la revolucion en Tjeyte, conviene

tener en cuenta que en esos dias varios individuos de

la constabularia se i)asaron a las filas revolucionarias con

armas y bagajes.

La revoluc>i6n en Leyte no acababa de ser vencida, aun

cuando los pacitistas dentro de sus mejores deseos traba-

jaban con verdadero ardor. La gente en armas no descan-

saba, y alia en Paluinpun dieron no pequefio disgusto a

las fuerzas americanas segiiu se justifica en el siguiente

documento de intimaci6n:

<Campamento Filipino, a 28 de Mayo de 1902.— Sr. Co-

mandante del destacamento americano.— Palongpon.— Sefior:

>Hallandose en estos monientos sitiado el pueblo por

las seis guerrillas que forman mi columna, e interrumpidas

desde ayer todas las comunicaciones, en uso, pues, de los

sentimientos marcados por la humanidad y del Derecho

Internacional, vengo a intimar a V. su rend icion total con

todas Jas fuerzas y pertrechos de guerra de ese Departa-
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mento, dandoles j^araiitia personal despues de efectuado el

acto.

>Por la urj^eiK^ia que las ordeiianzas me iinponen, fa-

vorezco a V. el plazo brevisimo de dos lioras iniprorrogdbles.

En caso contrario, rompere el fuego y tomare a costa de

sangre la plaza, sia vacilaci6ii, no respondiendo eiitonces,

de las vidas y haciendas que en esa existieren. Usted

que ])or su honor le coloc6 su jjobierno para defender ca-

ros inbereses, vea en esbe supremo momento de salvarlos

en ton OS pacificos.

>De V. con toda consideracion.—/. 7. de Feyva,—Capi-

tan Jefe de la Expedici6n.»

A mediados de Abril de 1902, el Sr. Peflaranda que

operaba con sesenba fusiles, solicito una conferencia con el

gobernador civil aniericano, pero antes de verifirarse esta,

el secretario del s^>'^i^i''^o Sr. Espina, persona influyente en

la provincia, habia salido para sostener una conferencia

con los que se hallaban en el campo, al objeto de conse-

guir su rendici6n.

Los american6s en prevision de que la labor realizada

piuliera fracasar, pre|)araron el terreno, y de momento,
dieron orden de que se concentraran en Ugn)uk los habi-

tantes de los bai'rios y sementei-as pi'oximos a dicho pue-

blo, siendo aquellos barrios destruidos por la policia in-

sular y los macabebes, despues de haber sido evacuados.

Por cierto que ese proceder promovio un gran disgusto,

y dio margen a variados coinenbarios, por haberse apro-

piado los autores de la destrucci6n de los enseres y ani-

males domesticos que alli liabi'an qnedado abandonados.

Tales hechos se desano!laA)a.n en Ugmuk que el jefe

americano de las fuerzas alli establecidas recibio la si-

guiente comunicacion:

«Oampamento lilipino a 14 de abril de 1902.— Si'. Co-

mandante del Destacamento americano.—Oi-mok.—Sefior:

>Sin ser tan necesario, me complazco en participar

a V. que desde el 7 de febrero ultimo l)e tomado el mando
de las operaciones de esta Region del Norte de Leyte y
liasta la fecha voy notando que sus valientes soldados

pasan de los limites que determinan las leyes de guerra eti
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mom.entos de exi>e(lici6n. Por este motivo, le sijj^nijSco i

V. [)ara que se halle al taiito de las ai'bitrariedades que

demiiestra ante la faz del uiuiulo, Qltlzds no ordenados por

9U iniciativa, en atencion a ser todos opuestos a los sen-

timientos de hnmanidad que el i)ais ainericano viene osten-

tando en esta tierra. Por nuestra parte, puede V. tener

la coQviccion fija de que seran observados con toda escru-

pnlosidad, tal y conio lo disi)onen las leyes concernientes

al presente estado de j^uerra.

>He notado, adenias. que las fuerzas constabularias

salen sienipre mandadas por oficiales lilipinos y para evitar

otras intei-[)retaciones mas 6 menos dudosas, en caso de

descalabro 6 desastre, vea que sean comandadas \)OV Ofi-

ciales 6 Jefes de su Metropoli, y asi tendremos libre ac-

cion en todos los conibates.

>Se lo ha^o presente esto en tono de protesta, por

la lucha entre filipinos, y couste que no son importari-

tes las acciones, cuando en nuestro frente tenenaos a los

tnismos compoblanos.

>D V. con toda consideracion.—J. J. de Veyra. —Ca-

pitan de Infanter ia,.>

Pero es que los nacionalistas, aiin coinprendiendo la

verdad que encierran aquellas frases pronunciadas por el

inariscal Moltke cuando en 1880 contestaba a los diputa-

dos descontentos de las cargas que pesaban sobre Ale-

mania, exi)resando que toda j^uei'ra, aunque sea victoriosa,

es una calaniidad i)ublica5 sin embargo, no dejaban de

comprender el deber en que se hallaban de sostener sus

respectivas posiciones. como medio de llegar a la tinalidad

a que habia obedecido la lucha entablada por los misinos,

obedeciendo a esto la siguiente proclama:

<A los Nacionalistas de Leyte—Oompatriotas:—La ne-

cesidad de prevenir extremos en una campafia cuya inme-

diata finalidad ha de cifrarse en la respiucion que el Con-

greso de los EE. UU. de America de al problema filipino

en lo x'elativo a su forma de gobierna (aunque el termino

tinal vaya a buscarse en la reaiizacion total de los ideales

de la revolucion); puesto que, segiin todos los datos, den*

tro de UU toes veiidra esa re^oiucidn, iiDpoae aun suspeii*
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ci6n de las operaciones por nuestra parte. Nada se pierde

en ello, antes bien, saldriaraos ganando todos, americanos

y filipinos, militantes y pacificos.

>Propondre una tregua a la lucha hasta que llegue esa

annnciada determinaci6n del Congreso aniericano. Aeep-

tenia 6 no, varnos a enceiTarnos en pasividad, mientras no

nos persigan ni ataquen. No iremos a buscar al eneraigo,

no haremos sino defendernos.

»Nuestra vitalidad esta demostrada por nuestra reciente

reorganizaci6n y por las ultimas operaciones.

>Cada nno debe quedarse en su puesto, no descui-

dando cnanto hay que atender en los momentos de sus-

pension de hostilidades.

>Sin estar sobre las armas, debemos tenerlas cerca y a

la vista. Si el enemigo no atiende nuestro paclflco requeri-

miento, si ernprenden operaciones, cabe hacerle f rente, embos-

carse. sor|)renderle, pero la ofensiva solamente ha de tomarse

cuando manifiestamente el adversario intente hostilizar.

>La tregua pnede durar poco. Si el Congreso arneri-

cano ofrece instaurar en Filipinas un gobierno congruente

con nnestras aspiraciones, es opini6n general de los revo-

lucionai-ios transigir.

>Con esto rejteramos la declaraci6n de que no guei-rea-

mos contra Norte-America sino contra la politica imperia-

lista, la de anexi6n indefinida; simpatizamos, en cambio, con

los genuinos dem6cratas, con los de ideas libertadoras, con

la protecci6n americana.

>Una vez mas tendamos la mano en demanda de amistad,

de alianza y de paz; alcemos las miras ofreciendo 6 pidiendo

Concordia, f raternidad, amor. Si en vez de lo que espera-

mos nos coriesponden con miradas iracundas, con manO
armada, caiga la mancha de sangre y la responsabilidad

de cnanto ocurra, sobre quien desatienda la voz de la fi-

lanbi-opia y los dictados de la raz6n y justicia.

>Dado en el camparaento filipino de Leyte a 15 de

Abril de 1912. -El Jefe P. M. Interino F. PenarandaA^)

(*) El Sr. Pefiaranda, en virtud de una orden dada por el gene-
ral en jefe Sr. Vicente Lukban y Rilles en el Campamento de Sa-
niar el 14 de Diciembre» de 1900, fu6 nombrado comandante de in.-

fanteria, y como tal, despu^s, comandante P. M. de la provincia.
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Para confirinar mejor esfce documeiito ante los ameri-

canos, se redact6 este otro:

«Sr. Gobernador Civil americano de Leyte.-—Campa-
mento Nacionalista de Leyte 15 de Abril de 1902.

>Se&or:—Acabo de dirij^ir uii maiiifiesto a los habitan-

tes de Leyte, i>!-0!)oniendo una suspensi6n de hostilidades,

liiiica forma hoiirosa para la revoluci6n. De el tengo el

fjusto de incluir para usted una copia.

>Como vera, la iniciativa es nuestra, lo que no dara

pretexto a afinnar que procedimos ciegamente a la resis-

tencia y provocamos siemi)re los encuenti'os. Aiin redugi-

dos a nuestras mon tafias, quereinos deinosti*ar que tratamos

de evitar mas derramamiento de sangre.

>6No es este un deseo tambien de los aa'»ericanos y
sus servidores, sobre todo de los elementos civiles? Acepte

usted la mano que se le tiende, sirviendose pasar aviso de

ello a los jefes de columnas y destacamentos.

>La determinacion nuestra es hija de un acuerdo entre

los compafleros cie a.i*mas.

>La 8usi)en.si6n de lio.stilidades que proponemos es sola-

mente durante este periodo que media liasta que el Congreso
de los Estados Unidos de Norte Anierica resuelva la cuesti6ii

del gobierno en Pilipinas. Es una forma de paz transito-

ria, que si se quiere hacer definitiva y permanente ha de

buscarse su base en aquella resoluci6n del Gongreso. Si

el la satisface al pueblo sin nuevas excitaciones, esponta-

neamente, todos estos brazos se desarmaran y los enemi-

v^os de aliora brindaran enlonces fraternidad con el agra-

decimiento en el corazon.

>Sea usted interpiete, sefioi-, de este sentimiento, ante

sus su!)ei lores y ante las Camaras Americanas si tanto se

interesa poi* la tranc^juilidad piiblica. Transmita esto per

telegrafo, para (pie se conozca en pleno Congreso y venga
la resoluci6ii cuanto antes, lo mas pronto posible.

^Poj- esie eaniino se va a una paz transitoria hoy, y
a otia estable, mailana; por el de las armas, no. Ni in-

tente la rendicion. que es bochornosa siem[)re, sea de las

mas ventajosas que se concierten: IPor el honor de las

armas! Tal actitud solo eucuentra justificaci6n cuando el
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ideal se realiza, 6 cuaudo el honor esta satisfecho, 6 bien

cuando los inedios materiales y morales faltan.

>Por nuestr-a parte, garaiitizamos el orden y la segu-

ridad de vidas y haciendas, incluso las del enemigo.—Muy
respetuosamente— /'. Feflaraiida>

Para completar la obra, ent(3ndi6 el campamento na*

cionalista, que piecisaba expresar la idea por medio de un

docuinento, y entonces se hizo publico el siguiente mani-

fiesto:

<A los Jefes y Oficiales de guerrillas de la Provincia

de Leyte.

>Coinpatriotas:—La iiimediata finalidad de la resisten-

cia, que es el deinostrar a! Congreso de los Estados Uni-

dps de Norte America, hi firmeza de nuestros prop6sitos

por una vida libre y un gobierno propio, no requiere pre-

cisamente el constante y repetido choque de las armas.

>E1 enemigo llama una y otra vez a la adherencia,

al par que amenaza con castigos y destrucci6n de bienes,

seguro de su poderio; si asi no fuera, no lo diria, no lo

haria.

^Durante el mes actual, tienese por probable que aquel

Congreso resuelva el problema de constituir un gobierno

en Pilipinas. Si t;i.l gobier-no ha de satisfacer las exigen-

ciasdel dia y re.s()onder a las legitimas aspiraciones de

uii porvenir, laluclii seiiri innecesaria y nosotros debemos
l>i*epara.rnos a olvidar hostilidades y resquemores. Queremos
ser un |)ueblo digno: podemos einpezar siendo nobles y
k^enei'osos.

>No mas derramamiento de sangre: tregua a la hosti-

lidad; un momento de alencion a las impresiones de Ame-
rica; un rato de di.sfrute, ^iimulacro de paz. Lo desean
los enemigos; conviene quizas a los intereses de la pro-

viiu-ja: haganioslo para demostrar a aque.llos, que miramos
por el i)ublico bienestar y no profesamos intransigencias

ciegas.

»Merece la suspensi6n de las hostilidades el corto plazo

Cjue se necesita para que el Congreso americano pronuncie
iiu re?soluci6n.

*Ponemos un pie hacia una paz ti'ausitoria; ellos sa-
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ben perfectameiite c6mo puede hacerse permanente y de-

finitiva, porque conocen nuestros deseos: veamos si respon-

den tanto a lo primero como a la esperanza de lo se-

gundb.

>No atacaremos sus destacamentos ni el transito de

una colurnna entre los pueblos; pero si no (iorresponden

a nuestra actitud, si nos bnscan y atacan, iios defende-

remos, y si los hechos se repiten, contiiiuaremos otra vez

todas las formas de nuestra organ izaci6n.

.>Sea esta voz un toque de atenci6n, un llamamiento

de Concordia; pero si la palabra se pierde en el vaclo,

si a la mirada fraternal corresponden con otra iracunda,

despreciando la mano que se les tiende, caiga sobre el

culpable toda la sangre que se derrame.

>Dado en el campo nacionalista de Leyte, a 15 de

Abril de 1902—El Jefe P. yi.—Florentiiio Penaraiida.^

La verdad es que las negociaciones para la pacifica-

ci6n hablan llegado a tomar gran incremento, y todo indu-

cia a suponer que el exito coronaria los esfuerzos v^rac-

ticados.

Se habia pensado en comenzar una campafia pacifista,

y fue para ello comisionado a la provincia de Leyte el

Sr. Ai'turo Dancel,' quien a seguida, suscribi6 este docu-

men to:

>Sres Jesiis L de Veyra y compafLeros

>Ormok 3 de Mayo de 1902.

>Mis distinguidos compatriotas y qneridos ainigos: antes

que nada y por enciina de todo, deber mio es saludaros

con toda la efusi6n que mi alma siente en estos raomen-
tos, deseandoos a todos cabal y eterna salud.

Al arribar a esta provincia no me gufa otro m6vil mds
que obtener de Vds. si cabe una entre vista personal, con

ol)jeto de traeros noticias fidedignas y exactas acerca del

estado politico de nuestro pueblo del que supongo no an-

dareis del todo muy bien informados.

>Vengo debidamente autorizado por el Gobierno Supe-

rior Civil de estas Islas, y para entrar con Vds. en uijft

franca y formal negociaci6n.
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>Sin embargo, bueno es advertiros que antes de acep*

tir esta noble misi6n, he procurado alcanzar y conseguir

para todos los aiin armados de esta provincia ciertas cpn-

cesioiies con objeto de que la paz en ella sea lo m^s
estable y i)ara todos honrosa.

>K1 Gobierno ainericano no ha dejado de comprend^r
todo el alcance politico y la S]gnificaci6n que envuelven

mis peiiciones, pues sabe que las epocas de transicidn po-

litica en armonia con los periodos revolucionarios ban side

siempre fecundos en disturbios y des6rdenes de todo ge-

nero, porque en los elluvios del patriotismo, suelen a veces

ingeriise pasiones bastardas y hasta maquiavelicas extra^

fias in<^erencias, y aunque es tambien liiuy verdad que el

pueblo tiiipino en su innaensa mayoria ha demostrado y sigue

aiin deinostrando una encomiastica cultura por todos tan

adniirada,, no en vano existen algunos que guiados de uii

ofuscado y nial entendido patriotismo hanse separado de
la senda que el verdadero deber les tenia impuesta. Bii

favor, pues, de estos ultimos he conseguido recabar ciertas

concesiones.

>En tin, mucho podria decirles, pero teniendo la se-

guridad de que ustedes querran aceptar mi noble invita-

ci6n, prometoles ser mas amplio para cuando nos yeamoS-
»Para ganar tiempo, pueden ustedes iudicarme el pue-

blo, bairio 6 sitio donde querais que efectiie aMestra entre*

vista, indicandome la hora y dia, asi como de si puede
convenirles un pequefio parentesis de tiempo para la sus-

pension de hostilidades mientras duren nuestras confereiicias.

»Si lo aqui esbozado a grandes rasgos, guarda identic

^ad con vuestros deseps, indicadmelo oportunamente,

>En espera de 6rdenes vuestras, se ofrece muy respe-

Uiosiimeine.—Arturo Da/iceL—Es adjunta una carta del p4-

rroco de Tanav^an.>

Aunque el Sr. Veyra acept6 la conferencia desde luego,

signitico sin embargo, que dependia del Jefe Polftico mih-

tar interino de la revolucion en aquella isla, al cual habia

transferido los documentos para que los considerara^ y al pro-

pio tiempo se pubiic6 la siguiente circular a los S res. (>&-»

ciales y Comandautes de guerrillas de aquella regid^:
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«Campameiito filipiiio del Norte, a 5 de Mayo de 1902.

>Por mi carta circular iiumero 102 se habra V. ente-

rado que ha ilej^ado al |>ueblo de Onnok el Sr. Arturo

Dancel acompafiado de los Sres. Simeon Es[)ifia y Felix

N. de Veyra. El |)riijLiero se lialla |)lea:imeiite antoriz ido

per el Gobierno General CivMl de Muiila, i)ara i)oiierse al

habla coii. nuestro campo de Leyte.

>Corao medida de precaucion, debo advertir a V. que se

prive en absolnto de comanicarse con esos sefiores, sin

previo conocimiento de esta comandancia.

'^A fin de ganar tiempo en la presente cami)aili y con

objeto de que nnestros enemigos no nos cojan por sor|)re.sa

en todos los combates, cnando p:ise la sus[)ensi6n de hos-

tilidades ya |)or ]:)arte nuestra 6 del campo enemi^jo. le an-

ticipo a V. qne me hallo en estudio de varios planes de

combate qne desplegaremos con la completa decision y

arrojo i)ropios de un malayo atroi)ellado en sas let4-iLinio.s

derechos.

>Para la buena y proj^resiva reor^anizacion que hoy

presenta nuestro campo, sobre todo en esta region, le trans-

cribo dos de los |)lanes qne en proyecto tengo.

>Nura. 1. Atacar simiiltaneamente los destacamentos

de Ormok, Bay bay, Merida y Palongi)on en un dia pre-

fijado, reduciendo si fuera posible a cenizas sas cuarteles

6 casas inmediatas, para que con esto se convenzan de que

nuestras fuerzas alcanzan, si les conviene, a donde nos-

otros queramos.

>Num. 2. Pormar en masa todas las guerrillas de esta

reg'i6n con la seccidn de Artillerfa y el Ouerpo de caza-

dores, cayendo de golpe sobre el pueblo de Ormok 6 Bay-

hay, y distrayendo por medio de cuatro fusiles a cada uno

de los destacamentos de Merida y Palongpon, interce[)tandb

desde luego los hilos telegraficos de todos los pueblos.

>Pero debo significarle que estos planes se someteraii

por medio de clave a la Jefatura P. M. para su aproba-

ci6n 6 reforma.

>No obstante de todo, veremos la misi6n que el Sr. Dari-

<sel trae y lo- que,opine el Sr. Gobernador Civil americano,

ai todo eirlo/i^satisfaGef las' aspiraciones tde nuestro pueblo
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6 si -el Cont^'reso de Norfce America determiria, daiidoiio^

pmmesas bien detinidas de iiuestra fiitnra felicidad, en este

case tendremos imperiosainente, que canibiar 6 modificar en

parte nuestra actibud actual.

>Si sobre esto observa otro plan mejor del que aqui se

iiiserta, sirvase con urgencia raanifestarlo, para robustecer

mis estudios de estrategia militar:

^iMucha precauci6n durante esta suspensi6n de hosti-

lidades! y nciucho ojo por su cumplimiento.

>Guarde buena higiene y regular coinida a la tropa.

>Que se conserve con salud como igualmente sus sol-

dados, es el deseo de su compatriota, y jefe.—/. /. de Veyra>

Llegaron a confiar tanto los comisionados en que sin

dificultades lograrian la paz que se perniitierou dirigir

cartas algo duras, las cuales produjeron entre los naciq-

nalistas un efecto completamente contrario al que se prq-

ponian aquellos comisionados, como |)uede verse por lo que
se transcribe en el siguiante documentor

«A1 seflor Quirem6n Alcujno y otros sefloi'es que autp-

rizan la carta del 3 clel actual dirigida al que suscribe.—Cain.-

pamento nacionalista de Leyte, 10 de Mayo de 1902.

>Seflores:—Acuso a Vdes. recibo de su escrito del 3

del actual, de cuyo contenido me hallo impuesto.

>Siento en el alma tenerles que rnanifestar que no pdr
medio de amenaza, mas 6 menos temeraria ha de conse-

guirse una paz verdadera y general en esta provincia. Se
sabe bastante que tales ameuazas, lejos de apagar el fuego
que enciende esta justiticada Revolucion filipina, lo avivan
mas y mas y excitan con mas furor los animos ya ex^-

citados. Extrafia, pues, sobremanera, que Vdes. cuya vasta

ilustraci6n es conocida, hayan escogido un medio poco acep-

table para una pacifi^acion de la provincia. Gonocemos^
muchos de nuestros hermanos que no han sabido soste-

nerse en el cumplimiento de sus deberes para con la Pa!-

ti'ia, pero jamas llegue a creer que algunos desciendan

tanto a una ignominiosa conducta.

«Los nacionalistas en armas que se hallan al m9.vidb
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del que snscril.)e, ya lum iniiiiifestndo sns deseos de dar

tregna a esta lucha, mieiitras se espcrn. la resolncion que

el Congreso de los Est.ados Uiiidos de Norte America ha

de dar al problema (ilii)iiio. por lo que en 15 del pr6ximo

pasado Abril diri<jji uu mensnje a! gobierno civil ameri*

cano de esta pi'ovincia, al inisino tiempo (Uie huizaba a

mis Jefes y Oliciales de <^uei-rillas una prochima que para

sn couociiuiento, es adjunto un ejem[)lar de ella,.

»Eii esta rellejo el deseo genera.1 de la gente en armas,

y si en Vdes. existe verdadei-aiufMite un decidido euipefio

por la pacilicacion, deben i)()ne!' eii juego toda su iuiluen-

cia ante su gobierno para que se ten*^a en considei*aci6a

el niensaje aludido, pues solo bajo este coucepto se ha de

llegar a una paz. duradera, paz cjue en vano la hallaraii

por medio de la f ueiza,: e^ta se ha visto que solo ha con-

sei^uido la rendicion de acjuellos que no saben niorir por

el cuniplinnento del nuis sa<j^rado de los deberes: el deber

pai*a con la patria.

>No hay, pues, intransigencia, de i)arte nuestra, pues

todos hen)os lieciio cuanto (]e[)ende de nosotros, por evi-

tar nicis dei-ranianiiento de sa.n^^^re, |)or tanto, toda des-

trucci6n y otros males (^ue sufraii uuestros [)ueblos en lo

sncesivo a consecuencia, de la, coiitinuacion de esta ^uerra,

debe caer la resi)onsa,bilidad sobi'e aquellos que han desoido

nuestra voz [)acitica(iora, y, sobre los que pudiendo traba-

jar con nosotros, no lo hay an hecbo.—Muy respetuosamente.

^h\ FeUaranda.y^

Si niala imi)resi6n piodujeron en el elemento naciona-

lista las I'rases al^o im{)ropias de los' coinisionados al di-

rlj^irse a los que con las armas en la mano continuaban alia

en el canipo de la, lucha. la verdad es que no fue de

menor efectcj el I'esultado de parte del Sr. Dancel que era

el con)isionado' es[)ecial del j^obierno. Temeroso este de que

808 jj^estiones tropezaran con ^i-aves inconvenientes, si se

retardaba la realizacion de cuanto venfa pensando para He*

Var a cabo el [)lan que se pi-oj)onia,, pio(Mir6 iograr la sus*

pension de hostilidades, extendiendose el siguiente doqtt-

iDento:
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«Acta de convenio entre pnrtes,

»Mr. Wallace C. Taylor 2iid Asst. Chieff. Jefe Superior

de Constables de la provincia de Leyte; D. Sirnplicio Piel,

Presidente Municipal de Ormoc, por sf y en representaci6n

de su Consejo, y D. Arturo Dancel, en representaci6n del

Gobierno Insular de Pilipinas, espontanea y deliberadamente

convienen:

^l^J* Desde el Barrio de Margen que linda con Puerto

Bello y con el pueblo de Meiida. y desde este pueblo de

Ormoc aT rio Panilahan. que linda con Albuera, y desde

el casco de esta poblaci6n hasta el Barrio de Oananga,

Valencia, lo njismo que al de Jaio, quedan declarados neu-

trales desde esta fecha y suspend idas entre ellos las hos*

tilidades, entendiendo que esta declaraci6n no podra jauaaa

pasar de 15 dias contados desde la fecha de este convenio.

>2.9'. Dentro del Centro y limites que abarca aquella

circunscripci6n territorial y dentro tannbien del plazo con-

cedido, no se disparara ningiin tiro, no se cometeran de-

tenciones arbitrarias, vejamenes, robos, ni huitos en la gente

pacifica. y las annas que dentro de el se porten 6 lleveri

no se destinaran a ningiin uso agresivo ni ofensivo, pu-

diendo pernpctar en el cuantas personas quisieran hacerlo,

siempre que vayan provistas de un pase librado por cual-

quiera de los contra tan tes, con la sola condici6n de que

si van armados dejai'an sus armas al cuidado de los in-

troductores.

>3.9' La bandera de parlannento americana sera de todos

y por todos respetada, y donde quiera que ondee aquellai

reinara el respeto a la libertad, a la propiedad y al honor.

^Fji\ su consecuencia, cualquiera persona que maliciosa-

mente violare 6 contraviniere, 6 bien seiiibraie discordia

eon animo de fracasar el parlamento, sera justa y dura-

mente castigada, con arreglo a su delito y con sujeci6n

a las leyes.

>Terminadas las conferencias con 6 sin resultados po-

sitivos entre unos y otros, volveran las cosas a su primi-

tivo estado, levantandose el parlamento y lo demas anexo

a el, sin qu:e iiadje pueda alegar causa alguna que lo mpr
difique.
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>Todo lo aquf acordado se concede al 8v. Dancel, no

pudiendo ni debiendo entenderse nada en contrario.

>Asf lo acuprdan y firman, en Ormoc a doce de Mayo
del ano mil nuevecientos 609.— Wallace C. Taylor.—K^h%

Chieff Philippines Constabulary.

—

4rturo Dancel.—Comwo*
nado del soh\erno.—Si7?iplicio Fiel.—Fve^\dente.

iSe conformaron los nacionalistas con el pacto firmado

y luego convenientemente aclarado en carta por el comi-

sionado del gobierno? La carta que a continuaci6n se trans-

cribe, refleja de una manera terminante c6mo no fue del

agrado de los del campo la actitud adoptada al celebrarse

dicho pacto:

cSr. Arturo Dancel.—Campameuto filipino de Leyte i

14 Mayo 1902.—

>Muy Sr. mio:—Si como V. dice, todo parlamento tie-

ne sus plazos y Kmites, yo creo que estos deben ser pru-

denciales en liarmonla con nuestra especial situaci6n, pero

jamas imponente como el plazo que V. ha conseguido para

la entrevista.

>Por tal motivo, siento con todas veras que no pueda

aceptar la conferencia, y V. mejor que yo comprendera

que no es por falta de voluntad de parte mia, pues se

ha puesto todo mi empetio para su mejor efecto.

>Para las dificultades de nuestras comunicaciones que

no se ocultaran ante la suma perspicacia de V., no es su-

ftciente aiin un teimino de treinta dfas para una suspen-

sion de hostilidades, y con solo la declaraci6n de sitios neutra-

les ya debera comprender que corre grave riesgo nuestra

seguridad, irapidiendo esto movernos de nuestros puestos.

>Por lo que devuelvo agradecido el salvo conducto y

el acta que ha tenido la bondad de mandarnos, suplicindole

se sirva dispensar esta mi deterrainaci6n, pues, creo que

asf lo aconseja la prudencia.—Mqy respetuosamente.

—

F. Pt'

naraiida,^

Corriendo i)arejas con las manifestaciones del Sr. Pe-

Baranda, el capitan Sr. Jesiis de Veyra, dirigi6 otra carta

al Sr. Dancel y este a su vez, y como sincerdndose, le

contesto con la siguiente;
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<Ormoc 19 Mayo 1902. Sr. D. Jesiis de Veyra.

>Mi distingiiido amigo y compatriota: Acabo de recibir

ayar tarde eii Mazarayj^iW, los i)liegos y pases que les en-

viamos para vuestra seguridad, asi como vuestras cartas.

Por ello nos enteramos que el Sr. Peflaranda desea, al pa*

recer, una ampliaci6n en la suspensi6n de hostilidades, por

serle imposible, segun el, poder reunir a toda su gente; aparte

de que tambieii v^eo vislumbrar del ultimo parrafo de su

carta que le convendifa mejor que yo me traslade al sitio

(le su residencia.

>A1 suspender las hostilidades por 15 di^s, no quiere

precisamente significar que al acudir a la confereneia den-

tro del termino seflalado tendreis la obligaci6ii de llevara

toda vuestra tropa, no, amigo; no es esto lo que el parla-

mento pide y quiere, es una confereneia, y 'si de ella hu-

biera avenencia, entonces, previa anotaci6n de las bases de

peticion entre ambas partes conferenciantes, vend ran luego

la designaci6n del niimero de arraas, soldados, sitio de la

presentaci6n y demas a ella accesorios.

>Si yo supiese con certeza el sitio 6 refugio del Sr. Pe-

Biranda. iria alia a verme con el en persona, siem pre

que quede garantida debidamente mi personalidad de

l)arlamentai*i(), qiie, como V. bien sabe, goza del fuero de

la inmunidad.

>Lamento muy de veras este contratiempo ajeno a mi

bnena voluntad, y vere si consigo recabar de nuevo dtra

nneva concesi6n de un tei'inino mas largo.

>Ademds, si el Sr. Peflaranda comprendiese 6 pudiese

medii- toda la importancia que envuelve este acto politico,

estoy segufo que prescindientio del natural y legitimo or-

gullo que posee, volaria y no daria tregua a nada que obs-

tacuiice sus pasos. En fin, veremos, amigo mio, c6mo re-

solver este asunto.

*Estoy pronto a trasladarme a Baybay 6 a Matahon
para desde alia ver el modo c6mo poder comunicarme con

el Sr. Peflaranda. Pero si aiin esto consigo y peraiste

dicho sefior en sus ideas, no tendie mas remedio que vol-

verme a Manila, y caiga ante quieii sga la culpabilicjad y
*^*ngre que §e derrame.
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>Por tal motive, si acaso no pudiera ya comunicarme
con V. de nuevo, ten^ja esta ultima por despedida.

>Un favor sin embargo le pedire, y es que procure coq.

VQncer a su jefe Pefiaranda que el parlamento no presu-

pon6 presentaci6n ni reconcentraci6n. Porque todo esto veo-

dra siempre que haya avenencia entre partes.

*Si quereis, indicadme un sitio 6 lugar, y alia ire i

veros, si asf os place. En nombre, pues, de la tranquili-

dad de esta provincia, le ruego vea de interponer su va-

liosa influencia para con su jefe.

>Ruego no tomeis mis frases como una sefial de ame-

naza, no; no hago mas que transcribirle lo que mi coraz6n

siente* Yo con V. puedo franquearme, por que veo que

V* me comprende y veo tambien que V. no abunda en

las teorias de sus jefes, las cuales revelan una mal com-

prendida intransigencia, que, como tal, no tiene nada de

virtuosa ni fundada.

>Bueno seria, si esto puede ser, que nos viesemos eji

alguQ sitio donde pod re enterarle de todo cuanto llevo y

traigo, y asi se convencera V. mejor.

>Sin embargo; mientras este en Ormok, procurare, si

puedo hacerlo, ponerme en correspondencia con V.

>Adios, amigo mio y mande a su respetuoso.—./. Da7icel>

Mientras tanto, el concejo municipal de Baybay con fe-

cha 21 de Mayo y sin duda dentro del buen deseo de fa*

cilitar el termino de las negociaciones, soIicit6 conferenciar

con el Sr. Dancel, adhiriendose a la idea de la paz, y,

cornpi'ometieiidose a trabajar en favor de la rendici6n de

Pefiaranda y de sus otros compafleros.

La mayor diflcultad, sin duda, era la idea bien fuerte

que predominaba en Mr. Taylor de no hacer grandes con-

cesiones a los nacionalistas, a quienes por los documentos
que de aquella epoca se conservan no debfa mirar con

mucha simpatia. El tacto y la diplomacia que son tan ne»

cesarios para casos de esta fndole estaban muy lejos de

reflejarse en una persona de caracter militar, como ocurrfa

en esta cuesti6n, y de no haber tenido a su lado a un

filipino que obr6 con prudencia ilimitada, acaso toda la la^



RtflSKfJA Db: LA FKOVJNCJA DE r.EVTK 4S&

bar que se realizaba para el termino de la guerra hubiera

quedado iiifructnosa, trayendo consigo el fracaso del go^

bienio.

De la manera de peiisar de Mi*. Taylor, dan prueba

los siguientes docuineiitos:

<Cebu, Mayo 20.—Presidente Ormoc Leyte.—Sirvase en-

viar noticia al Presidente de Albuera inandar los jnsnrrecto^

que eslan en la jurisdicci^n de Albuera e inmediatainenle

al sitio de Orinoc nonibiado del Sr. Dancel. Con la fecha

21 tennina el [)eriodo pronietido a Petlaranda de conceii-

trar en (3rinoc y en caso al*?unas entran y quedan en Al-

buera u otro pueblo fueia de Oi inoc les atacareinos y cas-

ti^areinos aquellos oticiales municipal 6 cualquiera otro que
ayudan los iusurreclos. Sii'vase contestar.

—

Taylor.—Jef^

Constabulary. >

«Ormoc Leyte, Mayo 25.

<Presidente Bay bay. — Piease send to Dancel. No puedo
api'ender su telej^rama porque yo he dado todo que V. ha
su[)licado y mas, mucho mas. Los insurrectos violaron la

suspen8i6n de hostilidades en Ormoc, y nosotros no hemos
heclio nada. Hasta ahora los asesinados no han sido pre-

sentados ni tenjfo yo una significaci6n que es la intencioD

de los insurrectos presentar.

—

Taylor.'^

«Montaflas B lybay. — 28 Mayo 902.—Secretario Ejecutivo

Mr. Pergusson.— Manila.

>Me encuentro Montaflas Baybay con jefes revolucio-

narios comandante Miranda y otros.

>Estoy espera emisario primer jefe, que llegara es^ta

tarde 6 mafiana para foi inula r bases presentacion.

>He dicho antes: «Si constabularios no fracasan> por-

que estos atacaron revolucionarios antes expirar plazo por

mi pedido y concec^ido Mr. Taylor. Hoy continiiau atacando

«ipesar pase ext)edido por Mr. Taylor por termino ilimitja^p

para presentacion insurgentes; reta.rdando recQnqeutraGj^p

geute armada sitio por ml marcado. No obsitante quedo fqrr

tisiinamente y no desfallezco empresa.

»Comandante Miranda cou 3us trQpas, saluda gQbieirqpt

c^recieudp a(lh^^i6(i ipa^ respiatu^sa,—i?«//c^A*
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Como se ve, la Constabularia era entoiices un impedr-

mento para la labor del Sr. Dancel, y si con los actos des-

critos se habia creado atmosfera desfavorable, luego, des-

pues, ocurri6 mayor desafeccion, como lo comprueban las

siguientes cartas:

«Plorentino Pefiaranda, Comaiidante de Infaiiteria del

E. P. y Jefe P. M. de esta proviiicia.

>Vista la desgracia ocurrida a nuestro emisario el ofi-

cial Sr. Emilio Ichon, que ha sido sorprendido y herido

gravemente por las fuerzas coiistabularias en el sitio ijle

Baogo, jurisdiccioii del pueblo de Hindang, sin que esjtas

hayaii respetado la bandera blanca que como emisario con-

sigo llevaba, siendo de suma necesidad realizar las acciones

y protestas contra tales actos reprobados por las leyes

de la guerra, remitoe a V. las adjuntas copias de los

documentos que el citado oHcial llevaba, para que eil sii

lugar se sirva ponerse en inteligencia con el comisionado

del gobierno insular americano Sr. Arturo Dancel, cott

arreglo a las instrucciones reservadas que van adjuntas.

>Por el presente ordeno a todas las autoridades asi

civiles como mill tares de mi mando, y encarezco a las qiie

no lo son, no le pongan impedimento en su camino, antes

por el contrario le faciliten los medios necesarios hasta

su vuelta a este Centro.

>Dado en el Campamento Filipino de Leyte, a veintinueve

de Mayo de mil novecientos dos.—El Oomandante jefe

P. M.—FloreJitiJio Penarand(i.—B.^y un sello con el escudo

del gobierno filipino en el centro y a los lados la ins-

cripci6n: Jefatura P. M. de Leyte.—K\ capitan de Infaii-

teria comandante del Norte, Sr. Jesiis J. de Veyra.

Sr. Luis Miranda, (viernes) 30 Mayo 1902.

«La cosa nueva y sensible queridisimo compoblano,

por la que tristemente en esta ocasi6n me veo muj^

precisado a |)onerle a V. estas lineas, es la desgracia

que aconteci6 a nuestro amado paisano el Sr, E. Ichon,

que fue sorprendido por los enemigos en el sitio de Baobo

(Hindang) el dia de ayer (29) entre dos y tres de la noche,

6 mas bien, de la madrugada, y sali6 graveuaente beridOi
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como fcambieii su asistente y e) sarj^ento C. Roxas, por

las balas eneraigas, y otros tres muerbos de sus compa-
fieros. Kstos estaban en caraino desde el Centro con des-

tine al pueblo de Inupakan, pero el Sr. . Ichon era emisario

enviado por esta jefatura P. M. para entrevistarse con el

Pari. Sr. A. Daiicel, y como este llevaba consigo una ban-

dera blanca que no ha sido respetada por las fuerzas cons-

tabularias, en vista de este accidente ocurrido, ha ido

en liijyar del desgraciado el capitan Sr. Jesiis de Veyra.

«Sin otra, con deseos de que se conserve bueno, en-

tretanto se despide de V. sn miiy afecto amigo y atento

y s. s. q. b. s. ra.

—

O. Morante.^

Vease sino como se expresaba en 30 de Mayo de 1902

el comisionado Sr. Dancel, desde Kihin: ^Como resulbado

del pase especial que usted me libr6 el otro dla en Ormoc
[carta a Mr. Taylor, Jefe de la Constabularia], poco a poco

van llegando aqui los armados; y creo no tardaran en llegar

los jefes mas caracterizados para ultimar definitivamente

la presentacion.—Algunos oticiales creen ventajoso para ellos

el que la reconcentracion se. haga en S. Agustin, para

desde aqui partir hacia Baybay.—De ser esto factible, la

presentaci6n habra de ser parcial y no colectiva, dado que
hay partidas existentes en Bato y olros puntos. - Un tal

Gwillermo Alcuino hizo correr aqui la especie de que aiio-

che los constabularios atacarian estas montafias. Excuso
decirle el alboroto y confusion que se prod ujo; y yo pase

una noche toledana, despues de un dia de tanto sol y tan-

tas fatigas. Tan cierto es esto, que la guerrilla de Ave-
lino no se por donde anda hoy, y tengo que buscarla de

nuevo. Preciso es, pues, que usted prevenga a esa gente,

que se abstengah de lanzar falsas noticias con animo no
nauy bueno.

>

Como confirmando la informaci6n del Sr. Dancel, tiene-

se la siguiente carta del Sr. Jesiis Veyra de fecha 30 de

Mayo de 1902: «Amlgo Dancel: A las doce y media de

esta noche se movi6 de este sitio parte de la gente con

sus impedimentos a otro mas seguro, estrategico y abri-

gado, pov haber sabido desde ayer que llegarfan tr^s co-

lumnas a operar en estas mootafias.—El comandaiite Mi-
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randa con su esoolba esperanto iiiipnciente la venida del

eraisario anunciado. Las c^asas vecinas ya estaii deshabita-

das desde esta madnigada. Kl camiiio esta a.si, asi. El Pre-

sidente de Albuera ha desaparecido y no sij^uio a su compa-'

liero de aiioche, por miedo de que los cojaii los coiistabtiU-.

rios; dejo sn testvmeiito para disi)()iier de sn ba/ufan y lio

de buyo a favor de su iiiujei-. Miiy poco heinos doriiiido

a noche i)or el luoviinienio de esta y^ente. Mis coinpafieras

coiicejales me |)re<^init;ui a cadjt paso si aqui nos (juedare-

mos. Les c^onteste que espereiiios liasta que V. uos diga

algb.— Adios. Siiyo ami^o. -~/V///v/. —30.— 5. -902 >

Otro docuinenbo que deinueslra las jj^estiones practical

das para la paz, es elsi^uiente, de puflo y letra por el

coronel Taylor, desde Baybay, el 31 de Mayo de 1902.

«Sr. Arturo Dancel:— Estoy esperando aqui en Baybay
la presentacion de MirAnda con sus fuerzas. Es|)ero que V.

no les penniliia que tarden mas tieuipo en venir a presen-

tarse con sus rueiv.as. Es no ini porta que ellos tienen bue^

lias ropas 6 no, tampoco que Penai-anda acordara 6 no. Los

iusui'rectos deben probai* sus buenas intenciones y i)rinci'

piar la i)resentaci6n con las fuerzas del zona Norte del

mando de Miranda y Jesus. Es imposible para Pefiaranda

reconcentrar todas sus fuerzas. Despues de la p!-esentaci6ii

de Miranda podenios tiasladar a otro i)unto para peruiitir

a los comisionados para conferenciar en persona con Pefia-

randa.

>Sirvase, sefior, noiubrar la liora para la entrada de los

pisurrectos en Baybay, porque la^ liora ha lle^^ado y yo no
^

puedo hacer mas que lie lie(^ho a noche. para dar oportii-

nidad a Miranda presen tar. Si eso es sin efecto, necesilo

yo una orden de uiis superiores, pero no puedo dar ina.s..>

El Si*. Jesiis Veyra, con el cual se habian iniciado los

trabajos para la rendicion, lo veritico el 31 de Mayo de

1902, suscribiendose eii esa fecha el si^uiente documento,

del cual se hicieron coi)ia.s certiticadas por triplicado, uua

para el ^obierno insular, otra para el coronel Taylor y ptr^

para el Sr. Pefiaranda:

«D. Jesiis J. de Veyra, capitan de infanteria, Comandau^^
Militar del Nortq de Lejte, en reprej!>.entaci6n del CoiOAAv
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daiite de la inisma anna,, primer jefe P. M. de esfca Pro-
vincia, D. Plorentino PeQaranda; por si y ea nombre de
todas sns tropas, en virtud de poderes conferidos pacta y
acuerda con D. Artuio Dancel, representante del gobierno
insular de estas islas, en esta provincia de Leyte, las si-

guientes bases de paz, preparatorias para una honrosa pre-
sentaci6n:

^1^ El Sr. de Veyra usando de las instrucciones que
le tieiie dadas el Sr. PeHaranda, se compromete legal y
formal men te, a presentarse con todas las tropas y guerri-
llas armadas al comando de su poderdante y al del suyo
propio, en el dia y hora que mas abajo se expresaran.

>2?' Convencidos coino hoy se hallan todos los armados
de la necesidad y utilidad de una presentaci6n en el mas
breve plazo posible, el Sr. Veyra hace presente sin em-
bar^^o, que para que la paz en esta provincia sea lo mas
s61ida y estable, debe antes que nada y por encima de
todo, recogerse y presentarse todos los armamentos y mu-
iiiciones de guei-ra, y para esto poder verificarse, es esti-

mable una |)revia reunion de jefes y oficiales prestigiosos,

a quienes se precisara y demostrara esta misma conveniens
day necesidad, a las que indudablemente se adheriran to-

dos sin reparos de ninguna especie.

>39' El Sr.* de Veyra no deja de comprender la fac-

tibilidad de poder hacer presentaciones parciales; aunque
debe objetar,' sin embargo, que lejos de favorecer estas

presentaciones a los fines de una pacificaci6n completa, lo

que harfa e^s menguarla, mermarla 6 restringirla, en todo
6 en parte, dado que una vez presentados los prominentes

y prestigiosos Jefes, estos desde aquel momento, habran
perdido ya su influencia y prestigios con la gente armada
que aiin qued«e en el campo. Ruega, pues, al gobierno,
el comisionado Sr. Veyra, vea y aprecie toda la impor-
tancia de este paso politico de suma trascendencia e im-

portancia para la tranquilidad duradera y estable, de una
pacificaci6n que desearia no fuese aparente ni ficticia, sino

real, completa y verdadera.
>4?' El comisionado Sr. Veyra cree que para la reu.

ni6a y presentaci6n de todas las armas, se hace preciso
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el pronunciamiento de una formal snspensi6n de hostilidades

por termino de 30 dfas, con la declaraci6n de neutralidad

de los montes de Ornfioc hasta los de Sogod Nuevo, porque

dada la diseminaci6n de las tropas armadas en diferentes

montes, barrios y sitios en relaci6n con las dificultades que

habra que veneer por la carencia de caminos viables, la

falta de medios de locomoci6n y transporte, se precisa te-

ner muy en consideraci6n dichas c^ircunstancias.

>5^ Para la segnridad propia de los armados, el selior

Ve3Ma nada pide i)or ahora, pues tanto el como los demas

estan convencidos de las mateinales, n)iras que sobre el

pueblo filipino abriga el gobierno americano; pide, sin em
bargo, a nombre de todos, el res|)eto a sus libertades. a

sus propiedades y al hpno!* de todos, separada 6 colecti-

vamente, con mas, la libei'tad de todos los presos politi-

(^os de esta provincia, aun cuando aquellos hayan sido con-

denados en virtu d de sentencia firme, con ocasi6n de ha-

ber violado las pi'ovisiones de guerra.

^Q^ Teniendo en cuenta que en poder de los armados

existe ahora un americano llamado Chals McKenna, que

con ocasi6n de verdadei-a embriaguez fue secuestrado casj

sin conocimiento por la-^ fnerzas insurgentes. pediinos que

el gobierno, haciendo con el uso de un verdadei'O perd6n,

le otorgue este en el sentido mas amplio y completo, ya

que cuando fu^ capturado carecla de verdadei'a voluntad, y

no portaba arma alguna, sin haber hecho armas ni resis-

tencia en contra de las tropas del gobierno.

>7^ No queriendo la revolucion armada hacerse soli-

daria de actos injustos e inicuos cometidos por soldados y

(•Jases en personas civiles que no gozan del fuero militar,

desde hoy dejamos al arbitrio de las autoridades constituida.s

el juzgarles tal y como se merezcan. con arreglo a la impor-

tancia y gravedad del hecho 6 hechos delicti vos cometidos.

>8^ Se sefiala como punto de entrevista para el ulti-

viatuni de estas negociaciones el pueblo y montaflas de

Inopacan, a donde, previo aviso anticipado, podra acudir el

Si*. Dancel con sus acorn patiantes, quedando desde luego

garantida la persona y vidas del parlamentario y de cuaii-

tas personas quieran acompafiarle.
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>9.?' y ultima. Para las demas provisiones que para

el ultimo acaso pudieran presentarse, pedimos y exigimos

el eficaz y noble concuiso del Si*. Dancel, hasta la ultima

y final presentaci6n de todas las armas, v)ues que su pre-

sencia influiria en gran manera haciendo gran peso en el

animo de los armados, e inspiraria confianza en el gobier-

no para la informacion de nuestra ultima decisi6n relacio-

nada con la presentaci6n.

>Esias son las bases que presentamos con el interes

y mejor buena fe, las cuales creemos como muy necesarias,

si ^e (lesea alcanzar y obtener un verdadero triunfo para

la ))acificaci6n completa, eslabie y duradera en esta pro-

vincia. rogando sin embargo, al gobierno, considere nues-

tras palabras como hijas de )a sinceridad que emanan de

una snperabundancia de buenos y mejores deseos.

>Sitio de Kihin, Baybay (Leyte) 31 de Mayo de 1902.—/(?

siis J. de V^eyra.—Capiian de Infanteifa ^ Comandante Mi-

ll tar. >

No se cumplieron, sin embaigo, todas las bases de

esta capilulaci6n, por par,te de las fuerzas del gobierno,

pioduciendo esto como es consiguiente, disgustos entre

los nacionalistas, que solo veian en los procederes adop.

tados algo que, venfa a demostrar las ideas imperialistas

(ie que estaban imbuidas las tropas del bando opuesto.

El telegrama siguiente, da una idea de.cuanto acaba-

raos de mencionar: «Baybay 2 Junio 902.—Honorable Go-

bernador Insular de Pilipinas.—Manila,—Con harto pesar

rafo tengo que comunicarle suces6 ocurrido madrugada 29

pasado persona Oficial Revolucionario Emilio Ichon nom-
brado parlamentario Pefiaranda para conferenciar conmigo,

quien a pesar de llevar bandera parlamento, no fue res

petado por Constables Inopacan, los cuales le foguearoii

causandole dos graves heridas,lo mismo que? compafierp

Sargento Crisanto Rojas, matando a tres soldados que Ser-

vian escolta e hiriendo graVemente un asistente.—Ruego
tome cartas en el asunto para satisfacci6n armados.

—

DaJiceL^

No podia haberse escogido una oportunidad peor que
esa {)ara realizar semejante desaguisado. El acto realizado

por los Constables venia a dificultar las gestiones practi-
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cadas por el Sr. Dancel, precJsaineiite (Miaiido este liabfa

recibido cartas del Capitan Jesiis J. (ie; Veyra y del Coman.'

dante Floi'entino Pefiaranda, avisandole que aceptaban una

conferencia, previa sus[)eiisi6n de hostilidacies por un tiempo

ilimitado.

Mr. Taylor coiicedi6 esa suspensi6ii solo por 15 dias,

declarando neubrales los montes de U^nnuk. ya que el ca-

pitan Veyra. al parecer, iiiostraba (Jeseos de que eii dicho

punto se verificaia la coiifeiencia.

Notificados los armados y despues de varios dias, de-

volvieron al Sr. Dancel los [)ases que se les habia enviado

manifestando que no les ei'an suticientes los dias (*on(!edidos,

y que esto les iinpedia ac>udir a la conferencia por car^-^

cer de seguridad en sus personas.

Asi las cosas, pidi6 el Sr. Dancel y obtuvo de nuevo

un pase es[)ecial. con objeto de pasar pei'sonalmente a las

moataQi,s en busca de los ai-ni ados, pero ya los del barrio de

San Agustin.de Baybay, su|)iei-on que los nac'ionaijstas se ha

bian rernontado mas y mas, por la des(*onfianza que les

in$pir6 el verse atacados por la Constal)ularia, mucho an-

tes de expir-ar el plazo que se babia mai-cado. Sin em-

bargo, dispuesto ya el Sr. Dancel a correr el todo por el

todo. se puso en marc ha, tropezando en el barrio de Ga-

bas con la gueri'illa volante de la columna Miranda, con la

cual se puso al habla, y los que la formaban, le dijeron que

Peflaranda y los suyos se hallaban muy lejos, en previsi6ii

de los rei)etidos ataques de que se les habia hecho objeto.

Despues de no pequeQos inconvenientes y pasado buen

niimero de dias, con ayuda del teniente Miranda, logr6

reunirse el Sr. Dancel con las dos guerrillas, compuestas

en su totalidad, de 77 hombres armados de fusiles y bolos.

Ya en los montes de Habas, recibi6 una carta del Sr. Je-

siis de Veyra en la que le manifestaba que pronto se ve-

ria con el un emisario de ellos.

Habiase, pues, adelantado bastante en la gesti6n, y esto-

lo comprueba una carta del comandante Peflaranda de 7 de

Junio al Sr. Dancel, en la que le dice: «Son las seis en

punto de la tarde; acabo de llegar con el capitan seflor

Veyra a las cercanlas de Inopakan, muy fatigados por el
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penoso viaje que heinos pasado. No obstante, si no ocurre

algnna nove(la(K rnaflana ine tendra V. en esa para una

conferencia.> Gmnplio el Sr. PeSaranda y los que con el

iban, como se ve por lo siguiente que desde Hindang les

decla en 8 de Junio el Si*. Dancel: «Sed bienvenidos, hijos

de la paz, quedamos aqui esperandoles para un digno reci-

bimiento. Hemos !)ensado salir a vpestro encuentro, pero la

falta de niedios para hacerlo, aparte de est^ inar un tanto

revuelto, nos hizo desistir del empelio. Como todo en esta

vida es pasajero, sus [>enas y fatigas tend ran tambien, a no

(Indarlo, su fin.>

Las gestiones practicadas dieron el resultado que se

apetecia, como lo demjestran entre otros documentos el

siguiente:

«E1 Comisionado Sr. Jorge Kapili con el capitan seflor

Julian de Veyra acepta en todas sus partes las bases es-

tipuladas entre los Sres. Dancel y Jesiis de Veyra, com-
prometiendose en su consecuencia, a presentarse con todos

sus oficiales, arnjamentos, soldados y rnuniciones de guerra

con sus funeioiiarios civiles y demas personas que de unt

inodo direcio 6 indirecto hayan tornado parte en la Revo-
luei6n de esta Isia de L-jyte; debiendo efectuar su presen-

taci6n con la reconcentracion de sus tropas en las afueras

del pueblo de Maasin, dentro del mas breve plazo posible;

debiendo advertir, sin embargo, que esta presentaci6n debe

entenderse separada e inconnexa con la de la de lOo otros

Jefes y Oficiales de este distrito. El Sr. Dancel acepta

en todas sus partes este ultimatum en las negociaciones,

comorometiendose a respetarlo en la mas solemne forma.

—

Asf definitivamente lo acuerdan y firman, en Consolaci6n a

13 de Junio de 1902.— /. Kapili.—El capitan Secretario, ///-

Mil de Feyra.—Arturo Da7iceL—Rd.y un sello coii el escudo

del Gobierno Filipino en el Centro y a los lados esta ins-

cripci6n: «Secretaria de la Jefatura P. M. de Leyte.>

Dias antes se habia rendido en Baybay el capitan Je-

siis de Veyra, que mandaba las fuerzas revolucionarias que

aiin quedaban en el Norte de la Isla, y la capitulacion de

Kapili revestfa una importancia capital pues era el linico

jefe que permanecia en armas en la provincia, porqtie con
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Veyra habia depiiesto tarnbien sn actitud hostil el coman-

dante Pefiaranda, quien ante siis fiierzas pronnnci6 el si-

j^niente discurso:

«Sres.—El ultiirio jefe que i^iovidencialmente ha diri-

jjjido las fiierzas revolucionarias de esta proviiicia de Leyte^

f^l ultimo soldado que un di'a y otro y sie!n[)re, ha quei'ido

tigurar como el ultimo de los de la liitiina fila de enti*e to-

dos sus compafieros de armas, dt^pone lioy su actitnd beli-

(K)sa obliffado por las circnnstancias de hace uii tiempo

nebulosas, hoy en cierto modo clai-as y evidentes en pro

de los intei'eses del pueblo filipino.

>Nnestras penas y fati^as hermanadas con nuesti'as le-

*j^itimas aspiraciones vense hoy un tanto satisfechas por re-

sol ncnones favorables acordadas poi* el Concrreso de Was
hington.

>Pueblo filipino: (*on la efusi6n ^ratfsiina que en este

inoinento siento y embaraza mi alma, yo te saliido, coii-

jj^ratnlandome de tns j^lorias, al par que me conduelo de

tus des^racias.

>Pneblo filipino: Yo, el ultimo defensor de tu her'oica

ensefla, me despido de ti, alta la fiente, ti'anquila la con-

ciencia por la satisfac(n6n de deberes ('umplidos, si no con

exceso de talento, con snperai)un(ia ricia de buenos deseos.

>Pneblo Soberano; se feliz.

>Baybay, 19 de Jnnio de 1901.

>

Qnedaba sin embai-^jfo en el campo el tenaz jefe revo-

lucionario D. Marcial Velez. vecino muy presti^ioso de Siigbii,

y no se abandono, la idea (ton vencerle. Las cosas se pn-

sieron de tal modo. que acaso el vprse solo, inflnyera

en sn animo, cnando desde Maasin el 21 de .Innio, diri-

^j^ia al Sr. Dancel, la si^jfniente carta, que escribio tambien

a otro c()fra(ie suyo:

<Enterados de una (M)municaci6n del Sr. Florentino Pe-

flaranda. Jefe P. M. de esta provincia de Leyte. y por

^ijpstiones de sn Comisionado el Capitan Sr. Jesus de Veyra

para nonernos en intelij^encia con V.. a tin de acoj?ernos

a la lej^alidad constituida, atentamenle diiju^imos la presente,

suplicandole nos disimule si le distraemos sns perentoi'ias

atenciones.
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>Antes (le trafcar del objeto de la presente, le manifesv

tamos que heinos perfcenecido a la Revoliici6n de Sebii, la

cAVil habiefido sido pu^ificiada el rnes de Octubre del afio

pasado. no-; tfasladainos a esfca referida provincia i)ai-a apor-

tar nuestros servicios a la Revolucion de la misma, con-

venctidos de que bi contimiacion de la ji^nerr-a influiria a mo-

dific.ar en algo la actitnd del Congreso de los EE. UU. de

Norte- America liacia el porvenit* [)olitico de nuestra Pati-ia,,

y ademas, estabamos segiifos, sin baber abfigado el temor
(le equi voc^irnos, de que ese pi'ocedimiento estaba en armo-

iiia con las aspiraciones del pueblo filipino. Pero, ahorn,

las cifc.iinstancias ban (^ainbiado, haciendo repercutir en los

rora/.ones de todos hacia el con vencimiento de termin.ar la

Incba armada.

>Los Jefes de la R-^voln(;i6n de esta pr-ovincia nos ase-

Ionian de que V. viene con amplias fncnltades del Gobei'-

nador Gener-al, Manila, par-a conceder la necesaria ga-

rantia individual a los fevoliicionarios que se acogieren a

la lef^alidad amei'icana pi-evia la mediaci6n de V. Deseo,

piles, saber de V. si el beneticio de esas concesiones nos

podra comprendei', caso de que nos incluyamos en esa ven-

(licion.

>Ent!-e tanto que nos hallamos en espera de su con-

testaci6n. vera en lo que pueden servii'le vuestros respe*

tuosos.

—

Marcial Velez.—Andres Jaime.

>

Ultimai^as las rendiciones, apareceii en la relaci6n las

signientes personas:

Del Norte:— Comandante, Plor-entino Peflaranda; capitan

Jesiis I. de Veyra; Comand antes. Norberto de las Alas y
Pablo Ribera; capitanes, Sime6n Cafiete y Benitfuo Delgado;

priinei'os tenientes Jose Avelino, Luis Miranda y Miguel
Escuadra; segundos tenientes Sabino Bagino, Laureano Ka*
tuling, David Sereno, Policai po Liporada, Gregorio Tolibas

Hilario Sabelino, Cirilo Morante, Pilomeno Ribera, Patricio

Aguilar, y oficial aspirante, Jose Gambi.
Del Sur:—Comandante Jorge Kapili; capitanes Julian

fe Veyra, Plaviano Aguilar, Clemente Murcia, Catalino Ka-
pili, Gr-egorio Orito; primeros tenientes, Felipe Espina,
Julian Rosell, Andres Ej^rcito, GJemente Avestruz, Insano
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Idjaw, Joaqufn Plordeliz, Lorenzo L6oez; se^mulos te-

nientes Gaudencio Javier-, Vicente N. de Veyra, Lucio^

Galdo, Lucas Kanglean, Pior-encio Ciaridad. Miguel Zabala,

Esteban Can6nigo, Esteban Cabases, Anastasio Marcos, Jose

Lasanta; Agregados, Capitaii de E. M. Marcial Velez; Ca-

pital! de Infanterla, Andres Jayme; segnndos tenientes Cri-

santo Pajugo, Victor M. de Ramos. Ignacio Bar6, Esta-

nislao Piores, Victor Calayo y Loreto Tio.

Segiiii el estado deinostrativo de ai'inas que en 29^ de

Junio de 1902 y fechado eii el Cani[)ainent() filipino de Ma
litbug suscribe el Comandante del Batallon Sr\ Jorge Kapili,

estas fuerzas ai rendirse, entregaron 3 caflones de bronce

de retro-carga, 134 fusiles. 83 rev6iveres. 29.000 rauniciones

cargadas y sin cargar, nuinerosos bolos y vaiias otras ar

mas blancas.

Asi concluyd aquella ociisea, que no oti-o nombre tiene,

en que una provincia entera aguijoneada por la voz del

patriotismo, luch6 en defensa de los mas elevados ideales

de la humanidad, contra el ejer-cito de una nacMon tan po-

derosa como Norte America, con armamento inferior, bas-

tante mas infimo en niimero y cualidades, confiados solo y

exclusivamente en la santidad de la causa que defendian,

en el derecho iiialienable concedido por Dios a todo hom-

bre y a todo pueblo de vivir libre e independiente.

Las rendiciones se sucedieron una vez empezadas, y

como lo declaran los docuraentos oficiales que transcritos

quedan, todos, 6 cuando menos. los jefes nacionaiistas de

Leyte, que se pusieron en contacto con los representantes

del nuevo gobierno establecido por los Estados Unidos en

Pilipinas, fiaban en la decisi6n del Congreso americano de

establecer un gobierno filipino; todos, generalmente ha-

blando, crefan en algo que no vino, que ni con mucho

lleg6 a ser lo que se aspiraba por cuantos formabamos

en las filas nacionaiistas.

Lo ocurrido en Leyte fue igual, completamente ana-

logo a lo acontecido con todos los que formabamos ea

aquellos patri6ticos Comites que en extraflas tierras labora-

bamps por el bien de estos feracfsimos pueblos, haciendo

los mas sublimes esfuerzos para proi)agar la gran raz6n
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que nos asistia, al par que rechazabarnos los maquiav^licos

procedimientos que en esa epoca se pusieron en juego para

desprestigiar nuestra santa causa.

Confiemos en que nuestras fuerzas aunadas y los prin-

cipios de justicia que inoperan eii el elemento americano

sensato, en los que se inspiran en los nobles ideales de

sus mas grandes hombreB, acabaran per concedernos cuanto

anhelemos, y aquella labor que en pasados dfas realizamos

verase entonces coronada por el exito mas lisonjero. apa-

reciendo esplendorosp el sol que como emblema figura en

nuestro excelso pabellon.

Manuel ARTIGAS y CUERVA.

(Se continuard.)

/
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NocturnQ.

I.

Es al atardecer. Fingen las nubes

bajo el azul extranos tornasoles:'

policromicas alas de querubes,

nacares, perlas, iris, arreboles.

11.

A trav^s de las ramas vacilantes

de arbol pomposo de verdura lleno,

a traves de las frondas, rutilantes

rayos lanza la luna de su seno.

111.

gSon perlas? eson aljofares divinos

en las ramas con arte entremezclados?

gGenios alados son, con peregrinos

mantos de luz de luna ataviados?

IV.

La misma Luna es, que alii se oculta

desde allf contemplando mi agonia,
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mii tanto el sol poniente se sepulta

tras la niontana audaz que antes tefiia,

iCual me acuerdo de ti, mujer amada!

isuefio de gloria que mi vida alegras!

iCual presente te tengo y la mirada,

la clara luz de tus pupilas negras!

VI.

De ti ine acuerdo. Cuando el ronco estrneiido

de la sireiia retumbar se oia,

tu iionibre pronuncie, feliz, creyendo

que, eu nombraudote a ti, te retenia

VIL

Sera dulce del fruto prohibido

el fruto tentador, mas, sin embargo,

es su dulzor engafio del sentido:

Ipues dulce nos parece y es amargo!

VIII.

Pero gque es nuestro amor? No la manzana

fatal que muerden Eva y Epicuro,

sino algo santo que del cielo emana,

linfa que brota el manantial mas puro*

ix.

jOh, cuan intensamente ante mis ojos

te apareces, dormido cual despierto!

que es tu imagen quien calma mis enojos.

Itu amor, emblema de lo justo y ciertol
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X.

Ciial to holgara saber, oh amada infa,

lo que la ultima vez que me miraste

(le ti pense la tarde de aquel dia

en q;ue yo me quede; jtii te marcliastel

XL

Pense en volverte a ver; j asi mi Uanto

logre aplacar, dichoso de mi suerte;

(jue si bien conocerte es dulf^e en(*aiito,

;es encanto mayor volve. a verte!

XIL

Siguio la charla. Indiferente a ella

yo simule escucliar, mas, abstraido,

j)ensaba solo en ti: la claia estrella

t|ue alegre al umbra ini amoroso nido.

XIII.

Y liable eiitoiices de ti, puesto que eselava

de tus encantos es el alma mia;

y liable otra vez de ti, porque pensaba

que, tu uombre al meutar, te retenia.

XIV.

Mirando a los que hablaban distraido,

fiiigi a su charla aparecer atento,

mas al concepto sin prestar oido,

volaba en pos de ti mi pensamiento.

XV.

Que no es nuestra pasion la fruta insana

que torpes muerden Epicuro y Eva,
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sino de tu jardfn fresca manzana,

y miel el jugo que en sus senos Ueva.

XVI.

Y siempre estds presente en mi deseo

en clara luz como en nocturna sombra

te ausentard^ de mi, pero te veo;

no escuchards mi voz, Ipero te nombral

Felipe A. DE LA ClMARA.

'The Fidelity and Surety Company of tlie i^iilpjiine Island"

ISS—157» Bscolta. Telefonoy 438.

fianzas de Fidelidad, SefuridMl, RentM bteriMs, Admnay CoiBfercnlei:

trnmbien pMiizat del Juzgado en Cansas Civiles y Crinnaalcs.
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EL "ESPANTAJO JAPONES"
Y LA

REVOLUCION DE 1896.

Desde los primeros dias de la ocupaci6n atnericana., la

cuesti6n relativa a los designios que abriga 6 pudiera abri-

gar el Jap6n sobre estas Islas ha venido siendo un tema

de palpitante interes para cuaiitos haii dedicado alguna

atenci6n a la suerte que el destino depara a la naci6n fill-

pina, esto es: a lo que se ha dado en llamar el ''problema

filipino". La soluci6n de este problema interesa directamente

a varias naciones, entre las que se cuenta, principalmente,

desde luego, la naci6n vecina, el Imperio Japon^s. En los

ultimos alios de la soberanfa espafiola, este asunto de las

amb^ciones y miras de esta potencia, que a la saz6n aca-

baba de captarse la consideraci6ii y el respeto de los pue

bios que ejerclan supremacia indiscutible e indisputada en

todo el orbe, constituy6 una de las nads hondas preocupa-

clones de Espafia, cuyo poderio habla llegado al perlodo

crltico de su decadencia. Transferida esa sobeianfa a los

Estados Unidos, tras rapidos cuanto trascendentales aeon-

tecioiientos, no pas6 mucho tiempo sin que aquellos rece-

los se oianifestaran tambien en los norte americanos Los

sfntomas del contagio eran evidentes. To(ios hemos visto que

el dominio extranjero sobre el Archipielago Filipino implica

16gica, fatal e inevitablemente el padecimiento de esa afec

ci6n; porque eso es una afecci6n. por cierto, penosa y grave.
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. Y \o mas extrafio en este caso psicoldffico es que de ella

participan por iffual dorainadores y domiHados. Los unos
recelan del Jap6n, atribuyendole el deseo y el prop6sito
de arrebatarles el dominio que, por decretos inexcrutables

6 iaiprevistos de la Providencia, ban conquistado; al paso
que 16s otros (hablamos en terminos generates), sienten mor-
tal desasosiego ante la posibilidad— f-emota para unos, cer-

cana 6 inevitable para otros—de que nuevos y tambi^n inex-

crutables, aunque demasiado previstos desigrnios providen-
ciales, dispongan una nueva transferencia de la soberanfa,

y, precisamente, al Jap6n.

Pero esa preocupaci6n hondisima. esa sospecha persis

teiite, ese recelo inveterado, 6 lo que sea, que primeramente
amarR6 los uitimos dias del regimen espafiol en Pilipinas,

y en la actualidad atormenta a muchos estadistas, polfti-

cos, orientalistas y escritores americanos. cuyo numero es

infinito. niucho mayor de io que parece y pudiera creerse,

se ha considerado ^pueril por algunos, si bien existen ra-

zones para suponer que, asl como entre los pesimistas,

los hay por conveniencia 6 sistema, tambien entre los op-

timistas deben contarse aquellos que sirven algiin interes

6 prop6sito 6 responden a determinado plan politico. Sea
lo que fuese, es lo cierto que el tema no solamente no se

ha agotado. sino que cada dfa reviste mayor importancia,

ofreciendo multiples fases. haciendose ajas complicado, ejer

ciendo^en los aniu)os una especie de sugesti6n que no han
logrado borrar las mas solemnes seguridades tranquilizado-

ras que de labios mas autorizados se han oido de vez en
cuando durante esta ultima decada.

Un sueeso, a [)rimera vista insignificante, ocurrido hace
seis 6 siete afiios, di6 pabulo a Ja espectaci6n publica con
relaci6n a la actitud, real 6 supuesta. del Jap6n hacia

Pili|)inas, provocando un movimiento casi colectivo en el

pueblo filipino y sus 6rganos e instituciones representa-

tivas. Nos referimos al nombramiento del ex goberna-
dor general Lul<e B. Wright para la embajada de los Es-

tados Unidos en Tokio, y la consiguiente noticia cablegra-

fiada a L6ndres desde Anjerica, de que el nuevo embaja-
dor lievaba la misi6n de gestionar la venta de las Islas
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Pilipinas al Jap6n, Como se recordara, el Gobernador Qe« •

neral a la saz6n, Mr, Ide, cablegrafi6 al Secretario de Guerra

Taft, manifestandole que esa noticia habla causado profunda

excitaci6n entre los filipinos, Mr. Taffc contest6, sin per-

dida de tiempo, negando rotundamente la noticia, que cali-

fic6, no soiamente de falsa, sino tanabien de absurda.

No obstante esta rectificaci6n, sobre el despacho de la auto-

ridad superior de Filipinas llovieron resolucipnes de protesta

contra el presunto proyecto de cesi6n, adoptadas por los

concejos munici pales y muchisimas sociedades y entidades

de todo genero. El efecto moral causado por esa infornoa-

ci6n fue tan hondo, que el efusivo mentis del Secretario

de la Guerra no fue aceptado sino con reservas.

Por aquellos dlas agitaba a la opini6n en America y

Japon el asunto de la exciusi6n de los japoneses de las

escuelas de California. El anti-japoiiismo en 6ste y otros

Estados del Paclfico estaba en auge. La cuesti6n implicaba

tambien la relativa d la inmigraci6n jajJonesa, que es asunto

caprtal para los jai^neses. Las relaciones entre estas dos

naciones no podian ser ainistosas, aunque la diplomacia se

mostrase tan circunspecta y serena que si una de las partes

parecia dolida de verse en el caso de plantear la cuesti6n,

la otra parte presentabase como dispuesta a doblegarse al

imperio de circunstancias fatales, Por 16gica y natural re-^

laci6n Intima de las casas, aquella situaci6n no podfa me-

nos de afectar al ''i)roblema filipino'*, y en grado^isumo le

afect6. En Pilipinas veiase en cada japones a algun espla

6 agente de su pais Lleg6 a decirse que nos ballabamos

en vlsperas de un casus belli. Los fulgidos rayos de tiii

sol uaciente cegaban muchos ojos y calentaban mucbas ca-

bezas. El consabido tema de las designios japoneses volvia

a llenar planas enteras de los peri6dicos de America y de

Pilipinas

Y, sin embargo, el Japon no era mas que un fantasma

vano, un espantajo ridicule^ creado por un morboso terror

infantil. A demostrarlo a la luz de la historia, consagr6 James
8. Le Roy un interesante artfculo, en el que campean la coib

petencia y amplitud de criterio que distinguen todos los es-

critos de este notable fllipin61ogo. Aludimos al artfculo ti-
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t\i\B,do Japan and the Fhilippines qne vi6 la luz en ei n6mero
correspond iente al mes de Enero de 1907 de la revista The

AtlaJitic Monthly. Ignoramos si este interesante trabajo se

public6 en castellano en la prensa de este pafs, pero nos

hallamos inclinados a creer que no. pues, de lo contrario, ello

no hubiese pasjido inadvertido para el qtie ^sto escribe, a

quien el antor envi6^ con expresiva dedicatoria, un ejem-

plar de dicho numero. En todo caso* es de suponer que,

dado el tiempo transcurrido desde sn publicaci6n, son muy
pocas las personas que, conociendo ese trabajo, recuer-

den ahora siquieia sus puntos mas interesantes. Para

el objeto que nos anima, (-onsideramos necesario ingerir en

este escrito una parte nnuy considerable del artfculo del

finado Mr. Le Roy* Ei malogrado autor era una autoridad

en la materia que nos ocupa. pues, adetnds de haberse de-

dicado con asiduidad al estudio de los asuntos filipinos, perte-

neci6 al hist6rico *'Taft Part.y", que en 1905 vino a Pili-

pinas. Al Secretario de la Guerra^ Mr. Taft. se le habfa

conferido la misi6n de entrevistarse con el Emperador del

Jap6n, en representaci6n del Presiciente de los Estados Uni-

dos, y esta entrevista. tuvo, indudablemente, una alta signi-

ficaci6n diplomatica relacionada con la agitaci6n anti-japo-

nesa en el Oeste de America. Refiriendose a esta visita de

la comitiva Taft al imperio vecino, dice el mismo Le Roy
en el articulo a que haceinos lyi^rito:

«En el |)reciso momento en que la comitiva abandonaba

las costas del Jap6n con direcci6n a Pilipinas, el que ^sto

escribe Dregunt6 al Secretario Taft si los funcionarios ja-

poneses habian tratado con el del futuro de Pilipinas. La
respuesta fuei que se habfa hablado algo exlraoficialmente,

^obre esHS Islas (pues no se celebraron conferencias polf-

ticas [)or el Secretario de la Guerra en Tokio, pese a todo

lo que se ha dicho en contrario), y Mr. Taft dijo sin re-

serva:

'Pqede decirse con toda seguridad que los japoneses no

ambicionan las Islas Pilipinas, ni se proponen hacer nada

que pueda quebrantar la amistad que los americanos les

profesan">.

Mr. Le Roy trata de demostrar, y en cierto sentido
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demuestra, que el gobierno japones ni los japoneses en el

terreno privado realizaron acto alguno por el que se les

pudiera acusar de observar una conducta hostil 6 eqpl.

, voca hacia las autoridades espaQola>s en Pilipinas, y, por

consiguiente. si el Jap6n se guard6 de ofender a Es[)afia,

no puedeni existir ahora motives para sospechar que abriga

intenciones ofensivas 6 poco amistosas para la .acci6n ame-

ricana en esie Arvhipielago. Dentro de los esttechos limi-

tes de esa prenjisa. c^.abe lecoiiocer que el autor ha lo-

giado su inteiito. Mas In verdad hist6rica no ha quedado

perfeotamente depurada. De ios hechos hist6ri('.os se puede

dedu-cir de igua! modo que. si la actitud del Jap6n no fue

parcial ni menos agiesiva con los espaJioles, ni francamente

propicia al laborantismo tilipino, tampoc.o ^revelaba la in-

tenci6n decidida de favorecer los planes ni la politica de

Espafia, ni de perseguir, —en la forma y terminos que lo

kablan hecho otros paises. respectivarnente. cuando se tra

taba de irapedir 6 sofocar una conspiraci6n contra un go-

bierno extranjero dentro del territorio propio—a los labo-

rantes que, amparandose en el derecho de asilo, se refu

giaron en suelo japones, huyendo de su patria, que pro-

metfa ''por laureles. el grillete. por templo, carcel oscura"

Cedamos ahora la palabra a Le Roy:

«En vista de lo que se ha dicho en el sentido de q

el Jap6n nos arrebatara Pilipinas. sera interesante examiriar

las relaciones del Jap6n con estas Isias en los tiempos

pasados. Si se trata de probar la actitud que en lo futuro

observara el Japon, la prueba es. (nertamente, negativa;y

aquellos que se coinpiacen en advertirnos por medio de

conferencias, y en el libro y en las levistas (siempre eii

un tono misterioso, como si el los pose>esen realmente al-

gun informe que no deben re velar) de ia "dupli^-,idad oriental'',

no abandonaran su empresa. ante ningun relato hist6rico.

Pero, al menos, este podria ciespertar el sentido de humo-

ri^mo, al parecer dormido, de algunos de esos que manejan

ue
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los espantajos, para comparar los 'terrores' espafioles acerca

del Jap6n con nuestras mas recientes al annas, ya que gustan

tanto de fijarse en los detalles.

«Aun antes de que los holandeses y los ingleses comen-
zasen a establecerse en el Extreino Oriente, ya habian los

espafioles hechp observar este peligro a las aufcoridades de

la metr6poli. Los exploradores espafioles y Portugueses, y
especial mente los misioneros jesuitas, declan, antes de fi-

nalizar el siglo XVII, que los mi Hones de habitantes de

China no podian ser subyngados por la fuerza solamente,

y asi reforzaban sus argumentos en favor de una campafia

de proselitismo y de una poiitica de diplomacia e insinua-

ci6,n y hasta de alianza con los soberanos chinos y japo-

neses. Durante todo el siglo XVII los espafioles residentes

en Manila vivieron en perpetua alarma, temiendo una in-

vasi6n china, y aquel siglo se distingui6 por dos terribles

matanzas de residentes chinos, acusados de rebeli6n y- cons-

pi raci6n. Ya en 1574-75 un gran pirata chino casi se apo-

der6 de Manila y se estableci6 por algiin tiempo en una
posici6n de la costa Oeste de Luz6n; y un siglo despues,

oti'o gran aventurero chino, que durante algiin tiempo ha-

bla establecido sus cuarteles 6n la Isla de Formosa y burlado

la persecuci6n de la recientemente establecida dinastla man-
chu en Pekin; puso tambien en peligro la fragil domina-

tion de EspaCa en las Islas Pilipinas.

«E1 Jap6n, que habia triunfado sobre Korea, vino a

ser un motivo todavia mas serio de preocupaci6n para ios

espafioles de Manila durante la primei-a parte del siglo XVII,
y aunque no se intent6 ninguna invasi6n efectiva de Pili-

pinas, los arrogantes sJlogUJlS del Jap6n adoptaron un tono

desdefioso hju^ia las pretensiones de Espafia en el Oriente

y ejecutaron misioneros espafioles y a sus converses, con
francas amenazas a la nacion occidental que los habla re-

tado invadiendo su propio territorio. Con el decaimiento del

poder espafiol y portugues en el Oriente, y el florecimiento

primeramente del poder holandes, dospues del ingles, y, por

ultimo, con la entrada de los rusos en la competencia im-

perialista, el Jap6n todavia continu6, como es bien sabido,

intangible en su aislamiento insular; y alia por la mitad
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del siglo pasado China era accesible-como al principiode

los descubrimientos europeos—solamente en la esfera oo-

metcial en las fronteras del imperio.

cSin remontarnos mas alia de la victoria de los japo-

neses sobre los chinos en 1895, los actuales rumoies acerca

del ''peligro amarillo" no son mas que una renovaci6n de

los de "1895 96; estan solamente intensificados por la bravura

denuKstiada por el Ja|)6n contra una potencia enropea y

en proporciones mas sensacionales que en sus faciles vie-

toiias sobre China. Los Estacios Unidos no intervinieron

activa ni aiin pasivamente en el conflicto de 1895-96, pues no

tenfa pose&iones territoriales en el Oiiehte. Pero Espafia,

aunque ya no poseia el ran^o de las naciones designadas con

el nombre de potencias europeas, particip6 (!on sus vecinos

de las alarmas creadas por los rumores rieferentes a la ame-

nazadora agresividad japonesa.

<Existe una curiosa analogia entre los augurios espa-

floles de 1895 y ias advertencias de ciertos aniericai^os en

1905 en el sentido de que el Jap6n acaricia designios none-

santos respecto a las Islas Pilipinas. Sin embargo, la in

sistencia de los japoneses en apodeiarse de Formosa, que

un tiempo ocupai-on los espalloles. y que es el tejritoiio mas

pr6ximo a Luz6n en el Norte, asf comp la conocida debi

lidad del poder naval espafiol en el Oriente. hacfan mas jus

tificables los temores de los espafioles que las mas gran-

des victorias, del Jap6n en 1904-05 respecto a los Estados

Unidos, naci6ii a la que los ja[)oneses profesan la mas grande

amistad y a cnyas instituciones solicitaron aynda para lograr

sus recientes progresos.

«Ya ^n 1891 se produjo una extraordinaria excitaci6n

en Madrid con motivo del mero rumor de que los japo-

neses habian tomado posesion de tres islotes situados den

tro del grupo de las Marianas, y que el gobierno espafiol

inmedialamente proclamo oficialmente que peitenecfan a ese

grupo. A princi[)ios de 1895 antes de los denouements que

permitieron a Europa impedir que ei Jap6n recogiera el

fruto de sus inesperadas victorias sobre China. A7 CoTTtO

Espafiol public6 una carta de su corresponsai en Manila

fechada ei 23 de Enero de aquel afio. en la que, despues
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de relatar la propaganda j^libustera que secretamente se

hacia entre los filipinos, se decfa:

"Se han recibido noticias de Hongkong de que los

japoneses proyectan apoderarse de estas islas. La verdad

es que ha estado aqui un delegado del ^obierno japon^s,

disfrazado de judlo, que despues se supo era un coronel

del Estado Mayor General del Jap6n, que fue obsequiado

en el pueblo de Santa Marfa, Bulacan, y gast6 el dinero

pr6digamente, sin discutir nunca sobre el precio que se

le exigia, si bien exigiendo un recibo a cada uno, sin

duda para justificar sus gastos ante la autoridad que le

envi6.

"Pues bien: ese sujeto fu6 obsequiado en la casa de

un japones cristiano residente en dicho pueblo y casado

con una mujer indfgena; el presunto coronel hacla diaria-

mente largos viajes a caballo, trazaba pla^nos por la noche,

y a la maliana siguiente los enviaba al c6nsul japones en

Manila, que sali6 hace poco de aquf.

«Ademas, en la provincia de Pangasinan hay un puerto

Uamado Sual, tal vez el mas seguro de estas islas, y sobre

todo, muy centrico y extremadamente facil de fortificar.

Hace muy poco tiempo visit6 este punto un hombre que
se decia bonzo chino, pero de quien se sospech6 era un ja-

pones, el cual traz6 un piano del puerto y luego se tras-

Iad6 a Lingayen, capital de la provincia, yendo d la casa

de un mestizo, segun se dice propietario de una planicie

elevada que domina todo el puerto. Le ensefi6 el piano

y le pidi6 que le vendiera el terreno. Esto no se llev6 a

cabo porque hubiera sido necesaria una antorizaci6n de la

autoridad superior/'

«Parece innecesario hacer observar que era diffcil que
uii agente del Jap6n mostrara sus pianos, suponiendo que
hubiese trazado alguno, al propietario de un terreno, y que
la propiedad de tal terreno muy escaso beneficio podrfa

reportar al Jap6n para tomar posesi6n de Pilipinas; ade-

mas, Sual, puerto que los espafioles abrieron a I comercio

extranjero alia a mediados del siglo pasado, nunca fue me-
jorado y tiene una barra que impide la entrada de los buques
grandes, siendo, en realidad, un pueblo costero de ninguna
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importaiicia. El otro rumor puede estar i*elacionado con la

visita de algunos japoneses que deseaban determinar la ex-

tensi6n y valor de los yaciuaientos de hierro de las mon-

tafias al Este de Bulacan, que hasta cierto puiito se explo-

taron antes de la llegada de los espafioles y que nunca fueron

explotadas decisivamente hasta entonees. Santa Maria, que

es un pueblo situado en el interior, no tiene valor estra-

t6gico alj2:uno.

<Mas tarde. en aquel uoismo afio, la atencion de Eu-

ropa se concentr6 en el Extremo Oriente, siendo muy co-

munes los comentarios de esta clase en la prensa de Espafia,

aunque estaban raramenie basados en rumores que tuvieran

siquiera la importancia de los mencionados. Hubo, <lesde

Juego, espafioles que protestaron contia sospechas tan vagas.

El Sr. Dupuy de Lome, c.uyo noinbre no ha sido oividado

en los Estados Unidos, y que antes de venir a Washington,

habla prestado algunos servicios diplomaticos en el Oriente,

public6 un libro sobre la situation en el Extremo Oriente,

en que aoonsej6 que se cMiltivara la ainistad y se creara una

buena inteligencia con el Jap6n. como potencia naciente

en ei Oriente. Oualesquiera que fuesen las opiniones de los

peri6dioos espafioles acerca de las intenciones del Jap6n,

todos, sin excepci6n, han tratado del poder militar de esta

naci6n, y con la mayor ingenuidad ban declarado que el

conquistar una naci6n tan decr^pita como China era una

cosa muy diferente de combatir r.on Rspafia. Algunos de

los comentario*s resultan mas bien curiosos en la ac'tualidad:

''A falta de un enemigo real, el ejercito japones ha

demostrado ser wnicamente una maquina, esto es^ uua buena

imitaci6n de lo mejor que tenemos aquf, y que no harfa

mal papel en unas maipobias de otofio. y aiin en manio-

bras de invierno. Pero aiin queda la duda,— para el que

la abriga,—acerca de lo que ocuiriria a esa maqnina si tu-

viese que afrontar una lesistencia como la de Saint Privat en-

la que los alemanes perdleron de &.0G0 a 8,000 hombres eu

menos de media hora. y, sin embargo, triunfaron. Reft-

ri^ndonos a nosotros, no sabemos si ios Oy9.ma»^ 6 Yama-
gatas serlan capaces de reali^ar el asalto de Somorrostro,

y menos aun de resistirlo
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(Jenaro Alas, eseritor militar muy conocido)

«No obstante, Espalla envi6 a Pilipinas algunos bata-

Uones antes de comenzar la insurrecci6n de 1896, los que,

sin embargo, eran necesarios para emprender la campafia

que el General Blanco (iiritici6 contra los luoros de la la

guna de Lanao. Tainbien se enviaroFi algunos fusiles, y se

di6 nuevo annque debil impulsoa las obras de construcci6n,

por tanto tiempo proyectadas, de unu estaci6n naval en
0lon(?ap6, en la Bahia de Subig. El gobierno de Madrid
concluy6 un tratado con el de Tokio. deflniendo los Hmites

de las posesiones de Espafla y el Jap6n en el oeste del

Pacifico. Los peri6dicos japoneses condenaron ese tratadb^

no por raz6n de que el Jap6n se comprometia a no em-

prender una campafia de agresi6n respecto d Pilipinas^ sino

porque tendfa d restringir la libertad de a(ici6n del Jap6n
eii cualquier contingencia que pudiese surgir. Ei Mainicku
Shimbun sugerla que si Espafia deseaba realmente conser-

var las Islas Pilipinas, seria mejor que se aliara con el

Jap6n, que solo buscaba la paz en el Orinte, como el mejor
medio de garantizar esa paz contra las potencias que es-

taban dispuestas a turbarla y ansiosas de apoderarse de
mas territorios en esta parte del mundo. Decfa ese peri6dico:

*'Los estadistas de Espafia em plearfan mejor su tiempo en
la labor de reformai- ia administraci6n de Pilipinas, donde
las cosas se hallan en consiciorable confusi6n, y en resta-

blecer el orden en Cuba, donde rige la anarqufa'^'. Las
criticas de la prensa de Tokio anancaron k La Politica de

Espafia en Filipinas este lencoroso comentario:

'*Pero ayer los japone>es eran un conjunto de tribus,

y hoy, gracias a la guerra con los (chinos, los sefiores ja-

poneses abrigan pretensiones estupendas. La civili!2Jaci6n

se les ha subido a la cabeza",

«E1 espantajo japones revivi6 de nuevo en Espafia, con
la revoluci6rt tagala de 1896. Nuiica, del principio al ffin,

se revel6 nada que indicaia. en lo mas minima, que las

JiUtoridades del Jap6n dieron oidos a los nolanejos de lo»

propagandistas tagalos, ni que hayan dado al gobierno es

pafiol el m-enor pretexto para protesbar contra su actitud
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hacia los filipinos 6 con relaci6n & las Islas Pilipinas. No
obstante, los peri6dicos espafioles y los libros espafioles que

trataban de la insurrecci6n de 1896-97 prorrunapieron en

quejas sobre los muchos infantiles rumores relativos a la

complicidad de los japoneses en el Katipunan y la propa-

ganda emprendida por los mas cultos filipinos que precedi6

a este. El rumor referente a los oficiales de un crucero

japones que se reunieron con los jefes del Katipunan en

una habitaci6n particular en el piso alto del Bazar Japones,

en Manila, se redujo, despues de una investigaci6n, a que

ciertos filipinos de escasa significaci6n que se encontraron, por

uno u otro motivo, con algunos oficiales subalternos japo-

neses que se hallaban un dla de visita en el ba^ar, cam-

biaron frases corteses con el los, y mas tarde enviaron al

crucero una docena de raelones, los que fueron calificados

cortesmente de buenos por el comandante. Los jefes del

Katipunan difundieron por todas las provincias la fabula

de que el Jap6n suministraria armas para el levantamiento.

Yokohama vino a ser durante algunos aflos el punto de

reuni6n de los filipinos que huian por temor a la deportaci6n,

como Hong-kong lo habia sido antes. El 6rgano del Ka-

tipunan, Anff Kalayaan { 'La Libertad*'), del que solo se

public6 un numero, ostentaba el nombre de Yokohama en

el pie de imprenta, pero, en realidad, se imprimi6 en una

prensa clandestina revolucionaria en Manila. Los filipinos

que habian huldo a Yokohama, varios de ellos (entre los que

figuraba Felipe Agoncillo) llevando fondos considerables, ar-

bitrados, en parte, mediante suscripciones entre los propa-

gandistas pudientes de las Islas, enviaron, en contestaci6n,

seguridades entusiastas de que habfan ^estionado con exito

la intervenci6n activa del Jap6n en favor de los filipi-

nos, que habian conferenciado, etc.; pero estas hablillas

no eran mas ciertas que el chisme que Agoncillo envi6

desde Europa a sus hermanos que luchaban en su patria

en 1899, en el sentido de que el se hiabfa entrevistado

personalmente con el emperador aleman, que las potencias

europeas estaban en vlas de formar una coalici6n con el

fin de arrojar a los americanos de Pilipinas, etc.

«Las probabilidades son que los revolucionarios filipi-
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uos no pudieron siquiera comprar en efectivo ningiin rifle

en el Jap6n, y mucho menos obtener un emprestito clel

gobierno japones, ni un crucero para conducirloa a las costas

de Luz6n, como se partic4p6 al Gobernador General Pri«no

de Rivera y al Almirante Montojo. Si el gobierno 6 los

horabres resporisables del Japdii abandonaron nnnca en lo

mas HQinimo su actitud de estricta correcci6n hacia Es-

palla, de ello no se ha traslucido ninguna prueba>.

Al llegar i, este punto. Mr. Le Roy emprende la com-

paraci6n que se proponfa, diciendo:

«Los mismos cuentos de arnoas compradas en el Jap6n

y desembarcadas en las costas del este de Luz6n, preocupa-

ron de vez en cuando a las autoridades militares en Washing-
ton y Manila durante los afios de 1899 a 1901, y no te-

nfan mayor fundamento que los cuentos analogos que pocos

alios antes tanto habian excitado a las autoridades espa-

Ilolas. Los filipinos nunca obtuvier-on mas de dos carga-

mentos pequeQos de fusiles en el extianjero (quizds uno
solo), a saber: los enviados en 1898 desde Hongkong; en

realidad, todas sus armas las obtuvieron de las tropas es-

pafiolas rendidas 6 capturadas, y tambien de los volunta*

rios filipinos, en cuyas noianos fueron entregadas en los pri-

meros meses de 1898, eon el fin de utilizarlas contra los

recien Uegados americanos.

«Los mismos rumores sobre la intervenci6n del Jap6n
en favor de los filipinos y contra los Estados Unidos han
circulado, como circularon antes sobre la intromisi6n del

Jap6n contra Espafia. Probablemente, tuvieron el mismo
origen, esto es. el afan de los cabecillas filipinos que se

hallaban en el campo de batalla de alentar a sus parciales

con noticias sobre la Uegada pronta de auxilio del extran*

jero, y tambien el deseo de los filipinos que se encontra-

ban en el japon de presentarse ante los suyos como si se

hallasen en relaciones confidenciales con los funcionados
<^lel gobierno japones. Existian entonces, como existieron en
los alios de 1892 a 1898, y como existen todik,vfa en el
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presente, ciertas relaciones; sociales entre las pequeCas co-

lonias filipinas de Tokio y Yokohama y ciertos japoneseij

''ahti-extranjeros". a quiehevS agrada discutir con ellas el

tema de "Oriente para los orientales". Pero estas hablillas

no han llevado fusiles japoneses a Filipinas, ni implicari

que el gobieino ja()ones haya tralado nunca con los emi

sarios filipinos ni considerado el plan de ir a la guerra

con los Estados Unidos en favor de los filipinos.

>

Ei autor pasa luego a fomenfcar los episodios e inci-

tientes que con relaci6n al Japon, Filipinas y los Estados

Unidos, se, registraron durante el tiempo transcurrido desde

la ocupaci6n americana hasta la fecha que abarca su trabajo.

HeuiOs aseverado que de los hechos hist6ricos se puede

deducir de igual njodo que, si la actitud del Jap6n no fu^

l^arcial y menos agresiva a los espalioles, ni francamente pro-

picia al laborantismo filipino, tampoco revelaba la intenci6n

decidida de favorecer los planes ni la politica de Es[)aIIa

ni de perseguii a los laborantes que se refugiaron en suelo

japones, huyendo de su patria, donde peiigraban sa liber-

tad, sus iiitereses y hasta su vida. Pero decimos mas: El

Jap6n se- mostr6 noble y hasta generoso con los expatria-

dos, respetando el derecho de asilo, negandose a embarcar
para Manila a las personas reclamadas por ei gobierno es-

pafib! por conducto de su ministro plenipotenciario.

La correspondencia sostenida por el general Blanco, y

dicho representante (hpionialico asi lo indican, cOmo se vera

a continuacidn. Motiv6 diclia corres[)ohdencia el descubri-

miento que un fraile, ei vicaiio foraneo del distrito de Pdsig,

hizo del periodico tagalo A/iff Kaiai/aan, de EinWio Jacinto,

el cual, como es sabido, aparecia como publicado en Yoko
hama. Ei fraile envi6 el ejemplar, unico que encontr6, al

arzobispo. quien, a su vez. lo remiti6 de oficio al Goberna-

dor General Vice-Real Patrono de estas Isias, manifestan-

do: ~«La intencion del [leriodico no esta disimulada con

apariencias hipocritas, pues enaitece descaradamence la in-

surreccion cubana. pondera su incontrastable energia y

presenta a EspaCa arroliada por la preponderancia de las

tarbas rebeldes. Al propio tiempo, afea la servidumbre en

que girae Filipinas y la necesidad deque estos pueblos, i
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semejanza del cubano, sacudaii el yugo de sus opresores-

Tal es el sentido general del peri6dico, en el que tambi^n

se apela a la generosidad de los filipinos, para que, apor-

tando recursos. coadyuven a sostener la energla de los que,

como Marcelo H. del Pilar, sufren y trabajan por su li-

bertad e independencia>.

La comanicaci6n del P. Nozaleda esta fechada el 18

de Julio de 1896. dfas antes de estallar la revoluci6n. A
los dos dias, el 20 de •Julio, el Gobernador General diri-

gia esta comunicaci6n

cAl MiNiSTRO Plenipotenciario de EspaNa en el Jap6n:

«Excmo. Sor,—Se ha descubierto en estos dlas que cir-

culaba por estas Islas, clandestinamente, un peri6dico que

en idioraa tagalog, publica en Yokohama el filipino Dn.

Marcelo H. del Pilar, cuyo peri6dico se titula Kalajjaan^

que significa ''Libertad',.

<Las teildencias separatistas de dicho peri6dico y las

simpatfas que demuestra en favor de la insurrecci6n de

Cuba hacen sospechar alguna inteligencia coh los laboran^

tes de Occidente para ocasionar conflictos aqui en Oriente,

que, dividiendo las fuerzas del Gobierno Espafiol, hagan
factible el ilusorio triunfo que anhelan aquellos cubanos
ingrafcos a la Patria.

«Me consta, ademas, que en ese pais y en Hong-kong
^e ban refugiado algunos filipinos, huyendo del merecido

castigo de la deportaci6n que este Gobierno General dicto

contra ellos para iinpedir las propagandas anti-patri6ticas y
anti-religiosas que venian realizando con prop6sito de turbar

la paz del territorio. Entre dichos individuos parece que
se hallan, ademas del D. Marcelo H. del Pilar, un clerigo

indio fugado de este Seminario, un tal Ramos, otro Artacho,

otro Sanchez y otro Arevalo y alguno mas, los cuales ce-

lebran ahi sus reuniones y aiin buscan protecci6n 6 am-
paro en determinados elementos del Jap6n, que a espaldas

de su Gobierno, seguramente, les ayudan a sostener la idea

de que ese Imperio cooperara- a la realizaci6n de los planes
de los laborantes filipinos, mediante ciertas compensaciones
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de cesi6n de algunas de las Islas que componen este Ar-

chipielago.

«No es para producir aiin grande alarma todo esto que

va referido, pero es cierto que tampoco puede abandonarse

la vigilancia que incumbe & todo gobierno para prevenir

males, que, si remotos hoy, no dejarian de producir en lo

porvenir sensibles quebrantos a nuestra pacffica dominaci6h

en este pedazo de la tierra espafiola; y en este concepto,

he creido oportuno dirigirme a V. E., en la seguridad de

que su reconocido celo ha de sugerirle algiin medio para

demandar la ayuda del Gobierno Japones a fin de ppder

vigiiar y conocer los planes que ahf se fragtlen para con-

tinuar en este pais aquellas insanas propagandas, sin que se

me oculte tampoco las dificultades que han de encontrar,

V. E. y nuestros C6nsules, por falta de medios policfa-

(^os, para inquirir bien todo cuanto ocurre.

Tengo el gusto de participar a V. E. que de estos in-

cidentes he dado cuenta al Excmo. Sr. Ministro de Ul-

tramar, por si estima oportuno hacerlo conocer al de Es-

tado, anunciandole que me dirijo directamente a V. B. ooo

el prop6sito antes indicado. - Dios guarde, etc>.

La contestaci6n del ministro no se hizo esperar. Hf-

aola en carta particular, que lleva la fecha del 28 de Agosto

de 1896:

€(Reseryada.)

^Yokohama. 28 de Agosto de 1896.

cExcMO. SEffOR Marques de Pe5^a Plata.

<Mi distinguido general: Aptovecho esta primeraoportu-

nidad en que tengo el gusto de dirigirme a V. para recor-

darle que, siendo secretario del Marques de la Vega d«

Armijo, tuve el honor de ser presentado a V. en el viaje

a Barcelona ei alio 1888 para ir a esperar al Rey de

PortugaK
cEs en mi poder su comunicaci6n oficial referente a los

filibusteros filipinos, a la que no contesto en la misma forma

hoy porque espero para poder hacerlo tener ultimada la

negociaci6n que necesita tan delicado asunto; sin embargo?
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aprovecho la oportnnidad de despacharse mafiana un vapor
para esa para dar a V. algunas noticias sobre el partieular.

>Nuestro C6nsul aqui el Sr. Gz. de Bonilla ha seguido

los EQanejos de esos filipinos y habfa ya informado de ellos

a la legaci6n, y en vista de su citada comunicaoidn de V. ha
dado nuevos pasos y le han asegurado, por conducto que
parece fidedigno, que el pei'i6dico a que V. se refiere no
se public{\ aquf sino en Filipinas mismo con el pie de im-

prenta de ''Yokohama".

«E1 Marcelo Hilario del Pilar no figura entre los filipi-

nos que estan aqul, por lo nienos con ese nombre, pero sf

un tal Limbos (conocido asf por la policfa local) que pro-

bablemente sera el mismo. Parece ser que entre los jQlipinos

qire aquf se hallan hay tres partidos distintos, uno deellos que
dicen cuenta con 4000 afiliados en esas Islas, y el otro con 3000;

del primero dicen es el jefe el Limbos susodicho, y del

otro no se ha podido averiguar el nombre; ^stos parece

son los mas importantes. A su llegada aquf, 6stos y los cl6-

rigos Casanova y Goncepci6n estuvieron, efectivamentei, en
relaciones con algunos Soshis de ^sta, pero inmediataraente

que la policfa, y el gobierno, por consiguiente, tuvieron

noticia de ello, expulsaron a dichos Soshis, con amenaza
de severfsimos castigos si volvfan por esta 6 d mezclarse
en semejantes negocios; en la actualidad aseguran a^ nuestro
G6nsul, que lo cree cierto, que ningiin japones anda en el

asunto: ademas de los dos clerigos, de los cuales Casanova
se ha marchado hace poco, y del Limbos, hay un Concep-
ci6ii, tres Arevalos, de los que el un6 sali6 hace unos dfas

para Kobe, y tres hermanos Cortes, que viven con otras

quince personas mas, entre mujeres, nifios y criados, y al-

guno cuyo nombre no se ha podido averiguar. El Limbos y
el Concepci6n mudan a menudo de domicilio, y todos cuen-
tan con iondos en un Banco de esta, y de cuando en cuando
liegan por mar en buques extranjeros partidas de 20 y 30
individuos (filips.i que conferencian con los de aquf y luego
se van. El pin tor Luna, que trajo una carta de V. para
fni antecesor el Sr. Rica, tambien tenfa relaciones con todos
ellos; por supuesto ninguno se ha presentado en el Con-
sulado. Mi prop6sito, a ser posible, serfa enviar toda esa
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gente a la disposici6n de V. para que sufriesen la deporta-

cJ6n de que V. me habla y para que con ese ejemplo escar-

mentasen los demas y vieran que no podfan esperar aqul

impunidad para sus manejos y de ese modo irapedir que

en adelante fuese este pals un foco de insnrrecci6n, cosa

que nos importa en alto grado lograr.

«De ofido tend re el gusto de informar a V. de mis

gestiones y entre tanto. tengo el honor de repetirme de

V. afectisimo y a. s. s. Q. B. S. M.

Luis de la Barrera.>

He aquf las comunicaciones oficiales y, cartas que si-

guieron a las anteriores, todas tomadas de las rainutas ori-

ginales (las procedentes de Manila), y de las misivas autS-

grafas del rainistro de Espalia en el Jap6n:

«Manila. 20 Septienabre, 96.

cAl ExcMO. Sr. D. Luis de la Barrera, Ministro pie-

nipotenciario de EspaQa en el Jap6n, Yokohama,

cMuy distinguido Sefior mfo:

«He recibido su atta. de 28 del pasado Agosto que serd

la que V. me anunciaba en su cablegrama. Efectivamente,

recuerdo el viaje a Barcelona que hicimos juntos, en el que

tuve el gusto de conocerle, y celebro saber que es V. el

que hoy se encuentra al frente de esa importante Legaei6n.

«Las noticias interesantes que V. me comunica respecto

a los ftlipinos que residen en ese pafs coinciden con las

que yo tengo. Esos Clerigos indios y el llamado Limbos,

cuyo verdadero nombre convendrla averiguar, con la familia

de los Cortes, y algunos otros, forman parte de los centres

separatistas aquf descubiertos y desde ahi han seguido tra-

bajando para mover a estas gentes sobre las que han lle-

gado a adquirir verdadero dominio.

«No dudo que el Gobierno Japones se esfuerce en ma-

nifestar buenas disposiciones en favor de nuestro Goberno,

pero se nota algo extraflo que induce a no confiar en ab-

soluto en las prbmesas y a procurar recabar actos en ar-
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monfa con aquellas. La venida d Manila, con pretexto de
asuntos puramente comerciales de un Japon^s Viz-Conde,

hijo de un Almirante, que conferenci6 secretamente con
los elementos mas significados del filibusterismo filipino,

aunque no s6 que ha.ya dejado compromisos ni conciertos

de cierta fndole, hace presumir que cuando menos estableci6

inteligencias que pueden ser graves en el porvenir. Serfa,

pues, muy conveniente que llegasemos a conseguir. coino V.

me indica, la repatriaci6n de esos filipinos laborantes, po-

niendolos a mi disposici6n por conduoto del C6nsul, para

lo cual puede V. anticipar la promesa de que no peligra-

rfan sus vidas nise les aulicarfan penas corporales, sino

las de extrafiamiento a Islas lejanas de nuestra propia do-

minaci6n.

«Agradezco a V. .y ai C6nsul Sr. Bonilla la vigilancia

y cuidado que ponen en este asunto, no creyendo necesario

recomendarles que ho la abandonen, porque el reconoCido

celo y patriotismo de V. lo abonan. pero me permito in-

sistir en la conveniencia de redoblar las gestiones para lo-

grar la entrega de esos filipinos fliibusteros, porque eso

serla el medio mds eficaz de con veneer a los de aquf que
no pueden contar con protecciones de ese paf§ e impedir

que vayan ahf en busca de armas y elementos que, segian

noticias, parece han conseguido en parte en esta ocasi6n.

«La insurrecci6n, como indique a V. telegraficamente,

amenazaba propagarse por varias provineias, pero se pudo
localizar a unos cuantos pueblos de la de Cavite, donde me
propongo batirla en breve con las tropas que voy colocando

para cercarlos. La trama de la conspiraci6n descubierta va

determinando importantes prisiones y no quedara una ra-

mi6caci6n de las muchas quf^ tenia sin que nos llegue a

ser conocida.—De V.. etc.>.

«Manila, 24 de Sept. de 1896,

«Al Excmo. Sr. D. Luis de la Barrera, Ministro Ple-

nipotenoiario de EspaCa en el Jap6n, Yokohama.

«Muy distinguido Sr. mfo: Como ampliacidn a mi carta

de 20 del actual, he creido oportuno enviar a Vd. copia
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de los pariafos de una declaraci6n prestada por uno de

los det^nidos en esta capital, complicado en la insurrecci6n.

Conviene tomar nota de las reveiaciones que hace el dor

clarante respecto a inteligencias en ese pais y averiguar

los grados de certeza de aquellas para, en todo caso, for-

mular las reclamaciones que convengan, poniendo desde

luego estos hechos en conocimiento de nuestro Gobierno, ii

quien de todas suertes ha de interesar saber a tiempo

todos pstos incidentes.

<Probabiemenfce, podre en breve comunicar a V. nue-

vas noticias y pedirle practique averiguaciones que han de

interesarnos. Entre tanto, esperando que V. por su parte

me tenga al tanto de lo que ocurra, se reitera de V.

atto. afino. s. s. q. b. s. in.>

«Legaci6n de EspaKa en el Jap6n.

3 de Octubre de 1896.

«ExCMO. SeKorCapitXn General, Marques de Pefia-Plata.

«Mi muy distinguido General: Aprovecho, para envia^

a Vd. esta, la marcha del <Yali> que, por indicaciones deh

C6nsul de Prancia ahi, envla a esas aguas el Almirante

que manda la Divisi6n Naval francesa en los mares del

Extremo Oriente. Por el s6 que la insurrecci6n se ha exten-

dido y que el buque va para, con su bandera, tranquiiizar*

a los subditos franceses ahl residentes. El Gomandante del

<Yali> se ha ofrecido galantemente |)ara cuanto quisiera*

encargarle y el Almirante me ha hecho tambien iguales!

amables ofrecimientos, protestando ambos de sus ardientes

simpatlas por Espafia y de su deseo de que termine pronto

la insurrecci6n.

«Despues de una crisis laboriosisima, se ha constituido,

por fin, el nuevo Gabinete, bajo la presidencia del Conde

Matzukata, encargandose del Ministerio de Negocios Exr

tranjeros el Conde Okuma. Tan pronto como he podido

conferenciar con este le pedi, segun anunciaba a Vd. en

mi anterior, que consintiera en el embarque para Manila

de los elementos filibusteros que hay aquf, 6 que los exH

1„_
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pulsara, pero, como me temia, no Ijip podido obtener

ni una cosa ni otra, alegdndome como raz6n de la nega-

tiva la falta de pruebas, Se me ha reiterado, sfj^^la sq-

guridad de que continnaran siendo estrecharaente yigila-

dos y de que, si se descubriera culpabilidad, ios entregarfan 6

harian salir del territorio. Por ciertoque si me hubieran conce-

dido lo primero hubiera tenido que pedir a V. un barco para

llevarlos, pues el "Salvadora'' me dijo su Comandante que

estaba Iripulado por manilos que no le inspiraban la menor
confianza, por lo que Ios cinco oficiales espalioles de d bordo

viajaban temblando y en j^uardia contra un golpe de mano.
en cuyas condiciones no era prudente embarcar a Ios cons-

piradores de aqui.

«Estos son unos treinta en Yokohama.- entre Ios que

estan un Cortes, en cuya casa hay hasta quince personas,

tres de ellas raujeres, un Nazario Alcantara, un' hijo del Are-

valo ureso ahf y un Cuevas. En Kobe esta Tobfas. Agente del

rico armador conocido por ei Capitan Luis, que veo ha
sido tambien arrestado en esa Capital. Tobfas ha fletado

desde hace un alio varios barcos para Pilipinas.

«Mi opini6n, ahora que se van conociendo las cosas,

es que estas gentes han debido estar y estan quizas en

relaciones con la Masonerfa de aqui, pero no se qu6 clase

de recursos esta haya podido prestarles, pues dinero lo

tienen Ios filiinnos, segiin mis informes, en varios Bancos
de Yokohama, y en cuanto a armas y mnniciones, me parece

dificil se hayan embarcado sin el concurso oficial, y aunque
se debe desconfiar de todo, me pareceria aventurado suponer
qne este Gobierno haya favorecido Ios planes insurrectos.

«Como sucede siempre en circunstancias semejantes, no
faltan las confidencias y promesas de delaciones mediante
el abono de determinadas sumas. Por lo que valga, tras-

mito a V. la recibida liltimamente en el Consulado. donde
se present6 un turco diciendo haber estado algunos afios

en ese pais y haber conocido a algunos filipinos de Ios que ac-

tualmente residen aqui, y entre el Ios a una cuyo hijo esta

en un Colegio de Tokio. (Efectivamente, en el Colegio franees
de Tokio hay cinco niflos, hijos de filipino^>) Dice el turco

baber oido a este nifio, en conversacion con filibusteros
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amigos de su padre, que los insurrectos cuentan con el

apoyo del Gobierno japon^s y que en la expedici6n de tropis

que 6ste acaba de enviar a Formosa (la ha enviado, en efecto,

hace dos 6 tre« dias para relevo de guarniciones) iban culis

y armas para ser introducidos por Cagayan. (Constante-

mente fee envfan a Formosa cuHs de aqui para los trabajos

que allf Ueva a cabo el Gobierno japones). Se ofrecia el

tnrco a ir a Formosa para espiar y dar cuenta de la eje^

Cuci6n de este plan.

«Tambien ban acusado al mismo buque espafiol "Sal^

vadora" de haber condnoido en ku viaje anterior p61vora

que se hizo entregai- a bordo en sacos de harina por la

Casa Americana que le surte de [)rovisiones. En la aduana
de Yokohama aseguran que no es posible hubieran embar
cado esos saeos sin ser vistos y que en las provisiones lle^

vadas a bordo no notaron nada de particular,

<En suma. que hay que desconfiar de todo y de todos/

y creo se deben reconocer eserujpulosamente cuantos barcos

lleguen del Japon a ese Archipielago.

«Este Gobierno me dijo, y creo haberlo comunicado a Vd.,

que habia dispuesto pasara ahi el Canciller de su Consulado
en Hong-kong para inforraar acerca de la rebelidn y de si.

efectivamente. como se aseguraba. habfa japoneses compli-

cados en el la. Posteriormente, acaba de nombrar Gerente
del suprimido Consulado japones en Manila al Sr. Miura,

que hizo sus estudios en la Escuela de Comercio de Madrid

y habla el espafiol y que si no esta ya en camino, ern^

prenderd su viaje en breve. Es de notar que este nombra-
miento se ha hecho durante el periodo en que el Gobierno

ha estado en crisis y desempefiaba el Ministerio de Nego
cios Extranjeros interinamente un Consejero Dimisionario,

actuando tambien como Presidente del Consejo un personaje

japones^ que obtuvo este alto cargo tambien interinamente

y mientras se resoivia la crisis, lo que prueba la prisa e

rntere.s que habia en hacerlo.

«Seguire informando a Vd. de todo, y haciendo los m&^

fervientes votos por la pronta pacificaci6n de esas Islas.

tengo el honor de repetirme de Vd. atento amigo afmo.

s. s. q. b. s m.—Luis de la Barrera.*
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El general Blanco, al remitir, con fecha 30 de Sep
tiembre, al Ministro de Ultraaiar, la declaraci6n de Juan
Castafieda, que es la misma a que se alude en una de

las comunicaciones anteriores, le decia:—«:Nada concrete

puede afirmarse aun respecto a inteligencias entre los re

beldes y japoneses caracterizados, pero infunden sospechas

las noticias que los inismos rebeldes propa^fan y la llegada

a esta capital de dos japoneses que estan muy vigilados,

asf como la reciente venida, pretextando asuntos comer-

ciales, del Sr. Shimizu, C6nsul del Jap6n en Hongkong*.
Y unos dfas despues^ el 19 de Octubre, le dirigfa la si

guiente comunicacion:

«Excmo. Sr:—Tuve ya la honra de manifestar a V. E.

que para averiguar los manejos de los iaborantes filipinos

que residen en las colonias vecinas, me habla puesto de

Hcuerdo con nuestros representantes y agentes consulares,

sosteniendo con los mismos activa correspondencia, que me
honro en elevar a V. E. en las adjuntas copia»; coufirmando,

al propio tiempo, mi telegrama de 13 del actual sobre pro-

p6sitos atribuidos a D, Pedro P. Roxas, en su puesto acuerdo

con el C6nsul interino de Espafia, que es hijo de este

pais. Sobre este asunto he adoptado las medidas necesarias,

de acuerdo con los Adininistradores de la Compaflfa Ta-

bacalera y Trasatlantica, que ban enviado a Singapore al

Sr. Pitaluga. empieado de la mayor confianza y conocedor
de aquella localidad, quien dara aviso de lo que oourra y
de los baroos que se despachen para estas Islas que deban
vigilarse 6 apresarse en su caso, cuando lleguen a nuestras

Hguas jurisdiccionales.

«Respecto a los apoyos morales y materiales que en el

Jap6n puedan hailar los filipinos, algo hace sospechar la

carta de nuestro Ministro Plenipotenciario (copia N.^ 1).

Estuvieron a presentarse el Sr. Shimizu, C6nsul del Jap6n
en Hong-kong y su Canciller. anunciandome el nombramien^o
(lei Sf. Miura para Consul del Japon en Manila. Este SeCor
aun no ha llegado a esta capital. De su presentaci6n dare
caenta a V. E. y por mi parte hare que seau vigilados sus
actos sin infundir sospecha, para evitar reclamaciones.—Dios
guarde a V. E. muchos alios*.
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No parecen iiifuiidados del todo los recelos que ins-

piraba el Japon a las autoridades espaQolas eii el periodo

premonitorio, laborioslsimo, de la revoluci6n, si se tiene en

cuenta, pot ejemplo. aquel pasaje de la historia en que el

emperador de la naci6n vecina, franca y arrogantenoente

muestrase como poseido del poder y del derecho de ejer-

cer e iinponer su dominio a estas Islas, enviando en 1592,

c^oino embajador suyo, a Harada Kiemon, con la mision de

exigir al Gobernador castellano, (eralo entonces G6mez Perez

das Marifias) la suoiisidn y vasallaje de esta colonia, moti-

vando esto el envfo de una einbajada espaliola, a cargo del

religioso dorninico Juan Cobo, al Jap6n, con el designio de dar

largas a I logro de sernejante pretensi6n; Y, volviendo a nues-

tro tiempo, la declaraci6n de Castafieda, no obstante parecer

confirmar el juicio fonnulado por Antonio Luna en su es-

crito al juez de instruccion de los procesos^por insurrecci6n,

a saber, que la propaganda para fornaar una comisi6n que

fuera al Jap6n a hacer polftica, era una empresa ridicula,

no i)nHde inenos de causar la impresi6n de que algunos,

no todos. ni aiin la mayoria, trabajaron con fe, y con no

escasa efioacia, por obtener la ayuda del Jap6n, 6, al menos,

de algunos japoneses. Es innegable que los raisaios labo-

rantes citados por Castafieda tenian interes en persuadir a

los patriotas de que sus gestiones hablan obtenido exito,

seguramente mucho antes de que abrigasen la esperan^a

de alcanzarlo, y quizas antes de emprender esa labor; pero,

descontando las exageraciones, tampoco se puede negar qtie

se hallaban en vlas de recoger el fruto de sus afanes. Cierto

es, taoibien que los hombres que se entregaron a esa labor

l>atri6tica. cuyo acierio 6 desacierto, cuyos peligros 6 con-

veniencias no debeuios juzgar ahora, no eran los mejor do-

tados para sernejante laborantismo. Si los intelectuales que

con Rizal y Marcelo H. del Pilar laboraron en Europa,

hubiesen trasladado sus reales a tierra japonesa, por aquellos

dias, tal vez la historia seria muy otra. Sabido es que a

Del Pilar le sorprendi6 la muerte en Espafia cuando, des-

alentado, minada su salud, exhausto de recursos, se dis-

ponla a trasladarse al Oriente. cumpliendo una consigna, -y

cuando las autoridades espafiolas estaban mas preocupadtts,
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creyendo que se hallaba ya en el Jap6n ejercieiido su in-

contrastable influjo, y tiataban de obtener su exti-adici6n

y la de los otros filipinos refugiados en tenitorio japon^s.

Uno de los resultados mas positives de esa campalia

en ese pais se revela en la piinaera carta del nainistro

plenipotenciario de Espalia en el Jap6h que hemos consig

nado. D. Luis de la Barrera dice que varies de los fili-

pinos a que alude, ''estuvieron, efectivamente, en relaciones

con algunos Soshis de esta (Yokohama), pero inmediata-

mente que la poiicfa, y el gobierno, por cohsiguiente, tu-

vieron noticia de ello, expulsaron a dichos Soshis, con ame-

iiazas de severlsimos castigos si volvian por esta 6 a mez-

clarse en semejantes negocios". Para comprender la ver-

dadera trascendencia de ese detalle, al parecer insignificante,

precisa saber que son los soshis. Cuando conocimos, hace afios,

la correspondencia que hemos insertadOj nos quedamos per-

plejos al leer ese parrafo. iQui^nes son esos soshis?—nos

preguntamos. Emprendimos desde aquel momento una labor

paciente e incesante de investigaci6n; consultamos a casi

todos los filipinos que han estado en el Jap6n y a no pocos

japoneses. Solo obtuvimos vagas referencias. Para unos,

eran unos holgazanes y vagos dedicados d aventuras polfticas;

para otros, se trataba de patriotas exaltados, misioneros de la

patria japonesa^ dispuestos a sacrificarse por el engrandeci-

miento de su pais; segun algunos, soshi era sin6nimo de

rufian presto a realizar cualquier empresa peligrosa 6 cri-

minal mediante remuner£lci6n pecuniaria; la mayorfa no tenia

la mas remota noci6n de lo que significaba el nt^mbre.

Pasaron los alios, y cuando ocuirieron en el Jap6n los

motines provocados por la supuesta pasividad del gobier-

iio ante los asesinatos de siibditos de este imperio en
Nankin, con ocasi6n de la entrada de las tropas de Yuan
Shih Kai en esa ciudad, que se habia declarado por Sun
Yat Sen, vimos en la prensa inglesa que se publica ea
el Jap6n el nombre soshi, citado como el del elementd que
mas intervino en esas manifestaciones tumultuosas, organi-

zando mitins populares. entrevistandose con ios miuistros

para exigirles que recabaran de China una reparaci6n y hasta

que se enviaran tropas a pcupar Nankin^ Y en uno de esos
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peii6(lic.os. el Japan Herald, correspondiente al 13 y 14 de

Septiembre de 1913, encontramos nn artfonlo sobre los soshis,

versi6n del publicado en el peri6dico japoti^s .¥iho7l OJjohi

Mnonhin ("Jap6n y los Japoneses") eon la firnna de ''Shujo".

Consideramos afortunado este hallazgo. y nos dispusimos

a traducirlo y empiender el presente estndio. Y nos iina-

ginamos que 6ste serla inconapleto, tal vez pueril, si dentro

de el no figuraba esta interesante hi^^toria de los SOsMs,

En esta se vera ciian valiosa era la conqnista realizada per

los laboranfces filipinos en el Jap6n al entablar relaciones

con los soshis. En el la se observard que estos ban sido

iin factor incontrastable y decisivo en todas las empresas

nacionales de sn pais, en estos ultinnos cuai-enta 6 cincuenta

aflos. A ellos se debe, principalnDente, ei dominio del Jap6n

sobre Korea. Ellos ban derribado y formado gobiernos, sin

leparar en los medios. coino antes trabajaron en sentido im-

perialista. Quieren ver al Jap6n dominando en Manchuria y

Mongolia, cuando no en toda China. El asesinato del director

de la Secci6n de Asuntos Polfticos del Ministerio de Es-

tado. Mr. Abe, perpetrado a I'aiz (le los sucesos de Nankfn,

se atribuye a los soshis. Se ban hecho temer del gobierno, y

ese inismo conde Okuma que prometid al representante de

EspaCa castigar a los sosMs, habia, afios antes, cafdo mor-

talmente herido. siendo ministro de Estado, A la puerta del

ministerio, per una bomba de soshi.

He aquf el artfculo de referencia, del que solo hemes

suprimido algunas llneas:

cEn el afio vigesirno quinto del Meiji—reinado del em-

perador Mutsuhito n893)—cuando se hallaba en el poder

el gabinete Matzukata y se derram6 tanta sangre en el

Jap6n. una furiosa tempestad. levantada por el gigante

Toyotna Mitsuru, brara6 por todo Pukuoka, extendiendose

su influencia hasta que la aiisoia capital experiraent6 su

violencia. Para ia mayorla de los politicos del dfa, el nombre

Genyosha no tiene significaci6n alguna especial y, sin em-

bargo, este nouibre se pronuncio en los cuchicheos corrientes

durante el proceso de derramamiento de sangre que se realiz6
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en aqnellos terribles tiem[)os. Ante el leciente suceso de

Tokio <el asesinato de Mr. Abe), me propongo despertar

eN interes del publico respecto al nombre Genyosha. y ex-

plica i* la fase misteriosa del organismo que nsa este nombre

como tftnlo. Antes de entrar en los detalles. es conveniente

mencionar a los hombres y mujeres que se contaban en el

Shogunato de Tokukaua en la ultima epoca de 6ste. Deben

dividirse en dos clases: la primera bajo la jefatura de furi-

bundos tales como Hayakaua Isamu, Heianga Isajiro. Asaka

Isaku. Kaneko Kentaro, Kurino Shinichiro, Dan Takuma,

Inouye Tetsijiro, Matsushita Naoyoshi, T^rada Ei. Ota

Minasaburo, Pukumoto Sei, y otros que pertenecen 4 lo

que podrfa denominarse la clase heroica, mientras que los

otros. entre los que se encuentran la sefiorita Takaba Mi-

daru, Hirano Kuniomi, Kato Tokushigi. Terada Takehito,

Yano Baian, Tatebe Koshiro, Kato Kenbu, Ochi Hikoshiro,

Hisamitsu Nintaro. Miyakawa Taichiro. Kaknda Rokusuke,

Hiaraoka Kotaio, Toyama Mitsuru, Shindo Kiheida, Mura-

kami Hikoju. Kurushima Tsuneki y otros pertenecen al

grupo de los ilustrados. Teiao Jn, Terao Torn, Tsuruhara

Sadakichi. Yamaza Enjiro y unos pocos mas. aunque to-

maron parte activa en •la organizaci6n de grupos polfticos

a la saz6n, no se adhirieron a ningnno de ^stos y eran

materialmente independientes. La mayorfa de los^ miembros

del segundo grnpo se educ6 en Nagasaki 6 en Tokio,

mientras que los del tipo mas militante permanecieron en

Puknoka para dar impulso a las actividades del partido

entre el pneblo, y el Genyosha fue organizado por estos

ultimos.

«Cnando Saigo Takamori volvJ6 a Kagoshima, despues

de haber fracasado en sus gestiones por persuadir d las

autoridades de Tokio a que procediesen a la subyugaci6n

de Korea. Tatebe Koshiro. Ochi, Hisamitsu, Hakoda, Miya-

kawa. Toyama y Shindo establecieron las asociaciones deno-

minadas Kyoshisha y Kyonisha y sostuvieron relaciones

Intimas con Saigo. Kirino Toshiaki y sus parciales. Per
eMta epoca, muchos de los jefes de clan reconocidos se

hablan retirado a sus provincias para rumiar su descon-

tento por la manera en que se dirigfan los asuntos poll-
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ticos en Tokio, y a este descoiitento deben alribuirse muchas

de las trainas y revueltas que se registraroii durante los

primeros afios del reinado de Mutsuhito (Meiji). El mas

revoltoso en esta epoca era Kyushu. En el septimo alio

del Meiji. Eto Shimpei levant6 bandera de rebeli6n en Saga^

y dos afios despues Ono Tettsupei iba a ia cabeza de

las tropas en la rebelion en Jinpuren. Luego vino la re-

beiion de Hagi, y Saigo Takamoii se vi6 obligado a mar

chaise al campo ai mando de centenares de hombres de

Satsuma. El asunto Saigo era de un caracter incompatible

consigo mismo, y Tatebe, Ochi, Hisaraitsu, Murakami y

Kat lerminaion su carrera polftica en manos del verdugo

ei 3 de Mayo del decimo aflo del Meiji (1878). Justamente

antes de ^sto, Toyama Shindo y Miyakawa, que eran miem-

bros notables del Kyoshisha. habfa sido arrestados, en virtud

de una acusaci6n de haliarse complicados en intrigas poll-

ticas, siendo encarcelados luego. Por esta raz6n no fueron

complicados en la rebeli6n de Saigo, y asl se salvaron de

una desgracia mayor. Una vez en libertad, y aprovechandose

de las ventajas de gozar del favor popular, organizaron

un cuerpo (tora[)uesto de j6venes, con el firme prop6sit50

de promover el espiritu samuvai. Sin embargo, podia haber

muy poca duda de que el principal objetivo que acariciaban

estos jefes era el gai-antir los derechos politicos del pueblo.

El primer paso en ese sentido consisti6 en la organizaci6n

de un partido politico denominado Kaikonsha, pero, debido

a la actividad de las autoridades, su vida fu^ breve. No

obstante, estos dos hombres establecieron en Pukuoka el

partido Koyosha, que fue, en realidad, el primogenitor del

famo.so Genyosha. Cuando esta asociaci6n qued6 firmemente

establecida, Toyama y Shindo se acercaron al poderoso

Hakoda, que en aquella epoca vivia apartado de la politica

japonesa, y le pidi6 que se hiciese cargo de la presidencia

de la agrupacion. Al mismo tiem[)0, se ofrecieron puestos

de profesores de ios miembros a la seQorita Takaba Midarwj

que era leconocida como una de las personas mas eruditas

del Jap6n en los clasicos chinos, dos ingleses, Messrs.

Pelly y Atkinson, y Kamel y Sakamaki. Todos aceptaron

los cargos que se les ofrecieron, y en el transcurso del
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tiempo. esta instituci6n neg6 a ser muy podeiosa, ocupando

en el I a cargos importantes como jefes, Hakoda, Shindo,

Toyama y Hiraoka. En cierta epoca ocuirieron rozanaientos

entre Hakoda y Hiraoka, pero Toyama intervino opor-

tunamente, y se decidi6 que el titulo de la agrupaci6n

se camblara por el de Genyosha, con Hiraoka como
primer presidente. Los prihcipales requisitos que se exi-

glan para ser miembro del nuevo organ ismo eran: 1.^

Respeto a la dinastla imperial; 2.^ amor y respeto d

la patria; 3.^ guardar los derechos del pueblo sobre

todas las cosas. Entre los grandes caudillos adheridos

al Genyosha, el mas grande fue una mujer, Takaba
Midaru. Ademas de sus amplios conocimientos en los asun-

tos politicos de China y en los clasicos chinos, gozaba d^

gran reputaci6n como oculista. Sus conocimientos en esta

materia los adquiri6 de su padre, quien, a su vez, adquiri6

su hablidad como discipulo de un doctor extranjeix). Esta

dama parece haber sido la primera mujer raoderna del Jap6n,

pues su cabello estaba peinado al estilo del samurai, mientras

que, por otra parte, usaba espada y hakamay y montaba d

cabal lo tan bien como un hombre. Su influencia como maestra

fue maravillosa, y a decir verdad; hasta !os hombres del

Genyosha, que se han titulado siempre ronins, la temlan

un tanto, dando 6sto por resultado que hiciesen sus estu-

dios bajo su direcci6n de un modo que dejaba poco que

desear. Entre el vulgo .«e la tomaba mas frecuenteraente

por un hombre que por una mujer. Cuando el Koyosha,
ya mencionado atrajo la atenci6n de las autoridades, y mii-

chos de sus leaders fueron arrestados, Takaba fu^ tambi^n

arrestada por la policfa, acusada de estar complicada en las

diferentes conjuras que se habfan descubierto. Ouando era

examinada por el tribunal, el juez la dijo que aun cuando
ella declarara que no estaba directamente complicada en

los complots, no obstante, debla declararse responsable

de haber prod ucido, con sus ensefianzas. rebeldes como
aqnellos que se hallaban ante el tribunal. Ella contest6:

'*Si me habeis de castigar por haber sido negligente en

dotninar las emociones de mis disclpulos, estoy dispuesta

a oir mi sentencia, pero, al mismo tiempo, debo hacer pre-
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sfente que el gobernador de esta piefectura es tan culpable

como .yo, por haber |)ermitido que estallara una revuelta

dentro de su jurisdicci6n. Por consiguiente, su cabeza debe

acompafiar d mi cabeza gris cuando sea presentada al Em-
perador". Como es bien sabido. al fin fue puesta en li-

bertad, pues la policla no pudo probar ninguno de los

carjfos que contra el la se formularon

«Despnes de estos antecedentes, voy k tratar de los mo-

vimientos activos del poderoso Genyosha. En el decimo-

s^ptimo afio del Meiji (1885) se plante6 la cuesti6n de la

revisi6n de los tratados internacionales, y con rest)ecto i

esta el Prfncipe Inouye hizo piiblicamente una declaraci6n

HXpresiva de su opini6n, Esta manifestacidn t\i6 la sefial

de una violenta tempestad die protestas, que parecfa venir

de todas paites del pais. Toyama y otros miembios del

Genyosha consideraron las proposiciones de Inouye como
un insulto a la naci6n, y las refutaron energicamente. El

conde Okuma, aiin en aquellos dfas demostr6 que le agra-

daba el aparecer ante el publico, por lo cual sum6 sus

opiniones sobre la revisi6n de los tratados a las expre-

sadas por el Principe Inouye. Esto pareci6 constituir la

gota que habfa de colraar la indignaci6n publica en lo

que al Genyosha concernfa, y Tsuneko Kurushima, miem
bro de la agi-upaci6n, recibi6 el eiicargo de matar a Okuma.
Antes de adoptar el "paso final", Toyama visit6 d varios

ministros con el prop6sito de persuadirles a que rechazaran

el ''premeditado rnsulto" relacionado con la revisi6n de los

tratados, mas, habiendo fracasado en su intento, decidi6 que

debfa obligarse al gobierno a abandonai* sus planes. Shindo

se encontraba tambien en ia capital, y Toyama, que en apa-

riencia no estaba enterado de que Kurushima andaba yei,

buscando una oportunidad para matar al conde Okuma, con-

ferenci6 con su compafiero soshi res[)ecto a quien habfa de

ser la victima. Mientras tanto, Kurushima habfa convenido

con otros dos soshis en quearrojarfa una bomba contra Okuma-

y si no lograba matarle, el los, Tsukinori Kotaro 6 Isa-

mu, que asf se ilamaban los dos soshis, harfan un iSl-

timo esfuerzo para llevar a cabo el atentado.

.A.-
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«E1 18 de octubre del vigesimo sef?undo afio del Meiji

(1890), a las cnatro de la tarde. las caiDpanillas de los ven,

dedores de peri6dicos se oyeroii en todas partes de Tokio,

y se aseguraba que habfa ocurrido un suceso grave. Este

era la tentativa de asesinato del conde Okuma. A las

primeras horas de la tarde un joven elegantemente vestido

de levita y llevando un paraguas, entr6 por la puerta del

Ministerio de Estado. El guardia de la puerta tenfa orden

de interrogar a tpdo el que entraba, pero como advirtiera

la elegante apariencia del visitante. pens6 que se trataba

de un alto funcionario, y le dej6 pasar sin rnolestarle. Unos
minutos despues, el conde Okuma salfa del Ministerio de

Estado y subla a su carruaje. No bien hubo este avanzado

algunas yardas, cuando el hombre de la levita se adelant6

al paso del coche y arroj6 dentio de el un proyectil. A
esto sigui6 una terrible explosi6n. El carruaje qued6 des-

trozado y el caballo muerto, naientras que Okuma qued6

tendido en el suelo. Creyendo que habfa realizado su in-

tento, Kurushima volvi6se hacia la puerta. Aqui fue dete-

nido por muchos policias que, atrafdos por la explosi6n, ve-

nfan buscando al perpetrador del crimen. La policfa no

sospech6 del hombre de la levita, si bien un oficial le pre-

}funt6 si habfa vistoal individuo que se buscaba. Kuru-
shima dijo al oficial que el asesino se habfa dirigido d la

puerta trasera, y a ella se dirigieron tambien los agentes de

la autoridad. Una vez fuera de la puerta principal, Kuru-

shima levant6 su mano derecha, en selial dada a sus c6m-

pliees de que Ja empresa se habia consumado. Los que

vieron la sellai eran Tsukinori Kotaro e Isarau. qui'enes de-

bfan cumplir la misi6n de Kurusliima, si este fracasaba en

ella. Inmediatamente despues. el hombre de la levita se

cortaba el cueHo y morfa a los pocos minutos. Al verle

caer, sus dos c6mplices huyeron.

«Cuando el cadaver de Kur-ushima fue enterrado en el

cemeuterio de Yanaka, Okuma envi6 a uno de sus secretariosa

rendir tributo de res|)eto al frustradp asesino. y es de notar

que no se ha conocido ningun nuevo atentado contra su vida

desde entonces. Gon motivo de este suceso, Tsukinori, Ma-
kami y otros dos fueron arrestados en ToKia, Toyama fue
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eiicarcelado en Osaka, y otros veinte iniembros del Gen-

yosha fueron detenidos por la policla, acusados de compli-

cidad, pero todos fueron luego puestos en libertad por in-

suflciencia de pruebas. El honobre que intent6 uoafeard Okuma
muri6 hace ya mucho tiempo, oiientras que el Conde, que

hablu de ser muerto, no solamente vive, sino que ha anun-

ciado al mundo que vivird hasta cumplir ciento veinticinco

afios de edad.

«A diferencia de los soshis de hoy, Kurushima era un

hombre ejemplar, segun la regla, general, modesto ycort^s, y

nunca bebi6 licores ni hizo vida libertina. Poco despues de su

muerte se compuso una canci6n que se hizo nauy popular

en Kyushu. Despues de describir los grandes meritos de

Kurushima, de quien se dice que muri6 por salvar a treinta

y nueve millones de alnaas. continiia la canci6n; "Todos

hemos de naorir, y por consiguiente, dpor que no naorir por

la naci6n?" El acto de Kurushima produjo intranquilidad

en todo el Jap6n y di6 notoriedad a los del Genyosha. Los

caudillos en esta epoca se vieron obligados a proclamar que

el objeto de la asociaci6n era cooperar al progreso del pafs

en uni6n coii los partidos polfticos, y que ni el asesinato

ni la violencia eran necesariatnente los atributos de la agru-

paci6n.

«Los miembros del Genyosha, despues del atentado con-

tra la vida del conde Okuma, dirigieron su atenci6n a

la representaci6n parlamentaria, con el prop6sito de opo-

nerse a la influencia del partido que ocupaba el poder,

a un gobierno autocratico. Transcurri6 tiempo, y la Cons-

tituci6n qued6 finalmente proclamada con el objeto de ali-

viar la intranquilidad piiblica, de la que eran responsables

en gran medida esos soshis. La primera sesi6n de la

Dieta fue tempestuosa, siendo el principal asunto que se

plante6 en la Camara el referente a la reforma de los

tratados, pero en la siguiente sesi6n, las cuestiones rela-

tivas a la construcci6n de acorazados y fortificaciones, el

proyecto de ferrocarriles del gobierno y la erecci6n de fu»-

diciones de acero del Estado produjeron serios conflictos

entre el partido del pueblo y el gobierno y dieron por re-

sultado definijbivo la disoluci6n de la Dieta. Pue en esta

'.Mk-.
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6poca cuando el Genyosha entr6 en la fase de su historia

en que demostr6 que deseaba venderse al mojor poster*

«Como resultado de la agitaci6n que sigui6 a la diso-

luci6n de la Dieta, el primer ministro Matzukata y el mi-

nistro del Interior, Shinagawa, decidieron que era necesario

realizar un esfuerzo para aplastar al elemento democrdticp

que habla venido a ser un factor inconveniente en el seg^undo

perfodo de sesiones de la Dieta, y, a ese fin, distribuyeron

dinero y privilegios a los jefes del partido del pueblo. En-
contrando infructuoso este metodo, los dos ministrojs iniciaron

una polltica de violencia en las elecciones generales que
se verificaron el 1.^ de Pebrero del vigesimo quinto atio

del Meiji (1893). Pue elegida la mayoria de los miembros
populares en Saga, Tosa y Pukuoka, y fue en estos dis-

tritos donde ocurrieron los naas desgraciados episodios. El

prioaer paso dado por el gobierno fue poner a su servicio

a una banda de rufianes en que pudiera depositar toda su

confianza, y, cosa extrafla, el Genyosha acept6 la proposi-

ci6n y se vendi6 por oro. Tan bien deseuapefi[6 la mi-

si6n que de 61 se esperaba, que solo un miembro del par-

tido del pueblo, Okada Koka, logr6 ser reelegido. Siento

gran admiraci6n hacia muchas de las enapresas realizadas

por el Genyosha, y esta admiracidn es, precisamente, la

que me hace lamentar mas la desgraciada conducta obser-

vada por sus miembros en esa eiecci6n, que se distingui6

por una violencia y brutalidad nunca presenciadas hasfca en-

tonces ni posteriormente en las elecciones japonesas; y para

hacer mas intenso el terror del pueblo, grandes grupos de
coolies y de gorotsuki (vagabundos), que se titulaban indi-

viduos del Genyosha, fueron lanzados a los distritos y
satisficieron su venga^a en los candidatos y en los elec-

tores que votaron contra los candidatos del gobierno. El
pueblo de Pukuoka perdi6 enteramente su confianza en los

miembros del Genyosha, y durante muchos aflos se hablaba
con disgusto de este en todos los distritos donde habfa
sido tan poderoso. Aunque el gobierno se Iibr6 de la opo-
sici6n, la opini6n piiblica fue tan poderosa contra el, que
al fin Matzukata se vi6 obligado a dimitir. En el 26.^ aQo
del Meiji (1894), se form6 el gabinete Ito, y poco despiies,
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el Genyosha, incitarlo por la actitud de desaprobaci6n del

pueblo d sn condncta, trat6 de romper sus relaciones con

el gobierno como junta de bueyes. Takada Sonoye, di-

rector a la saz6ii del Yomiuri Shimbun, atac6 duramente la

conducta desordenada de los miembros de la asociaci6n, con

sagiando especial ateiici6n al funesto proceder de su jefe

Toyaina. Por esta causa, Takada fue sefialado con el dedo,

y poco tiempo despues cala cosido a puflaladas en la puerta

de su casa, por tres individuos del Genyosha llamados Sa-

kumH, Yamazaki e Ishida. Y poco despues, Kawashiraa,

miembro del partido liberal, a quien el Genyosha trat6 de

atraer hacia si, resistiendose ^ste, caia vlctima de la vie-

lencia. y otros varios fueron, asimismo, heridos gravenaente

!)Or esos honabres.

«Fue en esta 6pocia cuando los jefes del Genyosha de-

cidieron que era mejor para la asociaci6n permanecer in-

dependiente, y desde entonces proclatnan que no esta aliada

a ningiin partido. Toyama se retir6 tambi^n de los cfrculos

pollticos, pero se cree que continu6 actuando de consejerp

de aquellos que siguieron en su puesto. El Genyosha lleg6

al zenit de su poder entre los aCos 13.^ y 43.^ del Meijl

(1881 y 1911), pero, a partir de este liltinno afio, ha ac-

tqado mas 6 menos independientemente 6 en pequeflos grupos.

<Esto por lo que respecta al Jap6n. En el continente

(asiatico) fue igualraente activo. Durante alios, y, realmente,

despues de haber Saigo Takamori fracasado en su empefio

de persuadir al gobierno a que anexionara Korea al Jap6n,

el grupo soshi se dedic6 activamente a fomentar pertur-

baciones. En aquellos dias fue la "insolente actitud" de China

hacia Korea la que anim6 a los ronins a encarecer al go-

bierno que extendiera su acci6n al otro lado del Mar del

Jap6n Viendo que el gobierno no estaba dispuesto a

obrar, el Genyosha resolvi6se a enviar a Ohara, Uchida

Ryohei, Tanaka Jiro, Suzuki Tengan y a otros seis miem-

bros a Korea con instrucciones de fomentar los rozamientos

entre los koreanos y los chinos, proporcionando asi un

motivo al Jap6n |)ara ir a la guerra con China. Mientras

el partido se dedicaba a este trabajo, sus miembros aqul

en el Jap6n se aprovecharon de todas las oportunidades
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para excitar a la opini6n piiblica contra China. Loj^ so-

shis, una vez en Korea, fundaron una asociaci6n denomi-
nada Tenyu kyo, de la que Uchida Ryohei, que solo frisaba

en los diez y ocho aQos, fu6 miembro eminente. Desde
entonces se hizo famoso dot la intervenci6n que tuvo en
la reciente rebeli6n del Sur de China.

«Poco dejspues, el Tenyo-kyo uni6 sus esfuerzos a los

del grupo de agitadores koreanos que habfan fornaado una
asociaci6n denonainada Togakuto. En aquella ^poca vivfa

en Korea un japon^s llamado Yoshikura Osei, que gustaba
de hacerse pasar entre los titulados patriotas koreanos por
principe japon^s, que vestfa a la antigua y cefiia espada
de daimyo. Este individuo gozaba de gran influencia y
tenia nouchos parciales. Pronto se entreg6 al Tenyo-kyo,
y esos soshis, con el Togakuto, formaron un gran cuerpo
de hombres arnoados, a quienes instruyeron en el arte de
la guerra. EL afio siguiente, el 26.^ del Meiji (1694), es-

tall6 la guerra entre el Jap6n y China por causa de Korea^

y durante la lucha grandes grupos de individuos del Gen-
yosha se trasladaron a la tierra firme para actuar de esplas

6 de cuatreros. Uno de estos individuos, Yamazaki, fu6
^logido por los chinos y ejecutado. y otros dos tuvieron la

misma suerte. Ono Konosuke, que continiia siendo una
potencia entre los soshis, perdi6 su pierna izquierda du-

rante la guerra, cuando se hallaba dedicado a dirigir el

robo de caballos. Higutchi Mitsuru, uno de los jefes del

Genyosha, y Yanusaga Tonosuke. sufrieron tambieii niuerte

violenta a raanos de las tropas chinas en Manchuria. En
la actualidad. Aioi, hermano de Higutchi, y otros muchos
renins, operan en Manchuria.

«En la rebeli6n de los chinos contra los manchus, Sue-
naga, Shibata, Miwa, Shiinada, Keiichi, Abe, Urakami, Fuji,

Oka y otros muchos miembros del Genyosha figuraron en
las filas revolucionarias, prestando grandes servicios. To-
yama Mitsuru era muy conocido entre los caudillos revo-

I'Kiionarios, yes probable que los ronins se unieron a ellos

a instancias de Toyama. Cuando Huang visit6 Fukuoka en
el 469 alio del Meiji, expres6 fervientemente su gratitud at
Genyosha por la ayuda que este prest6 a los chinos en
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su emv^iesa de expulsar a los manchns. Lo linico que sor-

prendi6 a los renins fue que hubiese llegado tan pronto el

terinino de la revoluci6n. y sintieron que no se prolongase

poi- mas tiempo.

«Toyama, que ahora tiene cincuenta y nueveafios de edad,

confiesa que la !az6n que le movi6 a ayudar al. gabinete

Matzukata fue que Ito. Inonye y Okuma se hablan euro-

peizado deniasiado y se oponlan a toda expansi6n militar,

y el consideraba necesario el ejercito nara la extensi6n del

imperio, y de ahl que hubiese utilizado al Genyosha para

hundir al partido del pueblo, que era contrario a sus ideas.

Aun hoy dia ejerce prestigio sobre gran nunaero de pro-

selitos. Durante la revoluci6n de China inuchos de los ronins

japoneses se comportaron de una aianera desgraciada, pero

en cuanto Toyanaa se traslad6 a la naci6n veciha, a la cabeza

de un grupo de verdaderos raiennbros del Genyosha, des-

aparecieron de escena, temiendo la venganza de Toyama.

cBl editicio del Genyosha en Pukuoka ocupa una posi-

ci6n dottiinante sobre la bahfa de Hakata. Cuenta con una

pequefia biblioteca y una sal a de esgrinna, en la que se ensefia

d los Bocios el manejo de la espada. Eh sus dfas de ma-

yor prosperidad la asociaci6n se componla de un niimero

(^onsiderabl^mente mayor de quinientos miembros, pero en

la actaalidad es considerablemente menor. Cuando ful in-

vitado por primera vez a visitar a la asociaci6n, sen tfa pro

funda repugnancia hacia sus muchos crlmenes, pero qued^ sor-

prendido al ver que en ella habla muchos hombres eruditos

e instruldos. Tienen, sin embargo, el habito de hablar con de-

masiada franqueza de todos fos asuntos. En la actualidad, el

Genyosha sostiene relaciones fntimascon el partido Kokumin,

pero es imposible predecir si esta alianza continuara en lo fu-

turo. En sus filas se ha iniciado un fuerte movimiento encami-

nado a hacer independiente a la asociaci6n. Cuando se re-

vise su historia, se vera que su polftica ha carabiado en

varias ocasiones, del popularismo al iinperialismo, y existen

pruebas claras de que se la ha utilizado como instruraento

de los partidos. Ahora esta pasando malos tiempos y se

vende por oro. Cuando una agrupaci6n de hombres pierde

todo freno y se entrega a los excesos, eesa de ser litil i
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la sociedad. Ante el mucho bien que esos hombrea han
realizado en otros tiempos. confio en que procurardn poner

coto al movimiento de retroacci6n en sus filas. De paso,

debo decir que elSr. Yamaza, el nuevo embajador del Jap6n

en China, tiene rauchos rasgos de Toyama Mitsuri, el gran

caudillo del Genyosha, y creo que gran niirnero de los j6-

venes que pertenecen a la asociaci6n se hardn coftbcer en

el mundo de la politica. El Genyosha, que ha estado fnti-

mamente asociado a la politica japonesa, es enteramente

producto de la prefecturp. de Pukuoka, y hoy para siemv

pre deseo verle desarrollarse de nuevo hasta constituir un
organismo poderoso.>

Ante los episodios que se acaban de narrar, acude &
nuestra mente esta pregunta; En el transcurso del tiempo

ihemos de ver otra vez en las paginas de nuestra his-

toria ese extrafio nombre, que parece un conjuro del im*

perialismo nip6n, un fatidico augurio sobre el porvenjr

que reserva el destino a nuestra Patria?

No podemos asegurar que hemos depurado la veraad

hist6rica en este trabajo; solamente nos proponfamos con-

tribuir a depurarla. En los documentos ineditos qu(p hemos
transcritb, constan ciertos detalles obscuros relaciohados

con hombres respetabilfsimos que se hallan entre nbsotrbs.

A el los corresponde esclareeerlos.

L. GONZALEZ LIQUETE.

'yo
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ENSERANZA DE LAS MATEMATICAS EN LAS ES-

CUELAS T^CNICAS.

El Profesor de Calculo en el Institute de Artes 6 In-

dustrias de Madrid R. P. Enrique Jimenez, S. J., dice lo

siguiente en la Re vista IMrica:

En 29 de Junio de 1911 se celebr6 en Londres un Con:

greso para estudiar las bases de la educaci6n del Ingeniero

tecuico. El considerable desarrollo que ha adquirido la in-

dustria en nuestros dias, principalmente en las naciones sa*

Jonas, ofrece un campo tan dilatado a la actividad del In-

geniero que las eminencias en este ramo del saber humano

creyeron necesario hacer un estudio serio acerca de los

uietodos que han de adoptarse para que los j6venes que

abandonan las escuelas tecnicas pueden ocupar una posi*

ci6n prominente en el mundo industrial. Que esta es cues-

ti6n de actualidad y que merece la atenci6n de los que se

interesan por el bien y prosperidad de su patria, lo prue-

ban abundantemente los articulbs que aparecen en las co-

lumnas del ^Engineering*, articulos que son fruto de la

experiencia de doctos profesores y de erainentes ingenieros,

que han empleado largos afios en el desempefio de su ca-

rrera, contribuyendo sin duda a ese movimiento industrial

que se ve en auge de dia en dia en Inglaterra, Aleinania

y los Estados Unidos,

Interesantes sobre manera fueron las conclusiones del

Congreso de Londres. Quiza en otra ocasi6n demos a cone*

cer algunos de los estudios que se sometieron al juicio de



REVISTA DE REVISTAS 548

la docta asamblea. Nos limitaremos al preseiite a hacer
breves indicaciones sobre una parte de los cursos de In-

genieria uiiiversahnerite reconocida como esencial. El es'

tudio de las Matematicas .

Ell la formaci6n matematlca del Ingeniero nunca debe
perderse de vista el fin que se pretende al establecer una
base de ciencias abstractas en los primeros alios de las ca-

rreras tecnicas. Por una parte, es cierto que no se trata

de crear ge6inetras ni analistas y asf todos convienen en

que han de suprimirse en los cursos de ingenieria aquellas

cuestiones que son de caracter puramente te6rico, por grande
que sea el i uteres que estas ofrecen al que se dedica al

estudio de las Matematicas puras.

Aun mas: al explicar los fundamentos del Calculo y la

Georaetrfa a oyentes que estudian aquellas ciencias con ob-

jeto de aplicarlas a problemas principalraente practicos, no
parece necesario se expongan dichos principios con aquel

rigor metafi'sico nr con aquella profundidad con que se ex-

pondrian en una catedra de la Pacultad de Ciencias. dQue
uecesidad tiene el ingeniero de desplegar las velas de su

entendimiento en los espacios de Rieman 6 de abismarse en
las profundidades de las funciones abelianas? Perp por otro

lado no ha de olvidarse que el ingeniero debe adquirir una
bjLse s6lida de estudios matematicos; se ha de tener pre-

sente que cuestiones que a primeia vista pueden parecei*

demasiado abstractas encierran quiza interesantes proble*

mas de caracter practico y es necesario penetr'*rse bien de
ellas para descubrir todo el alcance que puedan tener. El
profesor Steimnetz, en su obra sobre corrientes alternas*

dedica un capitulo entero al estudio de las cantidades ima-

ginarias, haciendo notar que sin el auxilio de dicha teorfa

es imposible el calculo numerico de las maquinas electricas*

Appel en su Mecanica racionaU despues de exponer en un
parrafo de no mucha extensi6n los multiplicadores de La^
grange, advierte que esta cuesti6n es de interes puramente
te6rico y, sin embargo, no ha mucho se public6 en una
revista alemana un articulo en que se hacia aplicaci6n sen-

cilia de diciha teoria a los electr6metros en general y ea
especial al de cuadrante.



544 CULTOKA FILIPINA

Si, pues, el ingeni^ro ha de adquinr una foriiiaci6n mate-

matica tal que le pennita no solo ponerse al corriente ei
todas aquellas ciencias a las que se han aplicado el calculo

y la Geometria, sino aiia a abordar problemas todavia no

resueltos y llegar por medio de la investigaci6n propia al

descubriujieiito de nuevas verdades, es necesario que su

onociiniento de las ciencias abstractas no sea somero y
sn[)erficial; solo asi sera capaz de utilizar el poderoso auxilio

que las Matemabicas pueden prestarle para la clara inte-

ligencia y estudio de las cuestiones tecnicas. El «Jahres*

bericht der Deutschen Mathematiker Vereinigung>, en un

articulo publicado en el numero de Julio de 1912, sobre ta

formaci6n matematica del ingeniero, expone una opini6n del

profesor Townsend, de Chicago, segiin el cual no debe en

alguna manera divorciarse la Pacultad de Ciencias de la

Ingenieria. En su modo de sentir, profesores de dicha fa-

cultad, deben desempefiar las catedras de Matematicas puras

en las escuelas especiales y han de einplearse a su vez

ingenieros para explicar las Matematicas en los centros

universitarios. Es necesario que exista mutua inteligen-

cia entre ambos centros docentes, para evitar el que

por un lado el matematico se engolfe en especulaciones

deinasiado abstractas, y por otro el ingeniero desjuide la

ciencia, que es el alma de los estudios practicos. Sir W. H.

White, en una memoria leida en el Congreso de Cambridge,
en Agosto de 1912. corrobora^esta idea del profesor Townsend,

y sostiene que las catedras de Matematicas en las escuelas

de ingenieria deben estar a cargo de matematicos de pro-

fesion. Cita en apoyo de su aserci6n el hecho de que en

el "Imperial Institute of Science and Technology", se cre6

corno fruto de serias deliberaciones una Pacultad de mate*

maticas bajo la direcci6n de un distinguido profesor, donde

pndieran los estudiantes de ingenieria recibir una forma-

cion solida en esta rama de la ciencia. Menciona adenjas

como partidario de su opini6n una memoria del Profesor

Hopkinson, de la Universidad de Cambridge, presentada al
*

'Board of Education" el mismo aSo 1912. Sin detenernOS

a discutir la idea del profesor Townsend, no dudamos sin

embargo en afirmar que los profesores destinados a gu.iajP
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}os pasos de los ]6venes ingenieros en los primeros afios

de su carrera han de estar mas que medianamente versados

eii las ciencias exactas, y ser capaces de elegir y explicar

convenientemente aquellas materias que son de aplicaci6n

para los estudios tecnicos, ensefiando al alumno a discurrir

per si mismo y ejercitandole principalmente en la resoluci6n

de ejercicios practicos, linico modo de reportar algiin pro-

vecho de los estudios matematicos. •

En cuanto a los cursos de Matematicas que han de

preceder y acompaflar en estudios tecnicos, todos convienen

en que para euapezar es necesario el conocimiento de las

Matematicas elementales. Por desgracia, el que adquiereh

nuestros alumnos en los estudios del bachillerato deja mu-

cho que desear. En las escuelas tecnicas de Inglaterra se

presentan los aspirantes con una preparaci6n muy distinta.

Aquellos que han cursado los estudios que podriamos llamar

de segunda enseflanza, han estudiado muchas menos cues-

tiones que nuestros bachilleres: pero saben sin duda mu-

cho mas. Con dificultad uno entre cien de nuestros j6ve-

nes resolverfa satisfactoriamente los problem as que se pro-

ponen a los que estudian las Matematicas en las Uamadas
Secondary School. Es que los metodos de enselianza se

prestan mejor al desarrollo del entendimiento de alumno.

Ni en ios estudios elementales ni en los superiores, tanto

de universidad como de escuelas especiales, se carga el

entendimiento de este exceso de materia superior i, su ca-

pacidad intelectual. Las cuestiones que constituyen lin curso

son fundamentales, pero estas han de conocerse a fondo

para obtener resultado satisfactorio en los examenes. El

metodo seguido en todos los centros docentes del Reino
unido puede a grandes rasgos exponerse en pocas palabras.

En Inglaterra no existe, lo que tan comun es en Espafia,

un programa en que con los mas minimos detalles se en-

cuentran todas las cuestiones que el profesor se com pro-

mete a explicar durante el afio y a las que al alumno
esta obligado a responder en los examenes finales. El pro-

fesor da sus conferencias dentro de los Ifmites que a cada

asignatura debe darse para adquirir conocimiento de los

puntos mas principales. Lios alumnos cuentan con libros
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de texto escritos por eminentes profesores, donde pneden

encontrar todas aquellas materias que forman un curso ele-

mental. Los exameiies tiiiales se redncen a contestar por

escrito a nn cierto niimero de cuestiones, parte te6ricas,

parte practicas, que las autoridades del ceiitro docente

mandan en sobre seilado y se en^ie^a a cada uno de los

alunmos por un delegado olicial. El profesor ni examina

ni califica.* Los trabajos de los alumnos son rernitidos por

dicho delegado a la Universidad, en el caso de escuelas

de segunda enseRanza 6 colegios universitarios, 6 a los

superiores de los centros tecnicos cuando se trata de es-

cuelas especiales de esta clase. Dichos trabajos son juz-

gados por personas conipetentes que el cuerpo de exami-

nadores elige, y la calificacion obtenida se publica un mes
pr6ximamente despues de los exainenes en los boletines

oticiales.

Ademas de las Matematicas elementales, la Geometrfa

analitica y el Calculo infinitesimal deben formar parte de

los estudios fundamentales del ingeniero tecnico. Es evi-

dente que sin el conocimiento de estas ciencias seria de

todo punto imposible dar un paso eii los. cursos de Meca-

nica y Electricidad tal como se encuentran en las obras

de los au tores modernos.

Bajo el punto de vista educativo, la Geometrfa analftica

reviste un caracter de la mayor importancia, pues el acos-

tumbrar al entendimiento del alumno a interpretar en leu*

guaje analftico las cuestiones-de Geometrfa, y viceversa

a traducir en lenguaije geometrico los resultados del ana-

lisis, le da una facilidad grande para penetrar el alcance

que las teorias abstractas pueden tener cuando se aplican

a la Electricidad y Mecanica y a la vez para plantear en

forma analftica los problemas de estas ciencias, planteo

que es absolutamente necesario para su reso]uci6n. Y ha-

blando de la Geometrfa analftica, no sera fuera de lugar

advertir que en esta como en otras ramas de las ciencias

abstractas, no debe estar ajeno el ingeniero a los modernos

adelantos que pueden dar mas generalidad, mas caracter

cientffico a las materias que estudia. Si, por ejemplo, el

considerar las c6nicas y cuadricas como elemeutos dobli^s
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de un sistema polar, basando todo el estudio de la Geome-
trfa analitica elemental en la teoria de la proyectividad,

conduce a los misncios resultados que los procedimientos

antiguos, con la ventaja de dar a esta asignatura mas
unidad e ilaci6n 16gica entre las diversas teorfas y mds
exacta interpretaci6n geometrica de los resultados del ana-

lisis, es nuestra opini6n se considere detenidamente si aun

tratandose de alumnos de las escuelas especiales, dichas teo-

rfas adoptadas por muchos ilustres profesores podrlan reem-

plazar los metodos tradicionales.

En cuanto al Calculo infinitesimal, solo diremos que

el alumno debe poseer un ''working knowledge", usando

una frase grafica del profesor Taylor en el pr61ogo de

su obra "Engineering Laboratory". La amplitud que debe

darse es a nuestro juicio poco mas 6 menos la que damos
en la obiita de Calculo que sirve de texto en el Instituto

Cat61ico de Artes e Industrias, 6 la que da el ilustre Pro-

fesor Pascal en su precioso tratado de esta materia pu-

blicado en la colecci6n Hoepli 6 Junker en sus dos tomitos

que forman parte del *'Sammlung Goeschen.*
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188,* MANA SA CALAG / CON / BULAN ^GA IGA-

PANGINSANTOS / TU^GUD SA / ORACION MENTAL.
jNGA GUINPANAGBUHAT SANG ILMO. Sr. OBISPO,
l?GA SI / D. PR. MARIANO CUARTERO, GAG SANQ
PRESBITERO, STGA SI / D. LORENZO PLORES. / CON
SUPERIOR PERMISO. / MANILA / IMPRENTA DE SAN
TO TOMAS. / 1874.

En 12.^ port. (v. en bl.). Lactud nga pagtolonan sa
tufigud sa pagpangamuyo nga sa hunahuna laraang, Cga
guinatauag fi^a oraci6r) mental. Texto, 6 Bulan nga iga-
panginsantos etc. Indice. Pags.: 395 + 5, sin nnmerar.
El texto comienza en 4a 19. Bisaya de Panay.

Mand para el alma 6 sea el mes santificado por medio
de la ordcion mental. Gompuesto par el Ilmo. Sr, Obispo,
/). Ft. Mariano Cuartero. y por el Freshitero D. Lorenzo
Flores, El primero seia el autor, el segundo el ti-aductor:
editada por aquel.

189.* NOVENA CAG MADALI / f?GA PAG SUGUID
/ SANG MILAGROSA fJGA LARAUAN / SANG VIR.
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GEN DE LA PAZ / Y BUEN-VIAGE, / SA lYA MA^GA
OATIRGALAHAN, gag CA AYOHAN, 5?GA / GUINA.

TAHUD SA BANUA SA ANTIPOLO, GAG BINADBAD
/ SA BINISAYA NI D. TIMOTEO ESPTNO. / Con Supe^

rior permisQ. MANILA: / Imp. Amigos del Pais, Calle Ar-

Obispo 7i9 10. I 1874.

En 169 Ante port, en bl. A la v. estarapa de Ntra,

Sra. de Antipolo, bellamente grabada. Port. A la v.; Es
propiedad. Lie, del Ordinario, Ilmo. Sr. Cuartero, 4 de Mayo
de 1874; v. en bl. Texto. Pags. 16, en junto, Traductor
el Presbftero D. Timoteo Espino.

Jsfovena de la Virgen de Antipolo, en bisaya, traducida

de la ^Kovena y hreve noticia^: sin la breve noticia.

190.* MANUAL / DEL / CABEZA DE BARANGAY,
/

EN CASTELLANO Y EN VISAYA. / POR RAFAEL
MORENO Y DIEZ. / OPICIAL DE ADMINISTRACION
CIVIL. / Precio, 4 reales. / MANILA: / IMPRENTA ^AMI-

GOS DEL PAIS. >/ 1874.

En 4.^ men, port. A la v.: Es propiedad etc. Lie. del

Gobierno. 13 de Diciembre de 1873. Informe de la Intenden-

cia Gral., IB de Noviembre de id. (v. de la lilt, en bl,)

Advertencia {Tagubilin)\ ult. v. en bl. Texto, a dos colum-

nas, (vastellano, a la izquierda del lector, y bisaya a la

derecha, Indice (Talaan), Pags.: 127, en junto + 1, s. n. A
partir de la pag. 63 comienzan varios Modelos y Tarifas^

6 sea: varias tablas de reducci6n.

Texto y preliminares bilingtles, castellaho y bisaya pa-

nayano.

191.* VIA CRUCIS / NGa GUIBINISAYA / NI / D. MI-

GUEL NICOLAS CARMELO, / CURA PARROCO / SA

SANTA IGLESIA CATEDRAL / SA CIUDAD SA SUGBU,

/ ECSAMINADOR SINODAL NIYNING OBISPADO, CA
TEDRATICO SA PILOSOPIA. UG VICE-RECTOR SA j

COLEGIO SEMINARIO NI S. CARLOS SA SUGBU, &pA

Con Superior licencia. / MANILA: / Inop, de Ramirez y

Giraudier, / 1874.
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En 12.^ port. (v. en bl.) Censura de D. Jose Morales
del Rosario, Colegio Seminario de Cebu, 16 de Noviembre
de 1843 (v. en bl.). Lie. del Ord., 30 de id. e id. (v. en
bl.). Al Escmo. e Ilmo. Sr. D. Jayme Gil OrduQa, Obispo
electo de esta di6cesis de Cebii. etc. etc. Dedicatoria sus-

crita con las iniciales del traductor M. N. E. Motives de
la traducci6n. Via Crucis etc. (Introduccidn) y Texto, Pags.:
117176 sin paginar la port, y su v.) en junto. He puesto
asl la paginaci6n porque el F'ia Crucis con su port, espe-

cial, cens. y lie, forma un todo. un solo volumen, con las

pags. precedentes cuya port, no puedo copiar porque faltan

en el ej. exanoinado las veinte primeras. Pertenece el con-
junto al Devocionario para el a/ma devota etc. (V. sus reirapre-

siones en los niims. 156 y otros). La ed. aqui descrita

tiene el particular de llevar el Indice (pags. 62 y 63), de la

que puede llaniarse primera parte del Devocionario etc, om\-
tido en tal lugar, con buen acuerdo, en las eds. posteriores

y puesto al fin, como i>uede leerseensus descripciones. La
port, arriba trascrita nos da a conocer una nueva ed. del

Devocionario e indudablemente del mismo afio e imp. que
los ya copiados: del 1874.

Este es, creo, el f^ia Crucis a que me he referido en
otro lugar (v. num. 164.) y cuya primera edici6n sera del

1844, si no del 1843. Reimpresi6n de este acaso sean tambi^n,
suprimidos el nombre y apellidos del traductor porque en
la nueva traduccion no hacian al caso, las ediciones, 6
edici6n, de que he escrito en los niiras. 153, 164. Otro md,s

afortunado y con mas tiemv>o y oportunidades podra quiza
averiguar ^stos y otros detalles bibiiograficos y desoribir en
su caso lo que a mi no me es dado.

192.* NOVENA CAN / MAGNA PAGOMAO ASIN
MAGNA PAMIBI / QUI / MARIA SANTISIMA / SA MIS-

TEPvIO / NIN SAIYANG PAGNIDAM SA GRACIA / IDL

NOLOT Binicol asin ipinamolde huli sa devoci6n nin /

magna Padi sa San Francisco na magna /Cura sa Camarines

asin Albay. / Itinogot nin Poon \ BINONDO: 1874. / Im-

prenta de B. Gonzalez Moras I Anloagui, 6.

En 129 port. (v. en bl.). Est. de la Inmaculada (v. en bl.)

Patanid. Indulgencias concedidas por los Ilmos. Sres. D.
Pedro de la Sma. Trinidad M. de Arizala, Gainza y otro
Prelado. Dolot. Pagsolsol nin casalanan na guiguibohon
sa aroaldao. Texto. Pags.: 48, en junto \\. de la lilt, en bl.).
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Novena d la Santisima Virgen Maria en el misterio de

su Concepcion en gracia. 6 llena de qracia. Traducida en

bicol y dada d la imprenta par la devocidn de los PF. de

S. Francisco, Curas de Gamarines y de Albay.

193.* asooiaci6n general con /paghiliupud

NGA rspirituhanon sa pagrosario NGA dayon.

/ GUARDIA DE HONOR NI MARIa SANTISIMA. / nga

natutucod sa Convento sa mga Pare sa Santo Domingo sa

Manila. / DIPLOMA SANGGEPE CON PUNO SA SECCldN.

H. en 8.^ apaisada y orl., suscrita por Fray Hilario

Mai'la Ooio, O. P. Pro-Capellan cag Director, 8 sa Pebrero
sa tuig nga 1875, y extendido el Diploma a favor de D.a
Jaciiita Sarmiento. sa banua sa Calibo sa pf'ovincia sa

Caniz (Panay). A la V.'. MGA CATUNGDANAN SANG
MGA PUNO SA SECCION.

Indudablemente es imi)resi6n de la de Sto. Tomas y
anterior, acaso, al 1875. Texto bisaya panayano.

Asociacidn general 6 asociacion espiritual del Eosario
perpetuo. Guardia de honor de Maria Santisima. Establecida

en el convento de los PP. Dominicos de Manila. Diploma
del jefe 6 celador de seccion.

Ignoro qnien sea el traductor de esta hoja que a la

V. coniietue: Obligaciojies de los jefes de seccidn.

194.* COPRADIA GENERAL / SANG SANTOS NGA
TOOD NGA ROSARIO / SANG MAHAL NGA VIRGEN
MARIA. BALITA/ SA TURGUD SA PAGPASAD SANG
COPRADIA / SANG SANTOS RGA ROSARIO, / SA TU-

NGUD sa MATAAS 5tGA CAMAHALAN SINA, / CAG
SA TUN^GUD SA MGA BULUHATON, SILING NGA
COPRADIA INI. / cag siiing figa paghiliupud sa Santos

flga tood nga / Rosario nga dayon, nga guinatauag sang

mga bisaya | nga Esclavitud: cag sa tutlgud sa bag-o nga

pagtucud / sini, siiing nga Guardia de Honor ni Maria

Santisima, / nga guin[)ahatoutang sa Simbahan sa Santo

Domingo / sa Manila. /Con licencia del Sr. Obispo de

Jaro. / MANILA / IMPRENTA DE SANTO TOMAS. / 1874.
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En 16.^ port: A la v.: Est. de Ntra. Sra., abajo una
decima. en bisaya. que enapieza: An^ imo pagcaulay dayao-on,

etc. Bieve con Sulat san^ Santo Papa nga si Pfo IX,

sang 12 sa Abrii sang 1867, sa paorhinriaayo cag pagdayao
sang bag-ong tucod nga Rosario ngM dayon. nga gninatauag
GUARDIA DE HONOR NI MARIA. ' Nota: son cinco y
Advertencia final. Texto. Pags.: 54. en junto. A partir de
la 32 empieza: Mffa paffpajlffadie Hang s'dntOi< nga tuud nga
rosario sang mahal nga Virgen Maria.

A.I fin. en h. or!., apaisada y aparte, va: Asociacidn

general cov paghiliupud nga espiriiuhaiion sa pagrosario nga

dayon....
Diploma sang jefe con piino sa divisidn, A su v.: Mga

catungdanan sang mga puno sa divisi6n\ a dos coluninas,

concluyendo con la advertencia firial: Timan i.

Cofradia general del Santisimo Rosario de la excelsa Fir-

gen Maria. Observaciones acerca del establecimiento de la Co-

fradia del Smo. Rosario. y sobre las sublimes excelencias de

la niisma. y lo que ha de hacerse y cumplirse como tal Cofra-

dia y como asociacidn del Smo. Rosario perpetuo, el cual es

llamado por los bisayas Esclavitud, nueva,menie esiablecida,

conforme d la de los Giiardias de Honor de Maria que estd

en la iglesia de 8to. Domingo de Manila.
Ignoro quien es el traductor, pero no sera aventurado

afirmar, creo, que lo es un P. Clerigo, de los que con el

Ilmo. Sr. Obispo vivfan.

V. el niim precedente.

195.* EJEROICIO /NGA / ESPIRITUHANON sa bilil-

hon nga / CASING-CASING / NI / JRSUS. / nga / GUI-

BINISAYA SA USA CA DRVOTO. / IMPRESO CON LI-

CENCIA / CEBU: / Imp. de Escondrillas y Comp. / 1874.

En 32.^ port. orl. A la v.: Dos textos de la S. Espri-

tura y de S. Bernardo, en latin y bisaya. Pahamatgon.
Texto. Pags.: 54, en junto. + 2. s. n.. + 8. En esta ult.

paginaci6n va: ANG ESCAPULARIO / SA ' Silingbahon
nga Casingcasing / NI / JESUS. {El Escapulario del adora-
hilisimo Corazon de Jesiis.

)

Impresi6n defectuosa por lo desigual de uq tipo repetido
con frecuencia; la g. y que desdice mucho: nial papel tambien.

Kjercicio espiritual, 6 piadoso, al preciosisimo Corazdn de
Jesus, traducido al bisaya cebuano por un devoto. No consta
qnien es el traductor y nada me es dado afiadir: todas las

Jnvestigaciones que he podido hacer a 6s to se ban reducido.
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196.* NOVENA SA LABING MA-AMYON NGA / RO-

SAS / sa mahimayaon nga Paraiso sa Dios / nga mao si /

MARIA SANTISIMA / SA / ROSA RIO. I CON LICENCIA /

CEBU: 1 IMP. DB ESCONDRILLAS Y COMP. j Afio de 1874.

Jain 16.*^ port., V. en bl. (Advertencia 6 introducci6n).

Texto. Pags.: 30, en junto; faltan, al final, no s^ cuantas
pags. al ejemplar que sobre la mesa tengo. A partir de
la pag. 28 Pahamatngun, (Advertencias referentes d las in-

dulgencias que pueden ganar los cofrades del Rosario). V.
num. 12.

Impresi6n en la que las g son distinto cuerpo que los

demas tipos. haciendo p^simo efecto.

197.* NOVENA / A LA GLORIOSA VIRGEN / Y /

MARTIR / SANTA BARBARA. / NOVENA / SANG MA
HAL I^GA VIRGEN RGA SI SANTA BARBARA. / ^TGA

GUINBINISAYA SANG ISA CA PADRE NGA AGUS-

TINO.
I
Con superior permiso. / MANILA. 1874. / IM-

PRENTA *AMIGOS DEL PAIS.» CALLE DEL ARZO-

BISPO NT?M. 10

En 12.° pork (v. en bl.). Pagpahibalo sa maganovena
(A los que hagan la novena) y Texto. Pdgs.: 34, en junto.

Es la Kovena de Sta. Bdrbara, en iisaya, por un P.

Agustino. Texto bisaya de Panay.

No me es dado consignar quien es el P. Agustino tr&-

ductor de esta kovena. Bien que contra mi voluntad, me
veo precisado a es tarnpar tal declaracidn.

, 198.* SEMANA TNGA MARIA NHON, | UG PAG DE-

VOCION GANG /MARIA SANTISIMA /NGA BINANHIN
SA NAGCALAINLAIN NGA MGA ORA- / CION NGA
DINACLIT SA TAGSA CA ADLAO SA SE / MANA. NGA
HIMOLOSLAN SA PAG DANGAT TUNGUD / NIANA
SA MAAYONG. CAMATAYON. / nga binuhat sa latin s*

taiahoron nga i padre nga si i CONSTANTINO ARSONIO. /

Clerigo nga Religioso ni ' SAN PABLO, / UG GUIHUBAJ)

SA QUINATCHILA SA USA | CA DEVOTO NGA ALAGAD
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NI MARIA. CON LICENCIA / CEBU: / IMP. DE BSCON-

DRILLAS Y COM P. / Alio de 1874.

En 169 port. A la v.: Concesi6n de indulgencias. Ca-

iag iiga devota 6 Texto. Pags.; 32, en junto. Impresi6n
deficiente. por lo desigual de algunas letras.

V. niims. 43 y 129. Texto bisaya cebuano: andnimo el

traductor.

Atras he consignado quien tradujo esta obrita y he
dado la t)ortada en castellano, como pod ra verse. Sin las

adiciones que tienen otras eds. posteriores.

199.* ANG MAGTOTOON SA BALAY / CON CASA-

YORAN / SANG BUG-US NGA PAGTOLON AN NGA
CRISTIANOS, / NGA NAATHAG CAG NATAHUM / SA
TUMAN CA DAMU NGA MGA SUGUID SA SANTOS
NGA SULAT / CAG SA HISTORIA SA NAHATUNGUD
SA SANTA IGLBSIA; | NGA GUINAPAAGUI SA PA-

QUIGPOLONGPOLONG SING ISA CA MAGTOTOON /

CAG SING ISA CA GUINTOTON AN: / NGA BINUHAT
SANG /ILMO, CAG RMO. SR. D. FR. MARIANO CUAR
TERO, / NGA PADRE SA CAPARIAN NI SANTO DO-

MINGO CAG OBISPO SA SALOG; / ^TGA BINULIGAN
SA PAGBINISAYA SANG / PRESBITKRO NGA SI D.

LORENZO PLORES. / NAHAUNA NGA TOMO / NGA
NASASACOPAN SANG TINMOTOO A CO. SANG AMAY
NAMUN

I
CAG IBAN PA NGA MGA PANGAMUYO.

/

MANILA / IMPRENTA DEL COLEGIO DE SANTO TO-

MAS / A CARGO DE P. MEMLTI. / 1875.

En 4.** port. (v. en bl.). Texto cuyo encabezamiento
es: Paquigpoiongpolong nga nahauna nga pamono sang pag-
tolong-an nga cristianos. Bilidlan sang tanan nga nasa-
sacup sini nga libro. Mga iabing sayop sa pag imprenta.
Pags.: 568 + XV + S, s. n.

El vol. este, l.o de la obra, esta dividido en cincuenta
y dos (icacalim-aji cog duha) capftulos 6 apartados, en pregs.

y res|).s. [Guiritoton an y Magtotoon), como los dos siguientes.

E.ste VOL. en el Iiidice. {bilicHan sajig tanan) lleva dos
li'neas borradas a pluma.
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El maestro en casa, 6 sea. explicacidii de toda la Doc-
trina Cristiaiia, ilustrada y corroborada con muchisimos ejem-

plos sacados de la Sagrada Escritura y de la Historia Eclt-
sidstica, en forma de didlogo entre an maestro y un discU
pulo. Compucsto por el Ilmo. y Rmo, Sr. D: Fr. Mariano
Cuartero, Padre de la Orden de Sto. Domingo y Obispo de

Jaro, auudado para la traduccion al bisaya (panayano) por
el Fresbitero D. Lorenzo Flores. Tomo primero, que contient

el Credo, el Padre nuestro y otras Oraciones,

^-La inisma nort,. con estas variantes: ICADUHA NGA
TOMO / XGA NASASACOPAN SANG MGA SOGO SANG
DIOS, SANG MGA SOGO SANG SANTA IGLESIA. SANG
MGA BUHAT SA OALOOY. GAG SANG MGA LABI NGA
LAYGAY SA /SANTOS >TOA iSVANGELIO. / MANILA '

IMPRENTA DEL OOLEGIO DE SANTO TOMAS I k

CARGO DE P. MEMIJE / 1876.

En 4.^ port. (v. en bU. Texto. 6 Icatio nga bahin
sang pagtolon an nga c^risfciaiios. nga nagasacop sang mga
sogo sang Dios, etc. etc. Bilidlan sang tanan nga nasa-

sacup sini nga iibro. {Indice de lo contenido en este libra),

Mga labing sayop sa pag itnprenta. Mga labing sa.yop sa

mga coma cag mga pun to. ^Erratas de imprenta que se handes^
lizado; y erratas de comas y puntos). Fags.: 717 (v. de la

lilt, en bl.) + XVII (la v. lilt. en bl.) -f 3 sin numerar
y en bl. la v. de la lilt.

En este 29 Tonao las pags. 247 257, ambas inclusive,

estan repetidas, error que corr« hasta la 552, subsanan
dose en la siguiente. El mismo error se advierte en el

Indice.

—La misma port, que el precedente, con tstas variantes:

ICATLO NGA TOMO / NGA NASASACOPAN SANG MGA
SACRAMKNTO. SANG MGa VIRTUDES NGA GUI- /

NATAUAG NGA CARDINALES, SANG MGA UALO CA

OABULAHANAN. SANG MGA SARANG ICADANGAT
SANG PATAUAD SANG MGA SALA NGA VENIAL. CAG
SANG/PILA SANG MGA UGALI CAG SANG MGA CB-

REMONlAS NGA GUINAUGALI SANG / SANTA IGLE
SIA / MANILA / IMPRENTA DEL OOLEGIO DE SANTO
TOMAS / A CARGO DE G. MEMIJE. 1876.
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En 4.^ port. (v. en bl). Texto, 6 Icap-at i.ga bahm
sang pagto!on-an nga cristianos, nga nasasayoran sang naga

sacramentos, etc. Bilidlan sang,... figa libro {Indice etc.)

Mga labing sayop sa pag-imprenta sining libio, y .
coma

cag noga punto. Pdgs.: 601 (en bl. la v. de la lilt.) + XV
(v. de la lilt, en bl.) + s, sin iiumerar (v. en bl.).

Segundo tomo. Compreiide la explicacidii de Los Maiidci'

mientos de la Ley de Dios, la de los Maiidamientos de la Sta.

Igiesia, la de las Obras de misericordia y la de lo que se

llama consejos de Ktro. Senor Jesucristo.

—Tercer tomo en el que se explican los Sacramentos, las

VirtUdes que se llaman cardinales, las ocho Bienaimituranzas,
los medios por los cuales se perdonan los pecados veniales y
algunas prdcticas y hendicioneSy 6 ceremonias. que usa la Santa
Iglesia,

Aunque el Ilnao. Sr. Cuartero no hubiera trabajacio y
editado otras obritas en bisaya panayaiio, s61o i)or estn

merecerfa bien de las letras bisayas, que le son dendoias
de otras varias publieaciones. J^sta, poi* la doctrina que
contiene y por su extensi6n, es la de mas altos vuelos.

Del primer tomo de ella se trata con alguna extensi6n en
la Revista de Filipinas, como podra leer el curioso, aun-

que Guanto allf se dice no quepa en este lngai\ Reuno
estas papeletas para evitar repetici6n de ports, ideniicas.

..aunque de distintos afios, y con el fin de reducir numeros.

200. NOVENA/NI / SANTA ISABEL / NGA HARI
SA UNGRIA, / MANANABANG SA OBISPADO SA SA-

LOG. / STGA BINUHAT SA QUINACHILA / sang Ilmo.

Sr. Obispo / D. FR. MARIANO CUARTEROJ sa sngrado

Orden sa mga Pari figa Predicatiores / CAG HINUAD SA
BINISAYA RGA PANAYANON SANG

|
PRESBITero

D. ISIDRO GOLES. / CON SUPERIOR PERMISO. / ma
NILA /

Imprenta del Colegio de Santo Tonias, / a cargo

de Z). Fedro Memije. / 1875.

En 129 port. orl. A la v.: concesi6n de indulgencias

del Ilmo. Sr. Cuartero. Oraci6n sa pag-andam. (Oracion

preparatoria). Texto. Pags.: 36 en junto. Los Gozos, pag.

32, estan en caste llano.

Kovena d Santa Isabel, reina de Hungria, patrona del

OUspado de Jaro. Gompuesta en castellano por el Ilmo, Sr,
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Obispo Z>. Ft. Mariano Guartero, del sagrado Ordeii de los

Fadres l^redicadores. Y traducida al bisajja panayano par el

Freshitero D! Isidro Goles.

J,

201* NbVENA / AL / SANTO ANGEL DE LA
GUARDA. / POR EL / P. PR. RAYMUNDO LOZANO/
CURA PARROCODESAN MIGUEL /EN ILOILO. / CON
LAS LlCl5:NCtA8 NECESARIAS. / MANILA: / Imprenta

del Coiegio de Sto. Tomas. / a cargo de 1), P. Memije.
\

1875.

'.
, fen l6.^ port. orl. A la v.: Est. orl. del Sto. Angel.

Texto. . Pags. : 40, en junto. Tiene Consideracidn, 6 Medi-
taciones. para todos los dfas del novenario.

Texto bisji'ya pknnyalno.

.202.* NOVENA 7 CAN'/ SEROR SAN ISIDRO JTGA

/ MANaNABANG f^GA HIGUGMAON SA ,MGA PA
R4pMA NGATANAN. / Nga giiin Binisaya ni P. Fr. AN-

TONIO SAN- ' CHEZ nga Religioso Franciscano, ug Cura /

infceriiio sa bongto sa Catnbig sa piovin- / cia sa Samar;

t^a tui^ 1869. / CON SUPERIOR PERMISO. / MANILA:
1875- /, Imprenta de los Amigos del Pais., CALtiE ARZO-

BISPO NUM. ' 10.

,, En,i^9 port. ori. (v. en bl.). Texto. Pdgs.: 47 (v. de

la lilt en bl.). Los Gozos llenan las 9-14 y van despii^s

del pritper di'a. Texto bi.saya de Samar.

. Kovenq , at Setlor S. Isidro abogado prediledo de todos los

lahradoreSj Traducida al bisaya (de Samar y Leyte) por el

P, Fr. AMonid Sdnchez, Religioso Franciscano, y Cura interim
del pueblo de Catubig en la provincia de Samar: en el aUo de

1869.

203* BALITA 7 SA/TURGUD SA / SANTOS NGA
TOOD NGa ROSARIO / PAGBALAY CON PAGPASAD
SINI^y SA PAGCAGUARDIA DE HONOR / NI /MARIA
SANTISIMA. / MGA MISTERIO/ SANG SANTOS GUID
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NGA ROSARIO / NGA GUINAPANAGTAG SING UAY
BILI SA MGA NAGA- /HILIUPUD SA GUARDIA DB
HONGRNI MARIA. MANILA. / IMPRENTA DE SANTO^
TOMAS / A CARGO DE P. MEMIJE / 1875.

En 32.^ port. A la v.: Est. de N. S. del Rosario y'

at pie la decima: Aug, imo etc. Breve con sulat etc. Texto.
Pags.: 36; no se si asi esta completo.

;
Este opiisculo, como su similar del 1874, tiene cpnce-

didas indulgencias por los Ilmos. Sres. Arzoljispo de Ma-
nila y obispos de N?* Caceres y de Jaro.

Por referencia al rnismo' asunto v. los ^iiirns. 193 y 194.

Moticia del Santisimo Rosario acomodado y ajusiado para
la asociacidn Guardias de honor de Maria SantUima. Los rnis-

terios del Santisimo Rosario se reparteii sin pago algiino d Ids

inscrltos en la asociacidn de los Guardias de honor de Mariw.

Ignoro quien es el traductor; acaso sea algiin P. Cle-

rigo a instancias del Ilmo: Sr. Ciiartero. •
,

'

204.* NOVENA / DE / SANTO TOMAS / I^E VILLA-

NUEVA / NGA GUITUCOp / UG GUIBINISAYA SA
USA CAPARE AGUSTINO. / REIMPfiESO CON MCBN
CIA / CEBIT: / Imp. de D. Domingo de Escondrillas.v

1875.
.'

"

; '• '
'

En 129 port. orl. (v. en bl.>. Texto con este encabe-
zamiento]^ Vida con mga agui ni Sto. etc. Pags.r 32. en
junto. A partir de la pag. 16 comienza la Novena, pre-

cedida de \ina advertencia: Hahimatngbi\/ Texfo bif^^asfa'-ee-

buano. .

-

Todas las g. iJaas 6 menos grand^s, son tipos distinios
de^ los restantes, resaltan en la com[)osici6n |)02'sn drsfcor-

dancia. Seran tipos fundidos en el mismo Cebii? En 1874
el pie de impresibn era Imj^ de,/kscondritlas Tj cdmp::AKs
g, la-s misinas. . .

. " '

Kovena de Sto. Tomas de Villanu^va que compuso y ira-

dujo en bisaya (cebuano) un padre Agustino. Alitor' y tra-

ductor de esta obrita es el H. Fr.MfilitonTalegon La 1*
ed. es del 1871 y hay, por lo menos, otra posterior a la descr-ita

arriba. V. Adiciones etc., Andnimos, pags. 602 y 603.

205.* Cedufla con ttkx)a-an sa paghiiisa / SA APOSTO-

I I
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LADO SA. ORACI6N / UG SA COFRADIA SA BIUL-
HON / ffGA CASING CASING NI JESUS. {At pie dek
Ilit pdff,:) Imp. Amigos del Pais, Arzobispo 10.

En 32?, sin port., lo trascrito es el encabezamiento del

Texto. Pagfs,: 23 [en bl. la v. de la ult.]. Como anteport.
(v. en bl.) va la est. orl. del Sagrado Coraz6n de Jesu3«
Bs iini)fesi6n anterior al aDo de 1876. Texto bisaya ce-

buano.

CMiila de agregacion al Apostolado de la Oracidn y d la

cofradia del S Corazon de Jests.

No me es dado es tarn par el nonobre del traductor: no
he lo^rado Jiveriguarlo.

206. NOVENA / SANG SANTOS RGA TUUD RGA
CASING CASING / NI JESUS. / 155^GA GUINVINISAYA
SA PULONG RGA HILIGAYNON SANG PRESBITERO
/DON ANSELMO AVANCESTa / CURA PARROCO SA

VILLA DE AREVALO. / CON SUPERIOR PERMISO. /

MANILA: IMPRENTA AMIGOS DEL VMSJ Calle Ar^

zoUspo Jiiim. 10, I 1876.

En 12? [)ort. (v. en bl.). Pagpamuno. Texto. Pags,:
93 (v. de la lilt, en bl.) Contiene extensas Meditaciones
para cada dia del novenario. Los GrOZOSVB^u al fin. Texto
bisaya panayano.

Kovena al Saiitisimo Corazdn de Jestts traducida al idiomt
bisaya Mligayno por el Preshitero D. Anselmo AvanceTla Cura
pdrrocp de la villa de Arivalo (Iloilo).

207.* CATECISMO / DE LA / DOCTRINA ORIS-

TIANA, / ESORITO POR BL PADRE GASPAR ASTETB, /

IMPRESO EN CA STELLANO Y BISAYA / POR DISPa
SICI(5N del / ILLMO. Y RMO. SR. D. PR. MARIANO
CUARTBRO / OBISPO DE JARO, / PARA COMODIDAD
DE LOS NIT^OS. / CON SUPERIOR PERMISO. / MANILA:
BSTABLECIMIENTO TIPOGRAFICO DEL COLEGIO

DE STO. TOMAS /A CARGO DE P. MEMIJE / 1876,
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En 12.^ port. (v. en bl.). Port, en bisaya (v. en bl.).

Texto. Pags.: 106, en junto. Bilingtle; a la izquierda, cas-

tellano, a la derecha, bisaya panayano.

V. el num. 165.

208. PRACTICA / DEL / CATEGISMO ROMANO, /

Y / DOCTRTNA CRISTIANA, / SAOADA PRINCIPAL-

MENTE DE LOS CATECISMOS DE 8. PfO V. ' Y CLE-

MENTE VIII. COMPUESTO CONPORME AL DECRETO
DEL / SANTO CONCILIO DR TRENTO. / CON LAS DIVI

SIONES, / Y ADICIONES NECESARIAS AL CUMPLL
MIENTO / DE LASOBLIGACIONES CRISTIANAS. PARA
QUE SE PUEDA LEER / CADA DOMINGO, Y DIa DE
FIESTA. / VAN AL PIN A^TaDIDOS VARIOS EJEM^

PLOS DE LOS PUNTOS PRINCIPALES DE LA DOC
TRINA. / Y trasuntado todo en Lengua Visaya Cebuana

/ por N. V. P. Pr, Toncias de S. Ger6nimo, dos / vece&

Provincial de los descalzos de la Orden de N. G. P. S.

Agustin de Filipinas; ciceron / de dicho Idioma. / Reim-

preso por la Religiosa Provincia de Agnstinos descalzos

de S. Nicolas de Piiipinas. / Y LO DEDICA / A MARIA
SANTfSIMA DE LA C0NS0LACI(3N, / PROTECTORA
DE TODA LA ESCLARECIDfSIMA RELIGION AGUS;

TINIANA. /Con las licencias necesarias. / BINONDO: 1876.7

Imprenta de Manuel Perez. Anloague, 6.

En 4.^ port. A la v.: Concesi6n de induigencias a los

que leyeren li oyeren leer este libro del Ilmo. Sr. G. de
Herrera, O. de N* Segovia. A la Emperatriz de los cielos

y de la tierra ..con ei ticulo de la Consoiaci6n.., suscx*ita

por Los religiosos de esta provincia vuestros hijos; y siervos.

Al piadoso lector. Parecer y aprobaci6n de los PP. Fr.

Cristobal de la Soledad, Prior de S. Sebastian, y Pr. Se-

bastian de Sto. Tonaas de Villanueva, Superior de S. Ni-

colas de Manila, 23 de Septiembre de 1730. Lie. de la

Orden, Convento de S. Juan de Bagumbayan, 25 de id. e
id. Aprobaci6n del bachiller D. Miguel Garcia, Hospital
Real de Manila, Octubre 16 de 1730. Lie. del Sup. Go-
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bierno; 17 de id. e id,, suscrita por Allenegui. Apiob. del

P. Maestro Praiunsco Javier del Salce de la Com p. de
Jesias, {aproh. atiborrada de textos latinos, sagrados y pro-

fanos) Ootiibre 13 de 1730. Lie. del Ordinario, 17 de id.

6 id. (v. en bl.) Texto, cuyo encabezamiento es: Totolonan
figa sulat Bga romano u^ pagtolonan sa mafi|Lca cristianos.

Catodloan sa inga i>agbasa niiniiig sulat {llldice, muy de-

tallado y bien especificado), Tilimanan sa uban nga mga sa^

yop. Pag.. XXV + 756, en junto. El texto concluye con un

SONETO nga gibuhat sa amaliaii namu nga si Ft, Tomas
ni S. Geroninio. sa pagdayeq can Santa Maria gihapon Virgeih

Pnra la ed. i>rlncipe V. Adiciones etc., num. 167, 6 Zfl

Imprenta en Manila del Sr. Medina, niim. 179, pag. 113.

Esta. , que debe ser segunda ed., es fiel reimpresion de

la \^, 1731, salvo la inversi6n parcial en el orden de los

preliminares y supresi6n de algo de estos. He descrito tail

minuciosamente este libro por corregir algo del Sr. Medina y
llenar tambien algun pequeflo e insigniiicante yaeio.

V Adiciones, num. 167bis. pags. 93 y 94, donde tras-

ladamos un parrafo del Al piadoso lector^ en el que se trata

de las obras preparadas. e impresas algunas, por el P.

T. de S. Ger6nimo. Aquf, por creerlo (ie algiin interes, co-

piamos algo del sobreeserito pr6logo, en el cual .se dice:

«Apreciemos to apreciable de esta obra. el priraor y el in-

genio, con que su Autor* piadoslsimo. se acomocia en so

traducci6n del catecismo. y en sus platicas y sermones, con

que le explica, al genio, y metodo inculto de aquellos po-

bres bi.sayas; pues siendo versadfsimo y muy erudito en el

idioma: mas se desojaba, en buscar terminos claros. y usua
5es de aquella lengua para que los entendiesen; que en dis-

currir frases elegantes, con que acreditarse de elocuente.

Los mas rusticos de aquellos indios Bisayas, le entendlae
a nuestro Traductor y predicador apost6lic(), como los mas
ladinos y mas cultivados de sus pueblos . . por eso esta pro-

vincia ha determinado, sacar a publica luz a expensas de

los. Padres Ministros Bisayas, los esplendores con que ilustr6

ese emisferio aquel claro Sol. de su amabilfsimo Prelado,
que ha tantos aCos que los tiene ocultos, y escondidos en

el olvido; (sepulcio fatal de muchos astros racionales) para

que exparcidos, por las Regiones en donde se habla e.sfce

idioma Bisaya. logren los venerables Ministros la conve*
niencia,...; y los fieles en su mismo idioma tengan des-

menuzado, y cuasi digerido. el pabulo espiritual de la doc-

trina ...> Este pr6logo, asf como la dedicatona Ala. Em-
peratriz de los cielos, de creer es esten escritos por el P.

Pr. Francisco de la Encarnaci6n. Lector de Teologia .V

Procurador general de la Provincia de S. Nicolas de PP.
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Recoletos de Pilipinas, quien present6 la obra d la censura
y obtuvo la licencia de impresi6n. .

Para las noticias biograficas del traductor gloria de los

PP. Recoletos. pviede consulfcarse coii fnito el Catdlogo del

P. Sabada, pags. 102-104.

209.* ANG PAGTUDLO ^ SANG \ ISA CA AMAY /

NGA / GUINSULAT GAG IGABILIN / SA lYA MANGA
ANAC / NI / CORNELIO HILADO. / CON SUPERIOR
PERMISO. \ Imprenta de los Amigos del Pais / Calle Ar-

zohispo num. 10 / 1876.

En 12.^ port. (v. en bl.). Lie. del Ord. Jaro, ' 15 de
Julio de 1876 (v. en bl.) Paghalad. Sa manogbasa. Texto.
Talanidan {Ijidice). Pags.: 131, en junto (v. de la ult. en
1)1.). Texto bisa.va panayano.

Ejisenaiizas que uii padre escribid y dejo ordenadas d sus

hijos par Cornelio Hilado.
Tengo entendido que es un iibrito digno de la mayor

estinia y niuy apreciable por el fondo y por la forma. Esta
inimitable acaso, ya que es de un gran traductor bisaya
filipinb. El autoi- y traductor es hoy un venerable anciano
acreedor a todo aprecio y consideraci6n.

210. CURSOS / EiE / LENGUA PANAYANA /POR EL
P. PR. RAYMUNDO LOZANO / CURA PARROCO DE
S.MIGUEL. / CON LAS LICENCIAS NECESARIAS. /

MANILA / IMPRENTA DEL COLEGIO DE SANTO TO-

MAS, / A CARGO DE D. P. MEMIJE. / 1876.

En 49 port. (v. en bl.) Pr6i<)go (v. en bl.) Texto.
Indice. Apiiidice 6 Diccionario de todas las voces conteiiidas en
los cursos visayas del Padre Lozano, y otras muchas mas.
Pags.: 281 (en bl. la v. de la ult.). El to/(9 termina en
la pag. 83 (v. de la ult. en bl.)y e\ Ap^ndice dn. principio
en la 91.

Divicie «los Cursos de la lengua Hispano-Visaya-Pana-
yana,> coiuo escribe en el prdlogo. en cuatro Cursos^ 6 sea,

iibros, tiatados 6 capitulos, y estos en 109 niiraeros 6 apar-
tados.

Ei coleccionador del Aparato, (vol. II, niiai. 1527.) en
su afan de desaUtorizar y desprestigiar y desacreditar casi
todo cuanto a los frailes se refiere, emite un juicio tan
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pretencioso couio baladl al deschbir el libro que motiva
estas llneas, diciendo: <No obstante que la obra naci6 des-

acreditada, por su escaslsimo fuste y por la fama de mal
escritor del Autor, este. aiin teniendo centenares de ejem-
plares sin vender, la reimprinQi6, con el tftulo modificado,>

coino en su lugar veremos. Contra esta destemplanza de

uno que no conoce ni un dialecto de Pilipinas, de quien

jamas ha cogido en sus naanos una Gramdtica 6 Arte para
estudiarlos, de quien se ha distinguido por su enemiga i

personas y hechos de los frailes desde hace algunos alios,

Hsta el parecer y juicio del autor de la Biblioteca Filipina,

el Dr. Pardo de Tavera, juez a quien no podra recusarse

como p-^rcial y menos al tiempo de preparar y publicar su

Biblioteca, y juez mas competente en cuestion de idiomas
orientates y libros que (ie 6stos traten que el autor del

desplante trascrito. Despues de apuntar aquel (num. 1562)

sumariamente los Cursos, afiade: «Es una gramatica muy
apreciable.* Creyendo, sin (luda. que trataba de Folletos Fh
lipinos arrnmbados en rincones de tal 6 cual bodega es-

cribi6 lode «(tentenares de ejemplares>. y en esto no se

equivoc6, 6 se aproxim6 a la verdad. Cuando el P. Lo-

zano public6 su Cursos no tenia ni buena ni mala fama
de escritor-, en el mundo de las letras filipinas no se le co-

nocfa mas que como traductor al bisaya, nada habla es-

crito en castellano, mal podia tener «fama de mal escritor.*

No sere yo quien defienda al Padre Lozano como escritor

en castellano; pero de esto no se deduce que la obra na-

ciera desacreditada «por la fama de mal escritor del

autor." Con propagar.distas y criticos del fuste del colec-

cionador del Aparato es como se han propalado ciertos jui-

cios contra los frailes^ cosas y trabajos de estos. Bajo este

enojoso asunto: el lector sensato sabra apreciar en sii justo

valor el juicio del autoi* del Aparato y el del Sr. Pardo de

Tavera.
En la Gonclusidn de su Curses. &'d.\\{\o cuenta del per-

qu6 de la obra, escribi6 el P. Lozario: «que fu^ esponer
concisamente. y hacer todas las observaciones que fueran

necesarias y aun c.onvenientes, sobre los elementos grama-
ticales del visaya. para que los priiu^ipiantes en el lo

aprendan con facilidad, y sin el fastidio que naturalmente
causa en este pafs un libro voluminoso. Empero lo que

mas me movio a escribir estos cursos fue la necesidad, por-

que >on muy pocos, 6 mejor dicho, son ya nulos los ejem-

plares del linico y antiquisimo arte Panayano que habfa;

y por tanto creo haber llenado este vacio por ahora. Y
para obviar otra dificuitad, y llenar otro vacio mas que

hay, cual es el haber muy pocos ejemplares del Diccio*
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nario Panayano, form a re y pond r^ d continuaci6n un Apen.
dice 6 Dicoionario peqiiefio de todas las voces contenidas
en los oiiatro cnrsos que preceden, y otras muchas de las
mas usuales hasta completar unas tres mil poco mas ,6

me'io!^ * En la pag. 68 lleva una nota impresa, de tres
ii'iinas, en una tira de pa()el, pegada posteriormente al pie
dpi texto. 1j» impresidn indiidablemente es posterior a la
obia y en ella aclata una duda que se le ofreci6 al autor
sobie UM fjeu)plo del texto. De creer es que esta nota la

He veil lodos los ejemplares y est^ puesta por el propio
alitor.

211 * CATECISMO /DE LA / DOCTRINA CRISTIANA,
/ EN IDIOMA BICOL.

| COMPUESTO / POR EL M. R.

P. PR. DOMINGO MARTINEZ, / Religioso Franciscan©

DESCALZO. / REFORMADO Y ANADIDO / POR EL
ILMO. Y RMO. SEROR D. FR. DE LILLO, / OBISPO
DE NUEVA CACERES / GON CONSULTA DE SU CLERO.
' Nuevameiite inandado reimprimir / Por el Excmo, e Ilmo.

Sr. Obispo D. Fr. Francisco Gainza, / A:N'ADI:^ND0LE /

LOS ACTOS DE P^. ESPERANZA Y CARIDAD, / TRA-

DUCIDOS DEL TAGALO AL BICOL, / y la instrucci6n

liara baiitizar en caso de necesidad; todo cor- / regido y

enmeiidacio por Eclesiasticos inteligentes del Clero / Se-

cular y Regular de dicho Obispado. ' CON LAS LICEN-

CIAS NECESARIAS. / MANILA. / ESTABLECIMIENTO
TIPOGRAFICO CIUDAD CONDAL / DE PLANA YC?;|

ESCOLTA Y SAN JACINTO NdMS. 1 Y 29 DUP. ^1876.

Ell 12.^ port. A la v.: Imagen de Jesiis crucificado.

Texto. Magna pagnadieon gabos na sucat man6dan nin

tauong ciistiano. Pags.: 160, en junto. En la pag. 65. sin

numerar, (la v. en bl.) lleva esta port., de un segundo tratado:

DiRECTORIO / PARA / EXAMINAR LA CONCIEN-

GIA, ICON ALGUNAS DEVOCIONES /EN IDIOMA BI-

COL, / COMPUESTO POR EL M. R. P. FR DOMINGO
MARTINEZ, / Religioso Franciscano Desealzo.
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.
Texto, 6 Magfla holit sa tHUOiig Cristiano, cun jiaanhon

niya an rnararhay na pagisipsip can saiyang tnagCa casalaii.

cun naggagarogaro siyang magcon|>esar. Pags.: 67-]4t.

Ademas del examen contiene ei rezo del Sto, Rosario,
Angelus, Letania de los Santos, no la I an re tan a, y algunas
oraciones.

En la pag. 145, sin nnmetar, (v.: advertencia) tiene obra
tercera port, de ya antigiia;* adiciones. Dice asf:

MAG^A MALODOC NA PAGRADIERON / SA PAG
DOLOC ASIN PAGCASIBOGNIN/ PAGCONFESAL PA
TIN PAGPAQUINABANA, / ASIN AN MA^TGA GUIBONG
CABANALAN / NIN PAGTUBOD, PAGSARIG ASIN
PAGCAMOOT SA DIGS /Grog sa gabos. / GALA QUIP
MAN AN HULIT SA PAGBO^AG GUN NA SA CA
PIOTAN /NADAING PADRE NA MACABORaG / GUI
NONd SA CATECISMONG TAGALOG / NIN MARGA
PADRENG AGUSTINOS, / ASIN BINICOL NI / D. MA-

RIANO YVO DEL ESPfRITU SANTO, / C.ira sa Baca-

cay sa v)rovincia nin Albay, / SA PAGBOOT NIN GROG
CALIUANAG /ASIN IGUINAGALANG NA CAGURANG-
NAN / D. Fr. MANUEL GRIJALBO, / Obispo sa bagong

Caceres. Pags.: 147-160.

Dos son los trataditos, 6 capitulos, aCadidos: Magfla
pamibi 6 pagnadieon sa pagconfesal asin pagpaguinabang nin

tauong cristiano, el primero. y el segundo: Bu/it sa pag-

hoioflag. Esta es la Instrucci6n para la administraci6n del

Bautismo, del Umo. Sr. Poblete, traducida al tagalo pri-

mero; uno y otro tratadito son \siS Oracio7tes, etc. conte-

nidas en el Examen de algunas ediciones del Oatecismo del

P. AmezQuita. V., por ejempio, la ed, de 1872, pag. 125.

V. el num. 140.

212.* MGA PAGPALANDUNG, / NI / SAN IGNA-

CIO DE LAYOLA / I^GA PAI^JGULU SA COMPARIA NI

JESUS, ' l^GA GUISULAT / NI PADRE FRANCISCO
DE SALAZAR/ SA MAO STGA COMPA^TIA. / SA OLAHI
ANAA ANG PAG-ISIPAN SA MGA SALA. / QUINING
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MAONG MGA PAG PALAN DUNG GUIBINISAYA / NI

PADRE JOSEPH JAVIER SAMANIEGO / SA MAONG
COMPA^IA. UG SUGU / SA EXCMO. UG IT.MO. SR.

D FR. ROMUALDO XIMENOj TACUS UYAMUT f^TGA

OBISPO SA SUGBU GUIUSAB, GUISAUAY, UG GUL
HINGPIT NI D. MIGUEL GELLAS CARMELO CURA
PARROCO SA CATEDRAL, UG CIUDAD SA SUGBU,
EXAMINADOR / SINODAL SA MAO NGA OBISPADO,
UG PROMOTOR FISCAL SA CURIA | ECLESlASTICA

:

/ CON SUPERIOR PERMISO. / MANILA / REIMPRESO
EN LA IMPRENTA DE SANTO TOMAS, / A CARGO
DE D. GERVASIO MEMIJE. / 1876.

Ell 12.^. port., V. en bl. OrH(*.i6ii, nga igaandan sa pag-
-palandunMr {Oracioji para antes de la meditacidn) , Mga tu-

goii nga tntunianon sa inanaf^j^-oiac.ion, ariin inamaayo ang
iianjr pagpaiandnng iAdverteiicias QTie deben tener presejites

los que liagan oracidn d fin de que la meditacidn sea pro-
vechosa). Ang uban nga mga tngon, nga tigayon, tumanon
sa inanag-oraci6n {Otras odverteiicias que deben tenerse pre-

sentes por los que etc.) Ang nahauna nga pagbansay etc.

^Actos
,
preparatorios para la meditacidn) y Texto. Indice.

Pags.: 559 (.debe ser: 259), v. de la lilt. en bl. + 3, s. n.

(v. de la lilt, en bl.).

Para la traducci6n de la port, y eds. de la obra v. los

nums. 34 y 55.

213* ESCAPULARIO / DEL / SAGRADO CORAZON
DE JESUS, / TRADUCCION HECHA AL VISAYA / POR
/ El M. R. P. Lector Fr. RAMON ZUECO de { San

Joaquin, Agustino Recoleto, Vicario / Provincial y Foraneo

del 29 Distrito / de Mindanao y Cura Parroco / de Gaga*

yan de Oro. / CON LAS LICENCIAS NECESARIAS /

/ MANILA: /Imp . de Ramirez y Giraudier / 1876.

En 16.^ port. A la v.: Es propiedad. Texto con esta

cabeza: Ang escapulario sa Gasingcasing nga Sagrados ni

Jesus. Pags.: 13 (v. en bl. la v. de la lilt.).

Texto bisaya cebuano.
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214. CORONA / EN HONOR DEL / SAGRADO CO
RAZON DE JESUS / TRA DUCCION HECHA AL VISAYa
' POR / El M. R. P. Lector Fr. RAMON ZUECO de

|

/ San Joaquin, A^usbino Recoleto. Vicario / Provincial y

Foraneo del 2? Distrito / de Mindfuiao y Cura Parioco i

de Cagayan de Oro. / CON LAS LICENCIAS NECESA
RIAS. / MANILA: / Imprenta de Ramirez y Giraudier. i

1876.

En 16.° port. A la v.: Es- piopiodad. Texto cnyo en-

cabezamiento e.s: CORONA ?tGA IGADAYEG TA SA
CASINGCASING JTGA SAGRADOS NI JESUS. Texto
bisaya cebuano.

Forman la Corona cinco devota.s oracioties.

215.* ANG PANGADIUN / SA MGA / BISAYANG
CRISTIANOS. / Con Superior permi.so. / MANILA: ' IMP.

DEL PORVPNIR FILIPINO / Esco/ta num. SI duplicado-

\ 1876.

En 32.** port. orl. (v. en h\.y Texto con este epfgrafe:
Ang pagpangudus. Pag.s. 48. A paitir de la pag. 28 co-

inienzan Las pregujitas 6 Ang tocsohan, terminando con dos

Oraciones piadosas.

Doctrina critiajia para los crisiianos bisayas.

An6nima esta obrita, v. lo escrito en lo.s niiins. 40, 112

y 168, dando por repetido aqui algo de lo consignado en

estos.

216.* CASAYURAN / SA / SANTISIMO ROSARIO/
SA PAGTUTUCUD II^TGON RGA / GUARDIA DE HONOR
NI MARfA,

I
UG SA MGA INDULGENCIAS ETC. Gui

hubad sa binisaya aron masayon ang
|
paggamit sa mSa

nagcauban nga mga de- / votos sa Santisimo Rosario. / manila

/ imprenta de santo tomas, / a cargo de d. p. memije.
/

1876. U la cabeza.) SA DACUNG HIMAYA NI MARIa

INMACULADA.
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En 329 Aiiteport. en bl. A la v.: Decima: BendUa sea etc,

en bi-a.ya. Port., v. en bl. Texto. Pasrs.: 72 en jnnto.

Kxplicacidn del 8m. Kosario para estahlecer la guardia de
honor de Afaria 6 indulgencias etc. Traducido al bisaya para
el mds fdcil uso de los inscritos y devotos del Rosario. (A la

cab.' A mayor gloria de Maria Inmaculada.

217.* NOVENA i DE ' NUESTRA SEfJORA / DE
LA/ CANDELARIA. | Con Superior permiso. /MANILA. /

Imp. de Ramirez .y Giiaudier. / 1876.

En 12.** port. V. en bl. Pagpahainatgon. Tuluraanon.
Texto. Pa us.: '20.

Si iiial no recnHido, el texto creo esta en bisaya ce-

biiaiio; naiia ini«(io afirniar (1*^1 traductor an6nirao, uno de
iHutos q\ie n)e es desconocido.

218.* BAHANDl / NGA DIOTAY / SA MGA/ CA
BATAAN NGA CRISTIANOS / CON / CATILINGBAN
SANG MGA PANGAMUYO. / NGA GUINPAIMPRENTA
/ SANG ILMO. GAG RMO. SEIZOR / D. FR. MARIANO
CUaIiTERO^ OBISPO SA SALOG. / CON SUPERIOR
I'BRMISO. Se«unda eilicion. \ MANILA. \ IMP. DEL
OOLEGIO DE SANTO TOMAS, A CARGO DE G. ME^
MIJE. / 1877.

En 12." Antenort.: B-thandi nga diotay etc. (v. en bl.).

Port. (V. en bi.). Texto. fndice. Pags.: 235, eii junto, (en
bl. la. V. (ie la lilt.) + s. sin numera, (v. en bl,). De
i«s 6 priineras pags. no nmneradas, falta una hoja, no se
si en bl. 6 no.

V. num. 180, donde va la port, en castellano.

219. CATECISMO HISTORICO i NGA NAGASACOP
ET CARIPON / GANG / HISTORIA NGA SANTOS / BT
GANG / PAGTOLON AN GANG MGA CRISTIANOS / NGA
GUINPAIMPRENTA / GANG ILMO. ET RMO. SEROR
D. PR. MARIANO CUARTERO / OBISPO SA JARO.

|

MANILA ' IMPRENTA DE SANTO TOMAS /A CARGO
DE D. GERVASIO MEMIJE. / 1877.
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En 129 Anteport. : Catecismo etc. A la v.: Est. de Je-

sd.s rodeado de los nifios; al pie el texto del Evan^elio:
Dejad que los niUos etc., en bisaya. Texto. Bilidlan cang
tanaii nga nasasacop caria nga libro. Pags.: 226, en junto,

+ 4. s. n. Dividido en dos Partes y oadM. una de estaa

en S9 Lecturas, lec^ciones 6 oapltulos. Iiustrado con nuine-

rosas estampas, mas la prirnera pai'te que la sejxunda; las

misinas de otros libros editados por el Ilmo. Sr. Cuartero.

La Advertencia dice que el oi-igmal de este |)e(iuefio

catecismo historico en dialec^to harayo [)ertene(*.i6 al M. R.

P. Fr. Hilario Santaren,> Agustino, y Paifoco de Anti-

que, etc.

Catecismo histdrico que contiene, eii compendlo, la Historia

Sagrada y la Doctrina Cristiana mandado impriniir por el

Ilmo. y Kmo. Sr. D. Fr. Mariano Cuarlero, Obispo de Jaro. Es
corapendio del Catecismo histdrico de Pleury.

Texto bisaya harayo, setfiin sh habia en la mayor
parte de la provincia de Antique y en los pueblos de los

montes de la isia de Panay.

Despues de copiar la ^ota, 6 Jdvertencia afiade el re-

dactor del Aparato (vol. II., num 1-604): «iD»^bemos. |)re'

gunta, deducir de estas palal)!'a.s que el f\ Santarin sea

el autor?> Para contestar a ella recoge lo que el autor

del Clero secular consign6 en esta. iDebemos, prngunto a

mi vez, negar la paternidad de un manuscrito a aquel en

(*uyo poder se encuentra nada mas que por que lo afiime

un despechado escritor. olvidando las circunstancias en que
lo afirma? iAtlade fuerza probatoria alguna el que lecoja

la especie el colector (Se\ Aparato'i A buen seguro que no,

para quien sepa y se peicale que espiritu critico que do-

mina e informa todas las paginas de aquel. No atirmare,

de piano, que el traductor del Catecismo sea el P. Santareii

por no constarme positivamente; pero si digo que mientras
no se pruebe evidentemente que no es 61 se le atribuire

al poseedor del manuscrito. Y para mf no es prueba [)leua

y persuasiva, ni siqiiiera semipiena y semicon vicente, lo

escrito por el autor arriba aludido: hay creo, razones so-

bradas para dudar de esta y de otras de sus afirmaciones,

aunque al redactor de\ Aparato le parezca inconcuso 6

incontrovertible cuanto aquel dej6 consignado. Me guar-

dare de decir que la i)osesi6n sea tltulo 6 raz6n bastan-

te, y menos indicustibie, para adjudicar la partenidad
de un manuscrito al poseedor; mas hasta no demostrar sin

asomo de duda que este no era capaz ni apto para hacer
el trabajo en cuesti6n, que no es el autor 6 traductor de

lo en el papel contenido, habra motivos para creer que el
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li(.<pedor de nn in;imis(-rito, y no otro, es su antor 6 tra-
duclor. sHjj:un el cmso. dSe ha piobado alguno de esos
exMHinos? Hasba ahoia, a mi juicio, no. Lo que se ha
e\ idencJMdo es tin inal disimnlacio apasionamienlo, y nada
mas. A

I
ledMcloi- del Apar(it W^ faltan sijfnos dul>jtativos

qu»' poiiei- eii el I ii^af de su voliuninosa obra. No obstante
e- si^jrno dubitativo, iporqne esci'ibe el nombre del P, JSan-
tareJl a la iv<\h^^'A\ 6 |)i*in(5ipio de la papeleta, si este, se-
^un el, no es el tiad uctor*, ni consta siquiera en la por*
ta(ia del lil)ro desciito? Pai-a que vea el lector lo que sou
\\\^ con vicrciones y cnan poco pue(ie haCer que estas dejen
(|p ser lo que fueron para dar entrado d otras que no se
cuanto y (pie valor 6 arraigo terulran sei)an)os que y
(•/)m() escribio aQos antes. En la B'lblioteca Fllipina^ (niiini
538" y sin si^no alguno dubitativo, dijo: ''Pertenece a la
c.oiHCcion de obias editadas poi* el Sr. Cuarlero, don)injco.
Consia a la v. cie la. a,ntH|)ort. que el texto l:iisaya Ha-
ijivo. en que esta |)ui)lica(io el presente Catecismo, lo es-
(•iil)i6 el P. Santaren.> En la v. de la a?iteportada no
consta que lo escribio el P. Santaren. Esto ante todo; de-
cir otracosaes sin) pleniente falsea r la vei'dad. S6lo consta
lo que arriba he c()[)ia(io, de la Advertencia^ que es muy
distinto. En aquellos dfas, sin duda. convenia al redactor
(le la. Bibl. FlL hacer constar lo que el quiso que coris-
tara. suponieruio que nadie la habia de desmentir; en 10
(ie Julio (ie 1905, fec-ha de la inipresion del pliego del
Aparato. ya, no constaba semejante cosa. Bast6 que en
el Clero secular leyera lo que a su autor le plug^o, quiza.
consifrnary olvid6 lo antes escrito. Como no me duelen pren
das ni es mi animo restar meritos, escritos 6 traducciones a
nadie consi^no que en el Aparato, tomandolo del susodiclio
Clero secular, se atribuye la traducci6n al Presbitero secular
D. Lorenzo Plores, afiadiendo que por manifestaci6n del
mismo P. Santaren se sabe que el. s61ofue revisor, censor
y depositario del manuscrito original.

Perdone el lector estas Ifneas: era mi deber, creo, es-
cribir estos reparos, aunque no sean del agrado de todos.

220.* MGA / SANTOS NGA EGERCICIO / ffGA
/

GUINBINISAYA SA POLONG NGA HILIGAYNON
/ GAG

GUINPAIMPRENTA / SANG ILMO. GAG RMO. SR. /

D. Fr. MARIANO CUARTERO, / RGA PADRE SA GA-
PARIAN NI SANTO DOMINGO

| GAG OBISPO SA JARO.
I Manila / imprenta del colegio de santo
TOMAS,

/ A CARGO DE D. GERVASIO MEMIJE. / 1877.
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En 12.^ Aiiteport. en hi. A Ij» v.: Estarnpa dn Je>us
crncific/ado. Port. (v. en bl.K Pnn^ni snntr pjitr-eirei-cirio.

Texto iprecedido de una Orucidii. adverteiicias 6 liimno VENL
CRRATOR, en prosa.). Indice. Priij:s.: 371. en junto, (en

bl. la V. <le la ulb.) + 4 sin r^nnieraf. C()n<*hn(ijis las

Meditaciones. para la m.tfiana y la tJinie, de ios oclio (Hts

de ejer(5ici()s espiritiinles, e?)tre otras cosms, tiMdnce el Te

Deum^ y conclnye: Mga cjitnnj.cdMnan sa nji^ac^abnnlain nga

pagcabntanjr.

Los Santos ejercicios que tradujo al idioma liiliqayno y
mandd impriniir el llmo. y Rmo Sr, D. Fr. Mariano Cnar-

tero. Padre del Otden de Sto. Domingo y Obispo de Jaro,

111. PAQUEGPOLONG / SANG / ISA CA ILOY SA

ISACA ANAC/SA NAHATUNGUD SANG MGA /QUI-

NAHANGLAN SA MAAYO NGA PAGCONPESAR. / NGA
GUINPAIMPRENTA SANG ILMO. CAG RMO. SEROR

j

D. Pr. Mariano Cuartero / OBISPO SA SALOG. /CON
LAS LIOENCIAS NECESARIAS. / S^^^unda f-ii<-.ion. /MA-

NI.LA / IMPRENTA DE[. COI.EGIO DE SANTO TOMAS, /

A CARGO DE D. G. MEMIJE. / '1877.

En 129 port. (v. en bi.) H. en 1)1. en cuya v. e.sta nn

^!'al). q\ie reprnsHnta. a nna nuidre ensefiancio a su hijo.

Texto. Pahs.: 166. en jtmt.o. el ej.. al cpie le fa I tan algn-

nas pags. A partir de la 163 (en la anterior conclnye el dia-

lo^o entre la inadre y sn hijo) coniienzn: Mga pagpaM-
numdum nga icabulig pagisip sang mga said. Al ejempiar le

faltan dos pags.; el total es 168.

V. el niiiri. 163 y en Adicions^ ete., Ap^ndice, pa^. 460.

La presente sera si segunda edicidn; pero contando s6lo

las eds. del lUno. Sr. Cuartero, editor unicainente de la

obrita.

222.* • LAGAY NGA EVANG^LICO, / MISERERE 6

SALMO NX DAVID, / VILLANSICOS SA SANTISIMO
CAG GOZOS NI S. LUIS GONZAGA, / nga guia sulat

ni M. P, natural sa / Camarines. / Con la licencia de la

autoridad eclesiastica. /MANILA. / IMPRENTA DE LOS

AMIGOS DEL PAIS, I colle sa Anda nam, 10. / 1877.
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En 12.^ port. orl. A. la v. Est. de S. Jose Est. de
la SmjK Virgren; abnjo, versos y jaculatoria a Maria. A la

v.: Est. de Jesus crucificado con la consabida cuarteta, em
bisaya. a I pie. Texto. Pass .' 22, en junto, + 2, sin nu-
merar, en ciiya, v. esta la est. de S. Antonio de Padna.
Tjos Oozos son dos 6(1 pag dajjao cay S: Luis Gonzaga, abo-
(jado sa pagcaulay, y Gozo liga liuan iii S. etc. Concluye
con la Bendi(!i6n sang Serafico Padre S. Francisco, nga
Kninaben(!i6n nia sa nga tanan. cag amo man ang guin ben-
dici6n nia, cay Pr. Leon nga iya caupud, nga dili guid
pahamtangon sang mga ))annlay. (Esta va oil.)

Coiisejo evaiigilico. Miserere 6 Salmo de David, Villan-
cicos al Santisimo Sacramento y Gozos d S. Luis Gonzaga
que escribid (Mariano) (Perfecto) natural de Camarines. Con-
ilnvH (!on \w. Bendicidn con que el Serdfico l\ S. Francisco
beiidijo etc.

223.* NOVENA / SA / MAHIMAYAON KGA VIRGEN
UG MARTIR / SANTA PILOMENA / RGA / BANTU-
GAN sa mga MILAGRO / RGA BINISAYA NI D. MI-

GUEL N ELLAS CARMELO / Cura Parroco Gated ral ng

Cindad sa / Cebii, exaniinador sinodal sa amo nga /Obis

pado. ng Pioniotor Pi.scal sa Curia / eclesiastica. / CON LAS
LICENCIAS NECESARIAS. / MANILA. /Imprenta amigos

del Pais / Calle de Anda mini, 10,. I 1877.

15n 12^ port. orl. A la v.: Est. de la Sta. y al pie,

coiu-.esion de indulgencias del II mo. Sr. R. Ximeno. Dina-
t-iit etc. Pahaniatngon. Texto. Pags.: 31, en junto. Los
Gozos que van en las |)ags. 19-21 estan en castellano. A
parlir de la pag. 23, s. n., va:

DECENARIO / 6 / PRACTICA DE DEVOCICN
i
PARA

KL / DIA DIEZ DECADA MES / EN HONOR / DE LA
GLORIOSA VIRGEN Y MARTIR < STA. PILOMENA. /

TRADUCIDA / DE CASTELLANO A YISAYA / i)or el

Presbftero / Don Tom as de la Concepci6M.

Port. orl. (v. en bl.). Texto.

V. niims. 48, 53 y 111, aunque las en estos descritas
no llevan el Deceiiario 6 prdctica de devocidn, si mal no
recuerdo. -



574 cuiyruKA kii>ipina

224.* GRAM^TICA / VISAYA-CEBUANA. / BREVES
APUNTES, / PORMADOS POR EL / M. R. P. PR. MA>

NUELVILCHES / Agustino Recojeto de Pilipiiias. / AfJO

1877, / Cjii S\n)erioi- periniso. / MANILA: / Iir)i). de Ri-

mirez y Giraudier. / 1877.

Ell 8.^ port. or). CO!) f^os seiicillos filetes (v. eii bl.).

Lie' del Gobierno, 24 de Abiil de 1877, siisci-ita por Jos^e

P. Clemente, y conce(ii(ia al procutador general de PP. Re-
coletos, Fr. Francisco Ayarra (v. en bl.). Li(5. del Ord.,

limb. Sv. D. Mariano Ciiarberft. Jaro, a 5 de Marzo de

1874 (v. en bl.). Al lector. Preliminai- y Texto. Fe de
eriatas. Pajfs. : 183, 6ii .iunto, + S, s. n. La anteport.

(v. en bl.) dice: GRAMATICA etc. A partir de la pag.

99 comienza el SUPLEMENTO ' de los / APUNTES* (v.

en bl.). Pr61ogo y a se^uida el texto del raismo. Los SU-

plemenios son cuairo: 1.^ Vocabulario 6 De las raicej* vi-

sayas mas nsuales, con los siistantivos y adjeti\ros qne d6

el las se deiivan, etc.; 2.^ Verbos casteUanos, qne mayor
niimero de raices visayas ttenen, para espresar las dife-

rentes aplicaciones del verbo, para naejor propiedad de Fas

voces; 3.^ Adjetivos mas usuales (a dos coluinnas, en Fi-

saya y Castellaiio) y 4.^ Pesos y jiiedidas (a dos columnas,
risayd y Castellano).

En et Al lector escribe: «... .para qne los espafioles,

no sean siem[)re, extrangeros en sus dominies, nada mas
adecuado, que [)roporciouales medios para entenderse y ser

ente/ididos; dejando de ser. . . .extrangeros en sn pafs.> Y
. . . .\. .«careciendose de una gramatica Visaya, en consonan-
cia con la castellana, que es la mas conocida, el querer
aprender el idioma Visaya sin su auxilio, seiia a nuestro
juicio Ediftcar en el aire, 6 consumir demasiado tiempo,

j)ara aprenderlo.* Poi- eso escribe <este opusculo poco

voluminoso*. ... .«En tres partes hemos dividi(lo, afiade,

estos av)ulites en la 1* se trata de las partes de la Ora-

ci6n. En la 2* De las reglas para la composiei6n; y en la

3^ De lo linico que hay aplicable a la Sintaxis, Ortografla

y Prosodia > filn su Preliminar dice: ''Para coordinar
estos apuntes (le la gramatica Visaya hemos tornado pt)r

gufa la gramatica. Castellana de la Academia de la Lengua;
no con objeto de castelianizar el Visaya, sino para seguir

las partes de la oraci6n, en lo que puedan amoldarse: y
para la paite Visaya, la gramatica de dicho idioma titu-

lada \Arte de la lengua Gebuana'' y el Diccionario Visaya
Cebuano del R. P. Encarnacion. De aquella dice en la
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2* de las cinco OBSERVACIONB8 con qtie termina ia

Gramdfica: (pa^. 97.)"....su autor debi6 ser uii misionero:
pues esta basado eii la gi-araatica latiiia; y el que, apesar
de lo anticua(io ya del leiif?uage, de las faltas 6 yerrbs
(le iinprenta que son iriiichisiinos; y de no guardar el orden
(le \i^s parter^ de la oracioii grartfatiCal, con todo rigorismo;
es el monumento mas precioso q(ie se posefe s'obre el idioiHa

visaya. Nadie le ha aventajado n\ aiin *ha podido descnbrii*.

lo que el dice, ho lo estaba en su ti^mpo rfespecto a le-
glas. En esa gramabiofi, heinos bebido niiestros thnbti"
inier)tos antique rriuy limibados, del idiomA'; y eii efla moh
fimdanios en nuestr^s apuntes; asi dotoo i^n el 'Diccioimrio
/Visaya Cebuano'' del R. P. Fr. Juan Jp^elix; pu^s en li^

1? se at)ura hasta las heces, \d, etiinologia del idioina, y
en la 2* la ternjinologia del mjsino.

Las ties partes en que, como he copiado, esba dividida
la Gramdtica se subdividen, respectivaaienfce, en tves Apu7lte3,^^

las dos prirneras, y en dos la liltirna. El Alfabet&, t\e\ie

(iiecinueve letras, vocales y consonantes, segiin el P. Vilches,
qnien establece ocho reglas li Observaciones para la pronun-
ciaci6n de las mismas. ^ *

En el Freliminar esfcampa estas frnses: cB'^ indudable
. . . , . ..que boilos los idiornas fcienen cierta attnidad . . . . ,l(t

caul solo !)rueba, que todos los idioinaj^. son rainas des-
pieudidas de un tionco cornun ya i)eidido.>

En la pag. 97, J^'ota 2 did Observacidn 2.a, escribe:
heinos visto los «Apuntes para una Grainatica ViSaya> de
Don Tomas Olleros. y convenimos con dicho Sefior, etc.»
lo cual nada prueba^ creo, iii en prd^ ni eh contra.

En la CONGLUSldN del 8UPLEMENT0, hiejor, su-

plementos, afiade: <Alentados con el benevolo juicio que han
forrnado algunos amigos de nuestro trabkjo, .-.

. .hemos dado
mas extensi6n a este supleniento, de la qhef estaba en nues-
tro calcuto, a fin de que ...no solo pileda ser litil a Es:
palioles, sin6 que aun los misinos Visayas puedan utilizarlp,

para aplicarse a nuestro cast^llaiio, ihterin si Dios nos lo

permite, pbdamos darles una sucinta Gramatrca de su idioma,
de la cual carecen, y puedan tnejor aprendei- el Espafiof: . . .»

El Arte que tnenciona es e\ Arte de la lengua zebuana,
siri 1. ni a. de inapresidh, impi*eso ein Saoipaloc de 1801 a
1804. Su autor- no ^s otro que el agiistino P. Fr. Fran-
CISCO Kncina, Sobre este particular, v. lo escrito en el ./^/^/^

Hot de AdicioJies, pags. 470-472. ^,;

225.* MANUAL / DEL / MEDIQIJILLO VlSAyA / CQ-

ORDINADO EN VISAYA CEBUANO Y EN CASTELLANO
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POR EL / p. PR. MANUEL VILGHRS RraOOLErO DE
FILIPINAS. / Con superior penniso. /MANILA: / Imi). de

Ramirez y Gi randier. / 1877.

En 8.0 port. (v. en bl.). Lie. del Gob., 24 de Abril
de 1877, suscrita por Jose P. Clernente y ooncedida al P.

AyMi-ra (v. en bl.). Lie. del Ord., Hino Sr. D. B. Romero
de Madridejos, Palacio EoiscoDal de Cebii, 5 de Marzo de
1877 (v. en bl.). Pr6lo^-o. MANUAL / SA / MANANAM-
BAL RGA VISAYA. Malooy ca sa imong isio ca tano sa
nalay pa<(pili ^Haz hieil y 710 uiires d qilUli), v. en bl. Pa-,
hamatfignn. Texto. Pags.: 151. en junto (en bl. la v. da

.

la lilt.). En las primeras 11-77 (v. de la ult. en bl.) ve
el texto bisaya, a parti r de la 78 el castellano, con esta port.:

•EL / MANUAL DEL MEDIQUILLO / PUESTO/EN
CASTELLANO. / Haz Men etc. (v. en bl.) Advertencias y

Texto.

En el Prdlogo escribe: '*Entre los iibros que ban tra-

tado de las pro|)iedades medicinales de las plantas, de fi-

lipinas; hemos preferido. El tratadito del iiiinortal P. Fer-
nando de Sta. Maria:.... y la Flora de Filipinas, del la-

borioso P. Fr. Manuel Blanco; pero eliminando de nuestro
trabajo^ aquellas plantas, que pudieran ser perjudiciales,
en manos de una persona inespei-ta, 6 poco escrui)ulosa;

y para los sfntomas y aun para parte del tratamiento en

las enfermedades. nos hemos valido del Manual del infa-

tigable y concienzudo D. Rafael Ginar. En tres partes he-

inos dividido nuestro trabajo: En la \^ ponemos por or-

flen alfabetico, . el nombre de una porci6n de plantas que
pueden ser suficientes. . . . En el 2? Las mismas afecciones
6 dolencias con sus sfntomas y trataraientos; y en la 3*

algunas medicinas, que conviene tener preparadas con an-

telaci6n para aplicarlas en caso dado. . .

" Irapuls61e a co-

ordinar el tratado, 6 tratados, porque en tres esta dividido
el libfo: 'V . . . Atacar por su base en lo posible, el char-

latanismo supersticioso, de muchos mediquillos visayas y
Prqpagar el conocimiento de muchas plantas medicinales,
con que ha enriquecido la Divina Providencia estas Islas,

y asi pueden a falta de medicos atender los naturales a

sus dolencias." Las dos palabras subrayadas lo han sido

por \w{ con el fin de hacer fijar la atenci6n del lector sobre
los calificativos qne el P. Vilches aplicaba a los autores
por el estudiados 6 consultados. El de inmortal traspasa
los Umites de la hiperbole y raya en los del absurdo.



CUARTILLAS BlBLIOGRii^FICAS 577

Ms de aplaucJir la actividad, entnsiasmos y celo del P.
• Vilches y es de lamentar que la Gramdtica y el Manual

110 ios hiibiei-a pieparado mas convenientemente. Leyea-
(iolos. se nota falta de preparaci6n adecuada.

226.* NOVENA / UG / PAGDAYEG SA SANTfSIMO
/ NffTO .lESlJs, / NGA aaiSIMBAHAN / SA /CIUDAD
SA SUGBU. / CON SUPERIOR PERMISO. / REIMPRESO
CON LICENCIA. / MANILA:/ Imp. de Ramirez y Girau-

dier. / 1877.

En 16.^ Dort. orl. A la v.: Concesi6n de iiidulgencias
del II mo. Sr. D. R. Ximeiu). (AdverteJicia) y Texto. Pags.: 16.

V. niims. 1, 3, 9 y otros posteriores.

227.* NOVENA/SA MARGA/GALAG SA PURGA-
TORIO. / CON SUPERIOR PERMISO. / MANILA. / Im-

prenta Amigos del Pais. / CALLE DE ANDA NUM. 10 / 1877.

En 12.^ |)()rt. oil. A la v.: Co^icesi6n etc. Texto. Pags.:
15 (v. de la liit. eii bl.). Texto bisaya cebuano.

Novena par las^ almas (en sufragio de las almas) del
Hurgatorio.

V. Ios niims. 47 y 66, si bien no respondo que la aqni
<lescrita sea reim*pi'esi6n de las dos 6 de alguna de ellas:
no las he cotejado, ni ha habido lugar a ello. Nada me
es dado afiimar en este momento del traductor y nada veo
consignado en otras bibliografias.

228.* NOVENA / DE SAN ROQUE /PATRON DE
LA PESTE / TRADUCIDA DEL CASTELLANO AL VI-

SAYA / POR EL PRESBItERO/ DONTOMAS CONCEP-
CI6n CURA PARROCODE la CIUDAD / DE CEBl!.

Icon las licencias necesarias. / Manila : /

imprenta de santo tomas / a cargo de d. g.

MEMIJE. 1878.

En 12. o Anteport. en bl. A la v.: Est. del Sto. Port.
oH. (v. en bl.). Pahamatngon. Texto que comienza con:
Acto de contricj6n. Pags. : 24, en junto.

Texto bisaya cebuano.

k
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22?.* ARTE /DEL / IDIOMA BISAYA-HILIGAINO
/

QUE SE HABLA EN PANAY / Y EN ALGUNAS ISLAS

ADYACENTES / POR EL ILMO. Y RMO. SR. D. PR.

MARIANO CUARTERO, / RELIGIOSO DE SANTO DO-

MINGO:/Y PRIMER OBISPO DE LA NUEVA DI6OESIS

DE SANTA ISABEL DE JARO. / MANILA / ESTABLE-

CIMIENTO TIPOGRAPICO DEL COLEGIO DR SANTO
TOMAs / A CARGO DE D. GISRVASIO MKMIJE. / 1^78

En 4. « port. (v. en bl.). Tt-xto. fiidice. Pag^.: 174,

en junto, + 2, sin niimeiar:

Esta Gramdtica esta (Uvidida en ties Libras y el uh
timo cap. le dedica a la Version al bisaya de algiuias pa-

labras y modos de la lengna castellana.

Es un Arte mas que ha tenido segunda edici6n.

230. CASAYORAN / SA QUINABUHL / NI SAN

GUILLERMO / DUQUE DE AQUITANIA / UG | NOVENA
SA MAONG SANTO / JTGA HINUSAY UG GUIVINISAYA

NI P. FRAY / MATEO DIEZ RELIGIOSO AGUSTINO
CALZADO / UG CURA pXRROCO SA DALAGUET. /

MANILA. / Imprenta de Amigos del Pais \Calle de Aj/da

iiiun. TO f 1878.

En 16° port. v. en bl. Lie. del Ordinario, Cebu. 11

de Noviembre de 1878. Texto cuyo encabezamiento es: Casa-

yoran sa quinabuhi ni San Guillermo Conde de Poitieis ug

Duque de Aqsiitania ug patron sa longsod sa Dalaguet.

Pags.: 72, en junto. Despu4s de la Fida del Sto. sigue

la Kovena cu^'o principio, uiejor, cabeza dice {pdg, 27\:

Ang bnbuhatun sa pagnovena.

Narracidn de la vida de S. Guillenno. Duque de Aqui-

tania y novena a dicho Santo escrita y puesta en visaya (ce-

buanoi por el P. Vr. Mateo Diez Religioso Agustino Calzado

y Cura Pdrroco de Dalaguete (Cebu.)

S. Guillermo, Conde de Poitiers y Duque de Aquitania,

agustino. era Patron (y seguira siendolo acaso) del pueblo

de Dalaguete, como expresa el encabezamiento del texto.

231.* CATECISMO / DE / DOCTRINA CRISTIANA

/ EN LENGUA BISAYA, COMPUESTO / Poi- el M. R.
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P. Fr. Alonso de Mentrida, / EXPROVINCIAL DE SU

PROVINCIA / DEL SANTISIMO NOMBRE DE JESUS /

Ordeii de nuestro pnAve San Aguslfn /EN ESTAS ISLAS

PILIPINAS SUima edicion. I Con superior permiso. / MA-

NIFjA. / Irnprenta de los Aminos del Pals, I Calle de Auda

num. 10. I
1878.

Vjw 12^ pott. A la v.: Est. de Jesiis crncificaao, y al

pie. O rnatain-is ngagayud iiga Jesiis (Dltlce Jesils de 7)li

vida etc.) Aprobaction del M. R. P. Pr. Gaspar de S. Agus-
tin, Coiivenlo del Sino. Notnl)re de Jesiis de Tondo en 10

,le' Julio (le 1713. A Nfcra. Sra. la V. Sma. Marfa de Gracia

Palrona y Ai)()gada de toda la religion de N. P. S. Agus-

liii. Odavas Rinias, que son once, suscri'tas por el raismo

p Gaspar- de S. AguMin. Texto. cnyo encabezamiemto es:

ANG PAI^GADIEUN NATUN SA MA^GA CRISTIANOS,
Mafiga labing sayupelc. Pags.: 212, en junto. A partir^de la

|)ag. 171 coinieiiza: Paghalar sang paUgadieon Tlga aiig ngalan

Rosario Tlga tinalagsa sa matag-arlao; con Oraciones tanabien

para la Gonfesion y Coinunion, etc. Entre ^stas y el Ro-

sario, 6 sea, entre las pags. 189 y 196, el editor de esta

ed. ha intercalado: Pag-amoji sa pagcojifesar cag pagcomu/'

gai\ que es Modo de hacer exanieii de conciencia y modo de

prepararse dignainente para la confesi6n y comuni6n.

El editor, P. Pr. Manuel Gutierrez, agustino, tuvo el

bueu gusto y acierto de insertar la Aprh i\e\ P. S. Agus-
tin y sus Rinias\ pero se equivoc6 al decir que era esta

SUima edicion; la 7* es del 1838, si no se equivocaron en

el niimero de orden, la aqul descrita sera, por lo menos,
9^ y ultima, a lo que creo.

V. lo que escribi en Adiciones etc., num. 891.

232.* LACTUR / ffGA / PAGASOY SANG PAGGA-

SAQUIT / CAG SANG CAMATAYdN SA ATON / GUINOO
JESU-CHRISTO. / GUINSULAT SA BINISAYA / ^TGA

POLONG SA M. R. P. PR. JUAN SANCHEZ/ SA MA^GA
PADRES NI SAN AUGUSTIN ^GA AMAY / NAMON
EX-DIFINIDOR, CAG PRIOR SA CONVENTO / SA TIG-

BAUAN. /CON LAS LICENCIAS NECESARIAS. / TER^

CERA EDICION. /MANILA. /Irnprenta de los Amigos

del Pals, / Calle de Anda niim. 10. \ 1878.
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En 169 port. (v. en bl.) Est. de Jesiis crucificado (v.

en bl.). Lactnr liga pag-asoy sa mallga aiasoyon anay, sa

tufigur sang pagcasaquit sa aton Gniiioo Jesu christo. Texto.
Itotorlo sa nasambit nga mga bolos. Mga labing sayop
sa pag-imprenta sining libro. Pags.: 214, en junto, + 2,

sin numeral'.

V. Adiciones etc. Ap^ndice, pag. 525. La \^ ed. es del 1718.

Compendia de la t\isi6ny inuerte de Kuestro Soflor Jesu-

crista. Escrita en idioma Msaya par el M. R. P. Fr, Juan
Sanchez de las Cadres de S. Agustin, J^uestro Padre. Kx-

difinidar y Prior del Canventa de Tigbauan (Iloiio).

En los cuatro pi-imeros (:ai)itnlos refieie la caida del

hombre, la venida de Jesucristo Recienlor del niundo, su

paso por la tierra y la conducla de los judios con nnes-

tro Salvador. En el quinto comienza la liistoria de la Pa-
si6n.

No consta con certeza que la i)resente sea tercera edi

cion, quiza sea cuarta.

233.* GRAMATICA / BISAYA-ESPAROLA. / ADA?.

TADA AL SISTEMA DE OLLENDORFF, / POR / El M.

R. P. Lector Fr. RAMON ZUECO DE SAN JOAQUIN,
Agustino Recoleto, / Comendador d6 Carlos III, Hijo Adop

tivo de la Muy Noble y Siein / ^pre Leal Ciudad de Ma-

nila, Condecorado con la Medal la de Jol6,' / Vicario Pro-

vincial y Poraneo del segundo Distiito de Mindanao y

Cura Parroco de Cagayan de Oro. / DECLARADA DE

TEXTO PARA LAS ESCUELAS DE PlLIPINAS EN
REAL 6RDEN DE 17 DE MAYO DE 1876. / CON LAS

LICENCIAS NECESARIAS. /MANILA: 1878. / IMP. DE

RAMIREZ Y GIRAUDIER. / Magallanes, n9 3.

En 4.^ port. orl. con dos sencillos filetes. A la v.:

Es propiedad etc. Al Sr. D. Tonias Aguirre y Mena, Srio.

deT Gob. gral. de Pilipinas. etc.; dedicatoria suscrita por

el autor (v. en bl.). Pr61ogo. (v. en bl.). Modo de en-

sefiar por este metodo (v. en bl.). Pagtolonan figa muona==
Enzefianzas preliminares. Texto. Pags.: 2, s. n., + LXI
(v. de la lilt, en bl.) -f 216 + 33 (v. de la lilt, en bl.)

para la CLAVE DE LAS TEMAS, en castellano, 100 en

total, que corresponden a otros tantos, que van en el texto.
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Este va dividido en 90 Lecciones^ y tres meses, treinta de
aqiiellas para cada niio de e^tosi y al final de cada uno
rte pIIos cor)tiene: RESl?MEN DE LAS REGL/^S \GRA-
MATICALES COMPRENDIDA8 EN ElL PRIMER (SE-
GaNDO. TERCER) MES DISPUESTO EN POIIMA DE
PREGUNTAS PARA EXAMEN Y REPA80.

Dice en el t^rdlogo: '*Da lastinja ver que despn^^i de
mas de tres sicjio^, que ondea el pabell6n espafior eti ej^te

archiniela^o, sean tan |;ocos los indios que entiendan el

idioraa de la niadre patria y nauy raros los que lo hablan
bien; a pesar de la solicitud de los espafioles sin distincion

de clases. que ban venido a este pais, en cornunlcar a

los indios el herrnaso idioma de Cervantes. Largos afios

hace. que el G()l)ierno Superior tenfa nauy recomendada
la ensefiMuza del (rastellano. De diez aflos acd, se ve en la

QacetU oficial un verd^dero lujo de circulares sobre el inisrpo

ol)jeto . . . . Ni la acci6n puramente oficial de las Autori-
(iades. tradu(-ida en 6rdenes circulares, ni la de los parti-

ciilares, nianifestando ^^us. buenos deseos, eran gran cosa
para resolver el diffcil problenm de cainbiar el idioma de
un pais. Ha faltado siempre el medio y este lo presento
hoy al i)ul)lic(>, dando al bisaistno una gramatica . . . ,Oreo,
SI (Ih absoluta necesidad, que es preciso tener suma vigl-

laruvia sobre las escuelas de instrucci6n primaria . . .

*'

234.* COMPBNDIO DE LA GRAMATIQA / BISAYO
ESPAROLA, / ADAPTADA AL SISTEMA DE OLLEN
DORPP, / POR/ El M. R. P. Lector Pr. RAMCJN ZUEOO
DE SAN JOAQUIN, Agustino Recoleto, Con)en(iador de

Carlos HI. Hgo Adoptivo (ie la M^jy Noble y Siempre Leal-

Ciu- / ciad de Manila, Condecorado con la Medalla de Joi6.

Vicariu Provincial y Poraneo d^i segundo / Distrito de Min-

danao y Cura Parroco (ie Cagayan de Oro. / DECLARAbA
DE TEXTO PARA LAS ESCUELAS DE / PILIPINAS
EN REAL (3RDEN DfiJ^Jr^ioE MAYO DE 1876 / CON
LAS LICENCIAS NECESARIAS. ' MANILA: J 878. / IMP.
DE RAMIREZ Y GIRAUDIER. Magallanes, n.^ 3.

En 8.^ port. orl. X la v.: Es propiedad etc. Ativer
tencia (v. en bl.). Pagtolon an flga muona 6 Nociones preii
ininares. Texto. Clave de los temas. Pags.: LXXV (v. de
la liit. en' bl.) + 162 + 29 (v. de la ult. en bl.).
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V. el ndm. precedente, del qne es Compejidio,

El P. Zueco ha sido uno de los religiosos mas activos

que por Piljpinas han pasado yes una de las fi^furas mis

hermosas y culminantes de la Provincia de S. Nicolas de

PP. Recoletos. Sn nombre brilla en la historia de este

Archipielago con destellos propios. Como escritor y tra-

ductor en bisaya cebuano nos le presentan las varias pape-

letas aquf numeradas, y no son lodaji, como religioso em

prendedor y conquistador lo dice la historia de Jolo y

Mindanao. iLoor al religioso que tan bien supo atinar tan.

relevantes y bellas prendas! :*

235.* NOVENA / SA MGA / CALAG, SA PURGA-

TORIO / dihyjo alegdrico I CON SUPERIOR PERMISO. /

MANILA / IMP. cCIUDAD CONDAL> DE PLANA Y

C* \ Escolta 71,0 29 dup.o y S, Jacinto no /: / 1878.

En 129 port. orK A la v.: Goncesidn de indulgencias

del Ilmo. Sr. R. Ximeno. Texto. Pags.: 15 (v. de la lilt

en bIJ.

Texto bisaya cebuano. V. nums. 47.66 y 22/.

236.* VISITAS SA/ SANTISIMO SACRAMENTO SA

ALTAR / UG SA MAHAL RGA / VIRGEN MARIA / fJGA

/ GUITOCOP NI S. ALFONSO MARIA LIGORIO, / OBIS

PO DE SANTA AGUEDA DE LOS GODOS, guinbinisaya

/ sa usa ca Padre Agustino nga devotos sa Santfsirao Sa

cranoento / sa Altar, ug §a mahal nga Virgen Maria. /

Con las licencias necesarias. / MANILA. / IMPRElNTA

DE LOS AMIGOS DEL PAIS, / Calle de Anda ndm. 10. 1878.

En 12^ port.^ v. en bl, Pagagda (Exhortaci6n). H. en

bl. en cuya; V. esta ei grab, de un Tabernaculo y el Smo.

en la custodia. Texto. Pags.: 110, en junto, faltando aPej.

examinado desde la risita 25^, dia 25; mas de 32 pagis.

Esta ed. va aumentada con I3 ExhsHacidn, que no lleva

la primera atras catalogada iQuien sera el autor, etc.de

aqoeDa? .. .

Tengase pbr repetido aqui lo escrito en los niims; 57

y 169 de los que el presente es reirapresi6n, salvo la adir

ci6n apuntada. El ti^aductor ei. el P.: Ajgustirio atras citadoi



CUARTILLAS BIBLTOGRXpI CAS B83

237. ARTE / DE LA. LENGUA BICOL /PARA LA
BNSERANZA DE BSTE IDIOMA / DISPUESTO Y ORDB^

NADO-/ For N. H. fr. Andres de S. A^nstin / DALO
k LUZ ' OORRB(}[DO Y ADICIONADO EN O^SBQUIO
iSXiS HERMANOS/PR. MANUAL M^ CRESPO /Con

las licencias necesarias / MANILA / TIPOGRAFIA DE
RAMIREZ Y 6IRAUDIBR/K CARGO DE C. MIRALLEs/
MAGALLANES, 3 / 1879.

En 4.^ men. Anteport.: Arte etc. (v. en bl.).Port. A
la v.: Es [)ro|)ie(ijid ec.t. Pr6lo^o de la preseiite edici6n.,
AflverteruMMS, cinco, (^on venientes para el mejor estuxJio del
Arte. (Dedicatoria) Al Excmo. Ilsiriq. y Rsmo. Sr. Dr. D.
Pi. Prancisi^o Gamza, snscrita por ol corrector en Ligao
y Septieinbre 12 de 1878. Texto. Jndice. Pags.: XII +
239, en junto (v. de la lilt, en bl.) + 1, s. n. (v. en bl,)

para las Errata.s. A parti r de \)i pag. 2l8 cornienza \h Tra-^
duccidn de los te/nds, qne son di^ei y siete, en juiito. Estd
dividido en cuatro Tratados y estos en capftulos.

Dicese en el Pr6logo: "Tiempo hacia que. el presente
tiabajo estaba terininado ...tan escasos andaii (los .ARTE!
del P. Andres) que el que tiene un ejeinplar no qfii^r€i
desprenderse de ^1; se hacla pues nesesaria una uueya
edici6n del Arte BicoK....yo creo que debfa ser refprTOado
(el Arte del P. Aiidris) haciendole mas comprensible, y
desterrar del mismo, usos, voces y aun conjugaciones que
ya no estan en uso, introduciendo las que este haya! legi-
timado. *' Correcciones y supresiones que hoy le censura-
ran muchos sin genero alguno de duda. "Es de justicia,
allade, consignar aqul los nombres de D. Vicente Garcia y
de D. Santiago Ogeda, Presbiteros ambos del Clero secular,
que tan generosamente se han prestado a oir y resolver
mis dificultades y que tanto me han animado a la publi-
caci6n de este trabajo.**

La 1* ed.es del 1647, no existe descripci6n alguna de
ella, que yo sepa; la 2?' del 1739, descrfbela Retana en La
Imprenta en Filipinas, niSm. 124, y la 3^ del 1795, descrita
Ppr Medina en su La Imprenta en Manila, niim. 338 (Adi-
Clones y continuacidn etc., nilm. 327.), por el Sr. Pardo (I.

c. num. 2478.) y por el Sr. Retana (I, c, vol. 1., niim.
*

129): de 6sta he registrado ua buen ejemplar,' ei^ perfecto
^stado, en la brblioteca del convento de S. Francisco de
Manila. Por cierto que tiene sus erratas, bastantes, y al-
Kunas de tanto bulto como esta: «y yo sujeto lo dlcho eh
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esta pequefia Obra; a la corruption del que mf\ior sintiere*

Impresidn muy deficiente, tipos gastados y lineas mal regla-

das; en papel de arioz.

El Dr, Pardo (I. c. arrih^O describiendo esta 3* edi-

ci6n dice: <Peg. en 8? de 2 f. s. n., 167 pp Podrfa

suponerse al leer csegnnda vez reimpresso* {Segiinda vez

Reimpresso, dice el, ejemplar) que se trataba de una 3* eiii

ci6n.> De una 3^ edici6n se trata, pero el Sr. ParcU) des"

conocfa la 2* iY qne otra cosa pnede qtierer decir com

Seguilda vez Eeimpresso. sine impreso por tercera vez? Las

pags. son 5, s. n, [vs. de las ult. y prin). en bl] + '67 [v.

de la lilt, en blj; port. orl. Dividido en ciiico Tratados.

Par^ceme indispensable trasladar algnnas lineas (lei |)r6-

logo, 6 A los Fadres Ministros, dice el P. A. de S. Agus-

tin: «Y assi .... .he qnerido preferir la obediencia a opini6n,

pues haviendome pedido algunos Reli^fiosos die.sse a la Es

tampa algunos de los Tratados qne tenia escritos por pro

meterse seran a los Ministros de uiilidad grande, y a Ioh

Na.turales de nuevas Luces de Fe; coinenzancio a cuuiplir

su petjcion me desagradaron ta^iUo, que alee de ellos la

mano. . : . .
.juzgando era ofeuder a tan grandes Maesiros en

Lengua, el presentarles lo que yo tenia por cosa de niii

guna estima; hasta que volviendo a solicitar su !>eticion me

obligaron a que . . .obedeciase, rendidoa tan verdadero afecti)

assi bien he puesto singular desbelo en seguir en este Arte

el estylo de el Latino i)ara que los cuydadosos Ministrcs,

puedan despues de un trabaio que es grande sobre toclo

encarecimiento, alcanzar con mas acierto. . . . De los defecto?

que se hallaren me hago desde luego el cargo, y de lo,s

aciertos se den siempre las gracias a N. S. Dios, como 4

Autor glorioso, y soberano principio de todos buenos aciertos,

y verdades Catholicas.>

iCuales y cuantos eran los «algunos Tratados que tenfa>?

No he logrado averiguarlo; pero el Estado etc. del F. /
de Huerta, Binoiido, 1865, pdg. 509 y Mm, 57 de la ^Biblio

ieca de autores etc.^ ciba como impresos: «19 Arte ...1647.

2.^ Esplicaci6n de la doctrina oristiana, en idioma bicol,

impreso en Manila el alio de 1647. 3.^ Un tomo de Ser

niones varios, impreso en la dicha ciudad de Mai\ila, pl

raismo alio de 1647. 4.^ Traducci6n al idioma bicol de la

doctrina del Cardenal Belarmino, impresa asimismo eu M>
nila el propio afio de 1647. > El Sr. Medina en La ImpTtim,

niims. 67 y 68 (Adlcioiies etc., nums 56 y 55.), traslada(Jel

Saggio del F. Givezza ^ A^\ Estado los niims. 1? y 2.^ arriba

trascritos, y luego aflade: «Ambos autores reproduce n taf

bien la notiQia de esta obra . .: «Traducci6n ^ ^^^



CUAUTILLAS BIBLIOGrXfiCAS 585

dicen se imprimio eii Manila, sin indicar el afio.» 8or|ir4m

(iemQ sobreinJU)era tal afirmaci^ri, pues Medina que ley6. sin

(iuda, en el Estado los (U>s priineros numeros no vi6. ni leyo,

los dos sei^uientes, 3.^ .V 4^. ni el afio en uho y otro in-

(licados, se^fdn trascritq qneda. <iC6mo ley(3^ el Si\ Medrnn,
6 solo vi6 la cita eii la obra del P. Civez^sa? Pero afirma

terminanteniente que (imbos autores; s6lo se explica aquella

afirniacion pof distracci6n involunlaria, 6 error de irnprenta,

|H)r el qie los cajistas le suprimieron aljfunas lineas 6paite
de ellas.

Iiiuiil fiiera bti>4(*ar en el Aparato estas notas biblio-

jdaticas, tan djifnas conio las qiae^ mas.

238.* ANG SUQA / 5tGA / MAGADAN-A6 SA NAGA
PQYd SA OANGITNGITAN 8A SALA, / 6 \ BJERGICIO

SA SULOD SA SIAM CA ADLAO. / TlNUOOD / ni Pres

Intero D. BLAS GAVADA DE CASTRO, Cura / interino

sji C6rdova sa di>trito sa Sngbu. / MANILA / INPRENTA
DEL COLEGIO DE SANTO TOMAS / A CARGO DE
D. GBRVASIO MEMIJE. / 1879.

«

En 12^ A'lfceport.: Ejercicio sa sulod etc. A la v.: Con-
cesi6n de indnl^fencias del Ilrno. Sr. Madridejos, Cebu 18

(ie Dicienibre de I876j. Port. (v. en br.)Sa ma^aba^a. Texlo
(•uyo encabezainiento es: Mga pahanaatngon aron buhaton
sa (iacung capuslanan an^ pa^palandong nga map ang Qra
ci6n mental. In(iice. Pags.: 256. en junto. + 3, s. n. (v.

(ie la lilt, en bl.). A pai tir (ie la pag. 227 coinienza: MGA
PAGPALANDONG SA PITO CA POLONG NI JESU
CRISTO SA CRUZ; y en ia 247 empieza: ANG LANA
^(l igadugang aron ang sugd dili niagngitngit, ug aron
di/i mapaong I 6 ejercicio sa adlao ngatanan aron niahusay
ang quinahiihi sa taong cHstianos. La meditacion ultima.

patinas 219 225, es una parafrasis del Salino 50. Miserere
niei Deus.

Luz que ilamina d los que se kalian en las sonibras

del pecado, 6 ejercicios espiritudles para nueve dias. escritos

por el Presbitero D, Bias Gavada de Castro. Cura interino

de Cdrdova del distriio de Cebil. Contiene tambien Medita-
clones sobre las siete palabras que pronuncio Jesils en la Cruz
y otras, al final.

239. NOVBNA ni / S. JUAN DE SAHAGUN,
PATRdN SA LUNGSUD SA TOLEDO. / TINUCOD SA
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HINJSAYA / NI D. BLAS GAVADA DB GASTRO,/ CURA^

INTERINO SA MAONG PARROQUIA / A KSPENSAS
DE UNA PIADOSA ASOCIAGldN. / GON SUPERIOR
PERMISO. / MANILA: IMPRENTA DE SANTO TOMXS.

/ A CARGO DE D. G. MEMIJE. / 1879.

En 12.^ port. oil., v, en .j>l. Est. <1h Im SniM. Vir^ni)

y al pie: Hamohd ngd pagampo s(i mahal iigtt Hrgen Marl{{^^

contra sa niga pa/iula//. {Covin. 6 breve. or-iM-ion a la. bie-

naventurada V. Maria, contra las tentacjonex). Pilgainpo 111

P, MicoUlS Zuchi, etc. (Oracnon a la Sina. Vir^en., del P.

etc.) Lactud nga pahamatngon sa magnnovena {Hr^ve acJver

tencia a los que ha^an la Novena.) /?///^(?/// nga pagasoy
sa qulnhbuhi ni S.Juan de Sahagun. (F^i^j^era respfia de Ui.

vida (le S. ietc;.) traducida del A|lo (^ristiano de D. Beni.to,

de Gastro por el P. D. Tomas GoncepcJon). Texto P^K^ • 30^

en junto, + 2, s. n.. Aviso 6 annncio de libros en ventn.

A partir de la pag. 25 va: Tidumanou sa tauong cris-

iianos sa adlao adlao. Sa biintag y Sa gahli (Bjercicio. de);

itristiano paia todos los (ilas. Para |)()i- Ja njafiana y. Para,

ia )ioche.). ¥jisie Ejercicio cotidiano esta toinacio de* los Opiis'

cnlos del Ihno.^ Sr., Glaret y es traducci6n del A^ustino
Recoleto P. Pr, Ramon Ztieco aun^jne no se diija eli nnichos

libritos en los qne esta reinipreso.

J^ovena de S. Juan de Sahagun (A^rustino) patron del

pueblo de Toledo (Gebii). Conipuesta en bisaya (cebuano) /^r

1). Bias Cavada de Castro, cura interino de dicha parroquia etc..

Pr. Gi^:cii.io GCEMES.

[Se continuara.''
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--fin--

Veyra piimeraineFite |>ens6 en orgaiiizar una Asociaci6n

(ie Polklori.stas Filipinos; luego, solicitar y dar cabida en

la Asociaci6n a toda clase de elementos. Asi conseguirfa

propagar la aficion al folklorisrno, fundar despuds una re-

vista mensual. y por li'tiino, impulsar a que la Asociaci6n

fnera dando conferencias publicas. Tan buena idea no cuaj6^

y Veyra, lejos de (iesanimaise, ide6 otro proyecto de carac-

ter hist6rico. que tavo exito: la presente serie de Efeme-

rides Pi li pin as.

Conao las personas de quienes s6licit6 colaboraci6n, en-

tie ellas Pardo de Tavera, Adriatico, Palma, Isabelo de

los Reyes, Roinualdez, Elio, etc
,

por unas y otras ra^o-

lies, no piidieron colaborar, Veyra y Ponce arrimaron fuer-

temeote el hoinbro, y trabajaron como unos benedictinos.

Excepci6n hecha de una eferaerides -escrita por Palma, obra

(ie Luz, una tercera de Corpus, dos 6 tres de Liquete y
una s^ptima del que esto escribe, la serie debese toda & la

laboriosidad de Veyra y Ponce. La voracidad 6e Al Ideal

hizo que los artfculos originarios viesen atiopelladamente

la luz. Hubo, pues, necesidad de refund irlos para presen-

taiios en cuatro voliimenes, cuyo primer volumen es el pre-

sente. Aunque las efemerides comenzaron a darse en El

Ideal e] dfa 16 de MarzodelQll, este volumen comprende
los meses de Enero, Pebrero y Marzo. Los otros tres vo\

l^menes comprenderan tambien trimestres contados.

La refundici6n era ardua ciertamente. Para completar

(1) Pv6\ogo al libro asl titulado, pr6ximo d publicarse.
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los dias del alio, escribieron los correspondientes a los do-

mingos y dlas fesbivos en que no hnbo periodico. Ampliaron

ademas otras; corrigieron fechas. frases y noticlas inexac-

tas; sustituyeron algunas por otras, y suprimieron algnnas.

Asi podria subtitularse la obra refuiidida: Breviario Histd

rico de Filipinas, 6 sea Epacta Fonceveyreuse.

Sus autorei aprovecharon cualqniera^ fecl^a en que ocp

rri6 un suce^o, naci6 un hornbre. n)nri6, tom6 |)osesi6n de

un cargo importante, pubiic6 nn libro, cerr6 el ultimo pliego

de una edici6a de publicaci6n importante, et(i., etc. Y a

'prop6sito de cualquiera fecha, sacaron del asunto el aspecto

mds interesante con fines sociales, 6 patiioticos, y marcada

tendencia filipinista posible, vertiendo, dia por dia, ''ideas

6 ideales'' como diria Adolfo Posada.

Dandose en el peri6dico El Ideal, natural es que las.

efeaieride^, pequeflas cr6nicas. tengai^ corte periodistico, li-

gero, fugaz, breve, movido. El valor de los articulos es

desigual; alguno no tiene mas merito que un preambijlo

de dos 6 cuatro lineas, una reproduccion de algun doc|iv

inento hist6rico; pero hay mucho de labor historico-nacio-

hal, y no poco de recuerdos peisonales; algo tainbien hay

que no esta completaraente desflorado ante el puiblico. Lp

que verdaderamente enaraora en la serie es la tenderi-

cia'a la vulgarizaci6n de nuestra historia, y lo que si}{-

nifica foraento de esta clase de aficiones.

La colecci6n re|)resenta, por tanto, acumulaci6n de tfJi

bajo diario; y es obra d'e consulta, como manual histpricp.

indispensable en la mesa de todo fili|)inista. Eri ciertp^

respectos, deSnitivo, por /^5 recuerdos personates que lo ava-

loran. Y la crftica de cosas y personas que sus autqr^§

aventuran de tiempo en tiempo, aunque sin insistir, es po-

sitiva y moderna.

Veyra pertenecfa a aquella juventud que dqrante Ips

liltimos aflos del regimen espafiol se [)reparaba, de \\^

manera inconsciente y cprao presintiendo el porvenir, parf

entrar en liza con el bra zo firme y fortificado; que en l^f

revoluciones del 96 y del 98 fue testigo y actor en p^-rte

del drama historico que se desenvolvia, y que en los ac-

tuates raomentos es difundidora de la cultura nacioual»,y
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va a la cabeza de los que trabajan por la recoiiJ^brti'ccidri

de la patrin, ya por medio de la tribuna, de la Prensa .t

del saiibuario de las leyes; ya como miembi^os del pdcfer'

ejeontivo y jii iicial, ya (-orno an'toridades sodialej^V '^
'

Una espectie de ncademia literaria funcioiiaba en la 8a^d*

del hoy coinisionado liusfcre hacia 1892-93; Fueroii sus

mieinbi-os Luis Luna y Quison, Macario Adri^tico, Fer-'

imndo M. Guen-ero y alj^iin otro mas. Guerrero " ya pa-'

saba entonces (U)mo cantor de las aves y de las flores, y
esrril)fa en la tievista Cat6lica\ su plectro ho habia^ ai5a'

arrancado de su lira tonos vibranfces a lo TiVbeo y Quin-
tana; Adriatico por La pUTlta del i5^/^(?, preciosa leyehda'

mindorefia publicada en La moda filipilia, brillstba coino 'es-'

critor galano de imaginaci6n fecunda, pero' con estifb 'to-'

davia a lo Ber.quer; Ilustr'e, poeta reflexivo, t6nia mas de;-

critico que de poeta; y Luna y Quison, poeta' de espeii^an-

ZHS, y que desde el Ateneo de Manila se las prometfa fe-'^

lices, era el que segufa de cerca a Gregorio Aguilera,

iiombre de ilimitada lectura, una encicff'6pedia viv'ientfei, y,

'

como Diderot, ,capaz de comprender y retnodelar -todos'

los sistemas, y encabezar (iualquiera revoluci6n filds6fica,

literaria y artfstioa, Desgraciadaniente niriguua de estas 66sas

liizo ni hard tal vez. Vivi6 poco esta academia^ y su^^

miembros se desbanda ion para librarse,.segun se dice, de
la ojeriza de los mandOnesi i

Entre t^nto. una juvehtud- 6rttusiasta, tal vez impru-
(ieiite, pero audaz, arrojaban las aulas de Letran y del Ab^-^
neo, y pasaba a ampliar sus estudios en la Universidad
(ie Sto. Tomas. Los distintos rumbos que abrazaron los

jovenes no impedfan que antes 6 despues de las clasas for-

masen grupos para el cambio de impresiones litei-arias.^ Al-

gunos seguian tomando parte activa en las veladas libera.

lias de los colegios de que procedfan. Un hahto roman-
tico, cierto pruiito innovador, alimentad6 constantemente
por los libros modernos de que estaban atiborradas las li-

hrerfas de Manila, importados de la America latina, de las

Aiitillas y aiin de Espafia, y que no encajaban en los mdl^\
des de la ensefianza oficial, determinaron a estos j6veneH^
^ atfremiarse para dar expansi6n a sus entusiasmos*

fe
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Cleraente J. Znlueta los congre^6 en un entresuelo de

la calle de Magallanes. Sin programs, de hec^ho, una vez por

semana, los jueves, de nueve a doc.e de la mafiana, y por

mas de un afio, 94 96, se reunfan en el tal entresuelo Josd

Abreu, Juan Medina, Fernando M. Guerrero. Rafael Palma,

Jaime C. de Ve^^ra y Clemente J. Zulueta, con sajona pun
tualidad. De tiempo en tierapo acudian a las tertulias, 6 re-

cogfan libros de la biblioteca Isidi-o Pa redes, aficionadi^

sirao a Gald6s y Macaulav; el maestro Anionio Garcfa, el

mas leido de lo.s music.os; Jos^ Pahna, adorador de Salva-

dor Rueda, pero al que abui*ilan soberanarnente Gastelar y

Gald6s; Macario Adriaiico a quien los Ripios de Valbuema

le hacfan apretar los ijares; Ihislre que se complacia en

la Historid . . de Pr. Blanco; Ceciiio Ap6siol, rumiador de

todo g^nero de libros, que hacfa tan buenas n)igas con Fray

Gandil y Gastelar como con NuBez de Arce y O egario An-

drade; Manuel Guerrero, para quien Kl Siibor de hi tierruca

y La Puchera de Pereda eran sabroso nianjai- con que H't

arregostaba/y Ram6n Avanc**fia. diaiectico, que amaba pla^

t6nicamente aquella juveniud arrogante y desconocedora de

peligros.

Despu6s de las teJliddSy sus miembros comunicabanse coii

otros circulos no precisamente literarios. pero (|ue teufan

interns en el movimlento. Zulueta y Manuel Guerrero, por

ejemplo, solfan reunirse con Carlos Ledesma en la cai^a del

malogrado Jose Quintos. (5 en un recodo de la Universidad

6 de Letran, Zulueta iba a pegar hebra y parti r un pifton con

el «Speaker2> Osraefia, el heroico General Yengco y Quezon,

quienes bien pronto se desternillarfan de risa porque, autre

cr6talos y panderetas. Zulueta desollara vivo a todo turi-

ferario 6 fuliculario, no dejando titere con cabeza, asf fuera

jesuita 6 fraile; aquel iconoclasta nada respetaba de dientes

afuera; en el fondo era tan patriota como Rizal y tan fa-

nalicamente revo'ucionario que dej6 de leer a Valera, uno

de sus autores favoritos, porque atac6 despiadadamente el

libro de Rafael Maria Merchan: Cuba, Justificacidn de SU

guerra de independencia. Y en tanto, una faz adusta, el pu

ritano. el cerebro d-il Ketipunan, no advertfa la presen-

cia del grupo luminoso, que mas tarde proseguirfa su obra;
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Bmilio Jaicnto; porque tenia preveticiones conti-a los que

siiponii bienli ulados, y no distinyrnia de tiempos y ocasio-

lies, abisrnado corno se hallaba siernpre en sus ineditaciio-

lies, (Miyo centio era los que habfan hambre y ged de justicia,

y por esbo, y porque erari pobres entonces, simpatiisaba en

cierto »no Jo con Sufrinlong, encarnaci6n del buen sentido,

y Cecilio Apostoi, altivo poeta, que cantarfa los prestiii:io8 de

la raza y sej^urainente ios del propio Emilio Jacinto. A
meiindo, Adriatico, Luna y Quison, Avancefia, Monico Mer-

acio y Orense solian departir con el duello del entresuelo

en los patios de la Universidad; 6 este tJltimo con el ilus-

lire finado D. Lorenzo Guerrero.

D. Lorenzo, ast le llamaba carifiosamente todo el mundo,

110 solo era el gran pintor, todo un maestro, y educador

del exiinio Juan Luna y de Fabian de la Rosa, sino apre-

ciabiiisimo critico de artes, asf literario como musical. Sus
consejos no solo conti ibuyeron a formar el gusto de sus
hijos, Fernando y Manuel, sino alentaron a Veyra y al

que esto escribe. Tan apto era para trazar una misteriosa

Ifaea en el lienzo y producir en 61 la ilusi6n de una hoguera
rembrandtesca, como para apreciar la picaresca Habanera
de Bizet y recogerse rellgiosamente para ho perder ni una
de las sublimes notas de La niuerte de Iseo de Wagner,
y frotarse las manos de gusto cuando Fernando, Manuel
6 Araceli, haciendo las veces de la hija de Milton, daba
lectura d aquellas pdginas de Pereda, que engafiaban los

ojos, y hacfan que D. Lorenzo creyese presenciar el albo-

rozo de los prados despues de la Iluvia, la nube de polvo

que levantan novillos y terneras, 6 asistir al incompara-
ble riistico idilio, como de Te6crito, de Pedro Juan y de
Pilara. ITan plasticas eran, como los rasgos del pincel de
su predilecto discfpulo, Juan Luna, y, reveladores de salud

robusta y vida patriarcal! Los Guerreros, con D. Le6n a
la cabeza, son de. los pocos, ciertamente que poseen el sen-

timiento del idioma, hablistas naturalmente. j^anuel, el me-
dico, era Peredano y escribid sabrosos cuentos, entre ellos

Ld Cava del Diablo, que goz6 el honor de que D. Caye-
tano S. Arellano, el mils castizo y macizo seguramehte de
nuestros hablistas, lo enviase al maestro i). Juari Valera*
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Quien mas quieii menos, de los coiitertulios, teiifa sus

autores favoritos, que revelaban f»n cierbo triodo sns gus-

tos, Bien se yo, escribi6 nn ilnstre crftico. que al^nno.s

ifiaii con indifereiicia de unos a otios sin fijat\se eu nin-

g-uiio; dejemos estas almas sin , amor y sin (ieseos, almas

tibias, siji el fuej^o sagi-ado de las letras. Se de niuchos

que querrlan fijarse en vaiios a la vez y que abrazarfMn

en su curiosidacl gran niimero de autores favoritos, sin

saber por cvjal em!)ezar; estos espiritus no son tan indife-

rentes, no son tibios, pero son libertinos y volubles; temo

que nosotros los criticos tenj^amos bastante de esbos lilti-

mos. Pero los buenos espfritus, los talentos dignos de ala-

banza, son los que tienen en el pasado uii gusto prefe-

rente, una preferencia declarada y van rectamente a uno

sin detenerse en otro; estos son los apasionados, los quA

son cai^aces de sentii" una sincera admiracion y de mere-

cerla.

Por esto Medina, gustando de Menendez Pelayo y Va-

l^ra, preferia al ultimo; Abrevi era castelarino, aparte de

que era el mejor !-ecitador del grupo, a excepx5i6n de Gne-

rVero; . a Rafael Palma le dai)a entonc'es por Lameuuais

y lefa Palahras de an creyente, no porque concordase con

Lamennais en instinto y temperamento, sino poi- un he-

(^hizo qiie tiene este escritor que por iguai atrae la curiosi-

dad de las incredulos y de ios r.reyentes. Era un amor

pasajei't), despues de todo, en Palma; no asi en Emilio Ja-

c-into. temperamento volcanico y ausberamente fmatico, yen

Apolinario Mabini, un raoionalista de la raz6n colecbiva y

fil6s6fo a modo de Lamennais como podra comprobarse

con la Trinidad Politica, pero sin llegar a una deliberada

irnibaci6n. Mabini, por natui'aleza, era incapaz de verdadera

imitj^cion; se apoderaba, si, de las lineas generales, pero.

luegden los deballes. deducciones y aplicaciones no se pa-

recfa al mode.lo.
^

;

Fernando M. Guerrero rendia culto a Espronceda, Zo-

nilla y Nufiez de Arce. Pero Guerrero, lo mismo que Ap6s-

tol, era libertino leyendo. Gozaban predicaraento los po?-

tas americanos y cubanos: Olmedo, Heredia, Placido y oti!OS*^

El Nocturno a Rosario, de Manuel Acufia,
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iPues bien, yo necesito

Decirte que te adoro!,

se sabfa de coro y tuvo casi la misma boga que posfcerioi:-

inentH tnvo el Ultimo Adios de Rizal. Sentlase la inmensa
desgracia del poefca; terniase correr la misma suerte del

poeta i)()f esquiveoHS 6 mjUaiKianzas de imagiriarias 6 reales

iiovias; se la (ieseaba qnizas con un deseo plat6nico pare-

cido al (lei Di-. Par*i() de Tavera respecto al suicidio de los

Nov^M. Todos dabaii lectiira de sus trabajillos, 6 se leian los

de los ansentes;, se disc^ufcian luego desinteresadamente y
se notaban los defeotos y ac.iertos. Nada hay corao la emu-
Iaci6ii, feciincla siempre. entre ]6venes que todavia no abri-

tjaii odio afi-ic.ano en sus i)eohos. Nada como la crftic.a fa-

miliar y amistosa para iiidustriar y refreriar los iiigeiiios.

Zulneta y Veyra acbuaban principalmente de crfticos orales.

Acontecio que \\\\ poeta y critico que se crefa bogado, G6-
mez Pardo, ocnr-ri6sele mortificar a Guerrero, con ooasi6n

de la pubiii^acion, cr»>o que en la Revistd C(ltd/iC(l, de la

[)oesia de Guerrero Borja ante el cddaver de la emperatriz

DoUa Isabely y Veyra, azuzado por Guerrero y Zulueta, con

el pseud6nimo de Venanoez, sac6 el pecho por Guerrero,

y como un Parto acribill6 con sus flechas a Gomez Pardo en

las columnas del DiaHo de Manila. Escusado es decir que

la crltica de G6mez Pardo cay6 en el gremio como una
proyocacion. No hay que leer hoy aquella polemica, me-
iiuda, gramatical y por el estilo de Valbuena, aunque Veyra
ya estaba iniciado entonces en Balarfc. Tales eran los ra-

zonamientos que un oficioso tercerista, desde las columnas
de La Oceania Espaflola. cort6 la contienda por insinuar

que Ventincez escribia en cal6 y alld na pozo de CaUacao.

Cargaba de esbam[)as a Zulueta esta polemica, que hu-

biera deseado fuese ban corb^s y sabia como la habida en-

tre Campoamor y Valera. Pero los biempos no daban para

tanbo, ni los ingenios.

La preparaci6n crfbica de Veyra no era mucha, pero su

buen seiibido 6 insbinbo adivinaborio lo supUa bodo. Se con

sagraba a Galdds, Valera, Casbelar, pero no le eubraban
muy adentro. Habfa' algo en ellos que rechazaban sus prin-

k,:
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cjpios, y preferfa Chateaubriand (el alitor de El GtJlio del

C.rislianisniO, no el de Ren6, se entiende); Alarc6ii (el de

Rl Kscdndalo. no el chispeante cuentista de La Comendadora),

y. sobi'e todo. Pederico Balart, c.uyos priiicipios reiif?ioso.s

y est^ticos cnadraban muy bien (ton los (ie Veyra, espe-

cialmente el espiritu casto de ^alatt, (;at6lico sin tibieza.
'

Galanfce Veyra. no en sentido mundano, sino en el de la

cabal leria andante y de la epoca dorada, ^jempre tnvo a

la iniijer como la ins))iradora de los ac^tos buenos y he-

roicos del hombre. Y sentla coino nadie f*l encanto de

Dolores, y el benefi(tio qne D. Pederico (U'eia deber a,l alma
de su inujer. consistente «en Ta transfnsi6n vivificanbe y
beatific.ante de la fe religiosa que se ha, realizado en el

alma del poeta por virtud del contacto intinio, entrafiable

y pnro con el altna de sn (:onsorte.>

No es inuy ortodoxo Garlyle que di^arnos, pero Veyra
olvid6 un tantico su ortodoxia cuando Iey6 este pasaje en

la biojfraffa de Mahoma: «El Profeta, victorioso ya y en

toda su gloria, recordaba siempre con lagrirnas de amor a

su Cadiyah, que muri6 anciana, y no se consolaba de ha-

berla perdido. Su hermosa y joven esposa, Ayesha, le dijo:

i Forqui note consuelas"i i,Xo era ya aiiciana'i iJ^o te ha

dado Dios en lugar suyo otra mujer niejor'i El Profeta res:

pondi6 entonces con efusi6n de honrada gratitud: .Yo huho

iiunca mujer mejor que ella. Ella crejjo en mi cuando los

hombres me despreciaban^.

Si Miss Rosa Isabel Cleveland no hubiera preconizado a

Cadiyah como el prototi()0 de la inujer de fe altruista, que

descubre y revela al hombre, sea este su amante, esposo, hijo

6 hermano, y le inspira, alienta e impulsa a todo acto no-

ble, generoso y heroico, Jaime C. de Veyra la hubiera

proclamado paradigma. porque fne, consciente 6 inconscien-

temente, sn ideal. Como que no descans6, ni se consider6

felia hasta que lleg6 a- unir sn suerte con la de una dama
lilipina, dechado y ornato de los cfrcnios sociales de Manila.

Valera. de quien tomamos estas noticias acerca de Miss Cle-

veland, temfa que el cadiyeho degenerase en flirty pero creo

que no hay temor de 6sto en Pilipinas donde, por tradici6n,

educaci6n y temperamento, el cadiyeho en nuestras raujeres
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fiie y sera sieinpr-e por legftimo altfuismo que no por an^

h(-if> ruin y inez(|uiiu).

D^sde princii)i()s; del sicrio XVII, (*omo por ejemplo, Pedro
Or(w')flez (le Cebalios y Chirino, hast.a las ultimas boqueadas

d^' l;» sobernnfa pasncln, los esitritores espjifioles no anciuvie-

n.i) retnisos en ensnizjw a la nnijer f]li{)ina como Ef<eria,

E ;.plMnso iiefi:6 a tener caracter- (iitirambicx) y ^pico er) la

plnina (ie Noznie^ia y en la de los f^spafioles y frailes pv']-

sioii^ros en 1898-1900. Rizal en sus obras y carta en tagalo

a »s (le Ma loins; Mar<*el() H. del Pilar en otra caTrta no-

tube a las de Bulac-ao, ponen (ie resalto la misi6n civi-

lizadora (j|ue tnvoy tendra la innjer**Riipina. Emilio Jacinto

JM ira.diijo en pre(:e[)t()s en la CciTtUla del Katipunan, y
esf M ;iso<*iaci6n Dinitan i (uistij^aba duramente los delitos

contra la liofiesti^iad. Mabini con(*.edi6 a la mujer el dere-

clio de sufra^io. y por eila escribi6 y dedic6 su canto de

cisiie.

En la dedic.atoria cie su obra inedita intitulada La Re-

voliicidfi Filipina y en los liltimos parrafos del Capitulo XI,

final de dicha obi'a, l^ese lo que sigue:

«Mad!e mla:

Cuando, nifio aun, te dije que yo querfa estudiar, te ale-

graste sobremanera, porque tu suefio dorado era tener un
hijo sacerdote; ser ministro de Dios era para tf el mayor
hono!* a que podfa aspirar el hombre en este mundo.

Viendo que eras demasiado pobre para sufragar los gas-

tos (le mi educaci6n, te esforzaste en trabajar, sin hacer
caso del sol ni de la lluvia, hasta contraer la enfermedad
que te llev6 al sepulcro.

El destino no ine ha queiido sacerdote; sin embargo,
convencido de que el verdadero ministro de Dios no es el

que lleva el habito talar, sino todo aquel que pregona su

gloria, por medio de obras buenas y utiles al mayor niimero

posible de sus criaturas, procurare ser fiel a tu voluntad,

Hfiientras no me falten fuerzas para este fin.

Queriendo depositar sobre tu tumba una corona tejida

por mis propias manos, dedico este librito a tu memoria: es

pobre e indigno de tf. pero es la mejor corona que hasta
^hora ban podido tejer las manos inexpertas de tu hijo. ...»
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« ...Ell la traditional hidalgfiifa de las antiguas nacio-

nes fisjnra corao principal virtnd del caballero sin miedo y

sin tHc.ha el respeto a la mnjer, por-qne el habito de pro-

tej?er el honor y la vida del debil e indefenso indi(*a cinr.

tarnpnte grandeza de c.orazon y nohloza (\e alma. Y conste

que esta vir-tud no es nna siinpif^ nec^esidad de la ep()(*,a

le^f^ndaria (lei rornantic.ismo, sino nna de las trj-andes tie-

cesidades de la vida de los pneblos. porqne, si la innjpi\

dentr'o del cfrcnlo en que habitnahn^nte se mneve, encnt^n-

tra sienipre res[)eto y consideracion, pronto ad(i|niere a(pi'^l

senti:niento de di^nidacl qne la salva de mncdias debilida-

des; dignidad qne, ti-a^isrnitida a los hijos. infnn(ie a esros

valor y fortaleza pai-a. las grandes enipresas* . . . .

Cierto dia, dice Reta.na. mediado ya el afio de 1896^

corrieron voces de que los j6venes del cena(*ulo consj)ira-

ban, y sobrevino la dispersion. Rien pu<^de asegnrarse,

afiade, que en aquellas tei'tulias. si se ('onspiro, fue lini-

camente contra la Gramatica. Contra la Grainatica pre-

cisainente no, porque hilaban inuy delgado en esta mate-

ria y ei-an hasta buenos hnnianistas algunos, sino contra

cierto genero de clasicismo, el oficial princ^ipahnente, y los

modelos preconizados.

Antes de la dispersi6n, Veyra, no se si por un princi-

pio de tisis 6 alguna afecci6n cardfaca, se retiro a su pro-

vincia, Leyte, y allf le cogi6 la tornnenta revolucionaria.

Y naientras Fernando M. Guerrero, Rafael Pal ma, Ap6stol,

Zulueta, Abreu y el que 6sto traza se alistaban en La In-

dependencia reuni^ndose con Antonio Luna, los hermanos

Salvador y Mariano V. del Rosario, ex-redactores 6 cola

boradores de «La Solidaridad>, y Jose Palraa, en la secci6n

tagala; mientras D. Le6n M. Guerrero, Manuel Guerrero

y hasta Luis se alistaban, a su vez, en La Rtpublica Fi-

lipina, con Pedro A. Paterno a la cabeza, Jaime C. de Veyra

t)ermanecia en su [)rovincia. Pero desde su atalaya iba

observando y pasando revista a todo.

Impuesta la paz, milit6 sucesivamente en los peri6dicps

fUl Knevo Dia y M'ueva Era con el «Speaker> Osmefia y Palma;

en KJ Renacimiento con Palma y Fernando M. Guerrero, y

dltimamente en Kl fdeal, como uno de sus inspiradores.
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pue Gobernador Provincial de Leyte en epoca en que el

sectarismo de partido y los prejuicios recrudecian, saliendo

triunfante de la prueba. Form6 parte de la primera y se-

giinda Asamblea Pilipina, y hoy es inieoabro de la Comi-
si6n Pilipina bajo los auspicios cJel Partido Denadcrata norbe-

americano que implantd en Pilipinas la Uamada Nueva Era.

Todo esto lo sabe hasta el nifio de escuela, y en ello no hare
ahinco. Ademas, plumas bien cortadas han trazado ya su sern-

blanza, descollando la que le dedic6 Joaquin Pellicena y

Camacho en el If^eeJcly Times y Miss M. M. Nortort en el

Gahlenews American, Bastan para mi objeto indicaciones li-

jeras del ambiente donde se form6 y se movi6, de sus

pasos 6 tuaibos en la lucha por la vida, para formular
despues nnis reservas y mi juicio sobre el y sns trabajos.

En los liltimos afios del regimen espafiol, Veyra y^, es-

taba formado intelectual y moralmente. Aunque no tuvo
bastante lectnra al azar con fines de aprovecharlo todo,

que tanto contribuye al ensanche de las ideas y al au-

mento de recursos, tuvo la necesaria para formarse el es-

tilo y f>ara afianzar sus principios religiosos y morales, que
en el, i)or condici6n ingenita, se elevo a ideal y a i-egla

fija de conducta. La vitalidad ^:i-ue le falta-ha la adquirid

en las revoluciones del 96 y del 98-99. De 1900 a esta

fecha no solo arroj6 de si los elementos malsanos, que. ()or

dicha, no pudieron prender en animo tan recfcilineo como
el suyo, a diferencia de tantos otros que ia dura prueba
volvi6 energumenos y violadoi-es de todo fuero, sino

que sus facult.ades, enriquecidas con la experiencia ateso-

rada en tienipos dificiles, se oi-ientaron definitivatnente,

adquiriendo un filipinismo imparcial y justo. Se hizo bi-

bliofilo, como condicion precisa. e invesMgador; ahond6 en
las condiciones politico sotiaies y literai-ias de su pueblo,

del bisayo en paiticular, y mediante labor silenciosa, Ne-

vada con fervor de (^ruzado, piisolo todo al servicio, de su
Pais, sin estruendo. ni aparato.

Ha perdido algo de su vocabulario y la frescura pri-

DQera, peio su horizonte y medios de accr6n se ensancha.
ron. En lugar de uno, goz6 del beneficio de fcres medios;
^ ambiente hispano, el revolucionario y el actual. Cada
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uno con distintos procedimientos y frntos. Ningun pueblo,

ciertamente, niiiguna otra generaci6n, excepto la presente^

puede alardear de ocasi6n mas alta. Veyra fue uno de los

ciudadanos privilegiados de las tres epocas.

Coino periodista filipino esta en priinera Ifnea, y. en la

acepci6n moderna de este titulo, tal vez el primero. Su es-

tilo, bastante castizo, coino guelo de ave, es ligero, algo

aristocratico, y parece moverse en una atin6sfera tibia, la

de sal6n. Carece de borrascas; a la palabra pintorescn,

vigorosa; a la expresi6n genial reveladora de mundos asi

conio al fuego sagrado, los reverencia el desde lejos, y si

algo de sus manifestaciones se le viene a los dientes, 'a los

puntos de la plnma, los detiene, y vuelve a todas partes

la cabeza. temeroso de cometer un pecado y de caer en

ridiculo. Pinal men te, es sincero y tan hombre de bien

que se puede fiar absolutamente de su palabra.

Respecto a D. Maiiano Ponce, reprodncire algo de lo

que yo escribi sobre el: ^Compenetrado con el cardcter de

Rizal y el de Del Pilar, sus intiinos, les debi6 el aliento y

recibid de el los la mas rica herencia que puede darse. En

puridad, es el legftimo heredero de las virtudes civicasde

aquellos dos claros varones, benemeritisimos de su patria.

Tiene de uno y otro inucho de sus mas sobresalientes cna-

lidades, aparte de aquella caiacterfstica snya propia y de

noble solar malayo, realzada y fortificada con las monta*

fias de acontecimientos educadores de las revoluciones del

96 y (tel 98. Posee. por lo tanto, los mas altos timbres

de bien probado patriotismo. Hablai- de el es hablar de

nuestra emancipaci6n, a contar desde el 72 hasta hoy, y

especialmente desde 1884 a 1896, y desde 1898 a 1903,

cuando se disolvi6 el famoso Comite Revolucionario de

Hong kong.

Forma con Rizal y Del Pilar aquella trinidad de pa-

tricios de la que es el linico superviviente. Recon6cenlo

asi ilustres extranjeros, y entre otros, distinguele muchi-

simo el Profesor Blumentritt, a cuya peticion el grafblogo

Langerbruch hizo esta descripci6n de nuestro paisano: <Muy
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sensible; lleno de teibperatnento; valienbe combatidor; cons-

tancia extraordinaria; receloso, pero noble>. Foiklorista no-

table, bibli6filo y etndlogo, historiador del Orieiite. es todo

un escritor de claro estilo, malayo por todos sus porps,

que recuerda los hermosisinaos j)aisajes de Buiacan, su

provincia, cuyas sawds Jagor halla com parables a Us de
Java, Martfnez de ZiiQiga, en un rapto de entusiasmo,

encontr6 mejores sus carreteras sonfibreadas de arboles fru

tales que las mas celebradas de Europa. Su labor deabeja,
difiindida en la prensa y en foUetos, nos dan gran parte

de nuestra historia social y polftica, palpitante de eso que
se llama el alma fllipilia^ pero def)urada, y en donde une
a una poderosa observaci6n cierta penetraci6n y adivinacion

hist6rica, valiosisima por su penetrante aroma de tradici6n.

Pero lo que mas le distingue es la bondad de su ca-

racter y su desinteresado amor al pais donde sinti6 los

primeros amores, elevado en ^1 a habito y virtud, en constans,

et perpetiia voluntas, por actos de todo momento, tanto en

la vida privada como en la piiblica. Muy ai contrario de
otros. las ideas en el adquieren un valor moral, que se

traducen en severas reglas de conducta, y no relegadas a

un orden puramente especulativo, de las que, por granje*

ria, se sirven los logreros y baiateros politicos. Sns es-

critos nos le revelan tal cual es su caracter y lo que cree

que debe ser un buen |)atriota y un heroe dei la libertad:

que sea, como querfa Rizal, pura y sin mancha la vfctima,

para que et holocausto sea aceptable, y que cada momento
de su vida* sea un salndable ejemplo. Ciertamente, im-

portan poco las altas ideas de un hombre y sus manifes-

taciones piiblicas, si en la vida privada y por actos de
cada dla, es pjiata, e.stafador y violador de doncellas. Las
id^as daben informal- tocia la vida, y no anclar en la re-

gion de los pensamientos. .

Esto en |)ai'te decia yo en Enero de 1908, como un?i,

apreciaci6n general de su caracter y de sus trabajos, Ahon-
dando ya un poco en el detalle, dire algo mas. Ppr de
pronto he aqui una descarnada lista que permitira al lec*-

tor abarcar de una sola ojeada el campo de las investi-

gaciones de Ponce y su obra cumplida.
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Folk' Lore BulalceTlo, 1887.

Una Excursion. 1889. Serie de articulos sobre impre-

siones de viaje por Montserrat, Manresa y otros (>untos de

CataluQa, Espafia.

Pandapira. 1890.

Villanueva y Geltru. 1890. Impresiones de viaje.

Josi Maria PaUganiban. 1890.

Kfemirides Filipinas. 1892 93.

Sandwit. Descriptive. 1893.

Siam. Descriptive. 1893.

America en el descubrimiento de Filipinas. 1892.

Cronologia de los Ministros de Ultramar. Desde los Ha-

mados mini^stros de Marina, Coinercio y Gobernaci6n de

Uitrainar, 1836, hasta el ininistro de Ultramar Becerra en

1894.

Cuestidn Filipina. Exposici6n hi.Nt6iica crltica de hechos

relatives a la jfuerra de la independencia. En japones. To-

kio, 1900.

Sun Yat Sen, 1912.

Deben agregarse, entre las aiin ineditas: Bibliografia

Parlamentaria: su conferencia Filipinas en el Siglo XII;

Bibliografia de las obras de Blumentritt y Bibliografia Re^

volucionaria, Una parte de esta ultima vi6 la Inz en la fe-

necida Revista de Felipe G. Calder6n.

Decir que estas monograffas son utiles, seria un elogio

que sonaria justamente a maliciosa censura, porque son

hasta reliquias.

Para aqiiella campafla, larga y trabajosa, •cuyo 6rgano

fu6 La Solidaridad\ para los trabajos ineditos y aiin \m
impresos, pero an6nimos, de Rizal y de del Pilar; para los

de la Junta Revolucionaria de Hong-kong, 18981900; para

las anecdotas y mil particularidades de los llaraados t^rt-

cursores que solo se conffan en el sagrado de la amistad

6 que deben aprehenderse y que exigen fiel trasmisi6n a

la . posteri(tad, Ponce es el testigo de mayor excepci6n.

quizas el linico testigo de credito. Bibli6filo y Bibli6grafo,

de raza, con seguridad no habra perdido detalle, el mas

nimio; carece de afectaci6n ret6rica, ni padece esa lefra

de exliibici6n histri6nica del que no puede hablar de nn
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h^roe 6 de la cosa mas insipnificante de este heroe sin in-

ventar 6 hinchar sn participaci6n personal, real, casual 6

supnesta. Es discrete y muy discrete. Por esta cualidad

loable. si Ponce no tonia las debidas precauciones, podra
defrandar alguna vez en sus esperanzas a la Historia.

Incapaz Ponce de dar desaz6n a nadie, ni menos des-

raentirle, por exceso de bondad, podrfa suceder que sujeto

indiij^no de la inmortalidad lo fuese, solainente porque el,

en i)osesi6n de tola la verdad, no la aport6 fntegra en el

eXDediente de canonizacion, y dej6 que otros, de buena 6

mala fe, aportaran solatnente una raitad, una mitad suficiente

para que un rufian de levita pueda gozar de los honores de
cuhninar sobre pedestal de gloria. Porque se puede ser

sincero 6 veraz en lo que se dice, pero falaz en lo que se

calla, cuando lo que se calla contribuye a dar la pinta fa-

miliar, 6 el rasgo caracteristico de una fisononiia. No creo,

sin einl)argo. que Ponce haya sido complice alguna vez en

enjnagues de esta naturaleza.

Veyra y Ponce, de entre los filipinistas filipinos, son

los que mas guardan rasgos de semejanza, y en los que se

desemejan, se completan. Ambos son escritores probos y
laboriosos; ambos son bibliofilos, que a fuerza de constan-

cia rayana en heroismo, consiguieron crearse biblioteca pro-

pia, que los [)ermite trabajar quieta y pacificamente, sin

ayuda de naiUe; ambos son investigadores de buena ley;

ambos cultivaron su dialecto proi)io. Ve^n-a el bisayo y
Ponce el tagalo, y lo cultivaron no como ciertos lingtlistas

fil6logos sino como literatos, porque creen que en dichqs dla-

lectos se erigieron raonumentos literarios reflejador^s de
una civilizaci6n avanzada, cristiana y espiritualmente ha-

blando; y por esto se preocuparon mas de la belleza ar-

quitect6nica del monumento que del abolengo y proceden-
cia del material; trataron de sorprender la palabra 6 frase

palpitante, viva, de los labios del pueblo, y en los libros,

la estructura idiomatica del discurso, por el uso de los doc-

tos, y no la muerta de las Graradticas y Vocabularios.

El estilo de Veyra es mas correcto, elegante y con
leve tintura de malicia literaria no incompatible con la inge-

nuidad de caracter; el de Ponce mas incorrecto, pero llano



602 CULTUKA FILIPINA

y grave con la gravedad de la historia, cuando no se da

en remedar, como remed6 a veces, el efectisnao de los j6ve

nes; ainbos son ingenuos y sinceros, y discretos. . . . por

carta de mas, en paz del patriotismo acaso, de la disci

plina tal vez; ambos son modestos, sencillainente, y no por

arte y con unos «modos de ignprar que no son profe

siones de modestia, sino disimulaciones de la soberbia>, y

por ultimo, ambos tienen algo de aqviella costosisiina virtud

6 talento del silencio, que no se rompe si no se tiene [)re-

cisi6n de hablar, y todavfa despu^s de haber pensado y

meditado la cosa de que se ha rehufdo improvisar ooino

un faquin.

Epifanio de los SANTOS CRISTOBAL.
C. de la Real Academia de Historia.

"The Fidelity and Surety Company of tiie Pliiiipiiine island"

IBS—IST, Hscolta. Telefono, ^38.

Fianzas de Fidelidad, Segaridad, Rentas Internas, Adnana, Comercialet:

tambien Fianzas del Jnzgado en Caasas Civiies y Criminales.

PRIMAS RAZOIVABUES.



DON CAYETANO ARELLANO.

DISCURSO LEIdO en LA NOCHE DEL 19 DE ABRIL DE
1914, EN LA VELADA CELEBRADA POR LOS
GRADUADOSDEL COLEGIO DE LEYES, UNL
VERSIDAD DE PILIPINAS, ASTO DE 1914.

Se^JOR PRESIDENTE; SEffORES

Graduados de la Clase de Leyes de 1914.

Permitidme que en esta ocasi6n me dirija a vosotros

en castellano, no porque sea contrario a la generalizaci6ii

eii nuestro pais del idioma shakesperiano, sino porque deseo

exponer alguiias observaciones que .seguramente vosotros,

aunque ya hablais la lengua de las generaciones que vie-

nen, preferireis oir en la lengua de las generaciones que
se van, que tambi^n hablais y comprendeis perfectamente^

Una de las laudables practicas universitarias que hacen
sumamente interesante la vida escolar es la de conmemo-
rar la terminaci6n de los estudios con solemnidades conab

la que nos tiene aquf congregados, pues este acto tiende

a estrechar las relaciones de compafierisnao y de amistad

entre los graduados, y a crear entre ellos, mediante noble

emulaci6n, estimulos cada vez mas poderosos para seguir

avanzando en el camino del saber y de la virtud.

Pero, prescindiendo del aspecto educativo de esta fiesta

escolar, se nos presenta como la nota simpatica de esta

noche el ofrecimiento a la Junta de Regentes del retrato

del Presidente de la Corte Suprema de estas Islas, Hon.
Cayetano Arellano. _
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La historia de los pueblos antiguos, y principalmente,

las narraciones de rauchos viajeros, demuestran que las

oblaciones 6 presentes constitulan una pracfcica general desde

los primeros afios de la humanidad. Se ofrecian primicias

a los potentados, se inmolaban animales en las tumbas, se

sacriflcaban en los teraplos; se ofrecian vinos, manjares y

restidos a los jefes, se de[)ositaban en las sepulturas de

los antepasados, se colocaban en los altares de los dioses,

Quemabase incienso delante de los i-eyes, y en ciertos pafses,

delante de las personas de calidad. Asi se ve c6tno el

acto de hacer ofrendas, convertido pritnero en una cere-

monia por el temor que ins[)iraban los jefes, y despues en

una pracbica mas extendida ada por iniedo a los poderosos.

concluye por ser una costumbre general motivada en parte

por el temor a los iguales, capaces de transfoji-marse en

enemigos, si se les desatiende, y en parte por el deseo de

conquistar el favor de los demas.

Tal es el proceso hist6rico de la ceremonia de hacer

presentes, los cuales, a raedida que la sociedad progresa,

llegan a ser expresi6n de los sentimientos de fldelidad, gra-

titud y amistad, Pero la ofrenda que los graduados de la

Escuela de Leyes hacen a la Junta de Regentes de la Uni-

versidad de Filipinas tiene su origen, no en el temor a

los superiores, ni en el deseo de congraciarse con los igua-

les, sino en motivos de orden elevado, y en razones his-

t6ricas de importancia trascendental. Esta ofrenda repre-

senta los esfuerzos de esta juventud estudiosa por conservar

un imperecedero recuerdo, digno de ser remeraorado por

las generaciones que vienen, y simboliza en la historia,

corta aiin, pero brillante, de la Universidad de Filipinas,

una pagina de oro que los j6venes de mafiana leeran con

admiraci6n y respeto.

Siento en el alma satisfacci6n inmensa al recibir en

nombre de la Junta de Regentes de la Universidad de Fi-

lipinas vuestro inestimable ofrecimiento. Por este acto que

acabais de realizar, lleno de la mas delicada nobleza, la

Junta de Regentes os queda sumamente agradecida, y os

asegura que vuestra ofrenda sera depositada en lugar pre-

ferente en la Universidad de Filipinas, para testimoniar en
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todo tiempo que el Colegio de Leyes de esta Universidad

ha contado en su seno con alumnos tan cstudiosps y tan

distinguidos como los graduados en este liltinio aflo.

Dificil y premiosa como es la conaisi6n que me ha
confiado la Junta de Regentes, de repre$entarla en esta

solemnidad, la he aceptado sin reservas, porque este her-

moso retrato que acabais de ofrecerla esta tan lleno de

delicados matices y de encantos tan sugestivos que es

imposible resistir al deseo de expresar admiraci6n y sim-

patfa a la alta pei'sonalidad allf representada. Aunque los

retratos, en general, son de snyo convincentes como pruebas

de parentesco y de identificaci6n, no lo son, sin embargo,
tratandose de los hechos realizados por las personas re-

tratadas; asl, pues, me peimitireis que os presente algunos

testimonios acerca de la vida y hechos del ilustre Presi-

dente de la Corte Su[)rema, uno de los caractere^ mas
elevados que se han distinguido en la vida inteleotual de

este pafs.

Mecida su cuna en el legendario pueblo de Ori6n, de

la provincia de Bataan, cuyos habitantes se alimentan prin-

cipahnente de pescados y de mariscos. ei seQor Arellano

no siente el peso de los aflos; antes al contrario, goza aiin

de todo el vigor de una juventud lozana y bien conser-

vada. Se educ6 en el Colegio de San Juan de Letran y
en la Universidad de Santo Tomas de la ciudad de Ma-
nila, donde se distingui6 notablemente en los estudios supe-

riores de filologia, filosoffa, teologia, derecho can6nico y
derecho civil. La literatuia le proponnona un gran caudal

de conocimientos auxiliares, y sus profundos conocimientos

de la Historia le dan la experiencia necesaiia para juzgar

de las vicisitudes de la vida de los hombre3 y de los pue-

blos. Dotado de una inteligencia bien ponderada y de un
talento analizador y sintetico, y consagrado constantemente
a la vida escolar. Ileg6 a ser el hombie mas versado en

Derecho de cuantos han pertenecido y pertenecen al Poro
de este [)ais. Des|)uds de algunos afios de practica en su

profesi6n, fue nombrado Gated ratico de Derecho de la Uni-

versidad de Santo Tomas, siendo su Catedra el ti-oquel que
ha formado los inejores talentos de Pilipinas. Puede de
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cirse que, de cuantos filipinos se han distinguido en las

postrimerlas de la dorninaci6n espaCola, hasta la epoca

actual, ninguno hay que no haya aprendido del sefior Are-

llano 6 qu6 no haya escuchado sus sabios consejos.

Perfectamente fanailiarizado con las leyes, costumbres

e historia de este pals, don Cayetano prest6 la mas va-

liosa ayuda al General Otis en la organizaci6n de los trj.

bunales de justicia, en la redacci6n de la ley de matri-

monio civil, del C6digo Municipal y de la Orden General

Niim. 58 sobre procedimiento criminal. En relaci6n con la

organizaci6n de los gobiernos raunici pales, merecen citarse,

de las ihstrucciones a la Comisi6n de Pilipinas, las siguientes

palabras del Presidente de los Estados Unidos: "En el es-

tablecimiento de los gobiernos munici()ales la Comisi6n to-

mara como base de su trabajo los gobiernos establecidos

por el Gobernador Militar por su orden ciel 8 de Agosto

de 1899 y por el informe de la junta cionstituida por el

Gobernador Militar por sn orden del 29 de Enero de 1900

para formular y someter un plan de gobierno nciunicipal

de la cual fue Presidente el Hon. Don Cayetano Arellano,

presidente de la Audiencia, y el los daran a las conclusiones

de aquella junta el valor y consideraci6n que la ilustre

reputaci6n y notable aptitud de sus mierabros justifica>.

Como justo reconocimiento a sus m^ritos, fue nombrado

primer Presidente de la Corte Su[)rema de estas Islas

desde la ocupaci6n americana. cargo que ejerce en la actua-

lidad cod general beneplacij^o.

En el alio de 1904 le fu6 conferido el grado de Doc-

tor en Derecho por la Universidad de Yale, y en el mismo

alio fue designado para repiesentar a los Estados Unidos

y a las Islas Pilipinas en el Congreso Internacional de

Jurisprudencia celebrado en San Luis. Recientemente, la

Universidad de Pilipinas le confiri6 igual grado de Doctor

en Leyes.

Humilde como fue su nifiez, su lealtad 6 integridad no

encontraron reproche alguno; en su Catedra de Santo To-

mas, en su |)uesto de Magistrado suplente de la antigua

Audiencia de Manila, como miembro del Consejo de Adini-
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nistraci6n, bajo el regimen espaBol, ha respondido siempre

a los altos ideales de sabio y de caballero, pero como dice

Miss Norton, en ninguna parte de naodo mas lurainoso que

en el alto sitial de Magistrado de la Corte Suprema de

Pilipinas, demostrando al mundo para siempre que un fi

lipino puede tener la belleza de caracter y alteza de in;

teligencia que es el don de Dios a sus hijos escogidos, sean

malayos 6 chinos, de Ingiaterra 6 de Bombay, hayan na-

cido donde el sol naciente al umbra primero la raza, 6 donde

termina su fatigosa carrera.

De natural re^ervado, como son general mente los hom-

bres pensadores, solo encuentra atractivos en su duKje ho

gar y ew su esplendida biblioteca. Dedic6se pf-eferentemente

a los estudios jurfdicos con tanta asiduidad y lucimiento

que bien puede asegurarse que en esta parte del globo na-

die como 6\ ha ido mas alia en esta clase de conocimien-

tos. ^1 conoce la legislaci6n y la jurisprudencia hasta en

sus detalles mas intimos, y es un libro de consulta; cons-

-

tantemente abierto para cuantos deseen ilustrarse con sus

sabias doctrinas, pues a su elevada ilustraci6n y vastfsima

cultura une admirablenaente. un caracter recto y justiciero,

al par que afable y bondadoso.

Don Cayetano Arellano, por su extremada modestia^ no

se ha dedicado a escribir libros; pero, <iquien duda que sus

luminosas opiniones esparcidas en los diferentes voliimenes

de la Jurisprudencia Pilipina constituyen verdaderas mono-

grafias juridicas? Sus apuntes son ya una leyenda para sus

discipulos, y hasta para los extrafios. Cuentase qiie el co-

mentarista Sanchez Roman tenia predilecci6n por ellos. Bal-

domero Argente. miembro hoy distinguido de la polftica

espaflola, cuando era aiin discfpulo suyo, edit6 parte de

ellos en ~ 1894-95, y hoy, en su madurez, los incorpor6 en una

obra suya reciente. Sobre todo, como Profesor de Dere-

cho, don Cayetano puede justamente ufanarse de que, cuando
se lleguen a catalogai- los nombres de sus i lustres discipu-

los, estos ocuparan paginas enteras de la Historia de Pi-

lipinas.

Amante del |)rogreso del pais y entusiasta admirador
de la juventud estudiosa, siempre ha dispensado protecci6n
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y ayuda a los centres instructivos, distribuyendo entre ellos

importantes donaciones en dinero y libros, no sin incluir

entre los donatarios al Liceo de Manila y a la Escuela de

Derecho.

La sencillez es una cualidad inherente a la sabidurfa,

y la sencillez del maestro inimitable se destaca en la si-

guiente parabola que ^1 escribi6 con motivo del Tercer Cen-

tenario de la Uiiiversidad de Santo Tomas:

cUn diamante en bruto se encontraba en la playa en-

tre otras piedras de las clases ordinarias. Un niCo recogi6

varias para ]ugai\ y las Ilev6 a su casa tomando entre

ellas la piedra preciosa, aunque sin conocei* su valor. Su

padre que le miraba jugar, la descubri6 y le dijo: dame

ese guijarro. El nifio se lo di6 riendose porque pensaba

en su interior iqne ira a hacer papa con esta piedra?

«En cuanto cogi6 el padre el diamante lo tall6, regu-

larizandole las aristas y tableros. y entonces la piedra pu-

limentada brill6. magnlficamente.

cMira—dijo ai muchacho—ahi tienes el pedruzco que

me has dado.> El nifio, maraviliado de los destellos del

diamante y de su centelieo, exclain6: icomo lo has hecho,

querido papa?

.«EI padre le respondi6: he conoc^do la virtud oculta

del diamante en brnto. y le he iibradc><^rcTe^i g rose ra cor-

teza, por lo que ahora i-esplandece con brillo natural.

cCuando el nifio fue hombre. su padre le di6 la piedra

cuyo precio le habia hecho comprender, para que lo tuviera

como sfmbolo del valor y de la dignidad de la vida.>

H6 aqul D. Cayetano Arellano, el profesor erudito, el

sabio jurista de reputaci6n n)undial. una gloria legftima del

pueblo filipino.

Pero veamos al «agradable compafiero>, segiin el ex-

Magistrado Tracey, al «profundo hablista> segun Miss Nor-

ton. En esto es todo un maestro inimitable, como lo es

en el arte de explicar el Derecho Civil Espafiol.

iJnele cierto parentesco con el Dante tagalo, Francisco

Baltazar, autor de Florante, peio todavia mayor es el pa-

rentesco en las cualidades singulares de gracia. ingenio .V

vivacidad innatas.
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Dfcese por ahf que nunca concili6 bieii el suefio mien-

tras ejerci6 la profesi6n de abogado. Un incidente ocurrido

eii un jujcio de desahncio decidi6 del porvenir de D. Ca-

yetano. E-^taba a punto de perder el pleito, y una extrafia

mezcla de compasi6n a sus clientes, con el ludibrio que

amenazaba despefiar su seriedad, honor y cr^dito profesional;

prortujole tales irritaciones. y agitaciones que su familia

temi6 por su raz6n. Y como a mano tam|)Oco encontraba

salida legal, daba pasos de aca para alia, sin probar bo-

cado todo un dfa, sfntomas que a la fanailia parecieron au-

gurios de un desenlace fatal. Mas un rayo de luz ilumin6

s« inteligencia. Hojeando sus desordenados infolios y car-

tapacios, comprob6 que la finca de autos era parte de una
herencia aiin indivisa. Falt61e tiempo para correr escaletas

aniba, estrechar la mano a su esposa y deciria: «Ya lo en-

contre; ahora que me den chocolate >, detalle que con-

finn6 los aciagos presentimientos de su familia de que ya es-

taba loco perdido. Pero, viendole despue:^ muy sereno, comer
bieii, dormir bien, y por ende escriblr sosegadamente una

pagina que desbarat6 los planes de sus adversarios, quienes

ya estaban preparados para celebrar su triunfo, la tem-

pestad pas6, y las aguas volvieron a sus primitivos cauces.

Y acept6 la posici6n de Magistrado suplente de la Audiencia
de Manila, e hizo que la rica capa de su clientela se la

(iividieran Juan Jose de Icaza y Jose Moreno Lacalle, fa-

mosos miembros del Foro Filipino.

De entonces aca, cuando estudia, toma notas y redacta

Mjs ponencias hasta muy altas horas de la noche, a la luz

de hujias, duerme como un justo y se despierta con el sol,

sin mas alifafe que una sed matlanera que le obliga a coger
la gorgoreta indfgena, para beber el agua a galones. N6-
tese que las visperas de su turno de dar cuenta de sus causas

i la Sala son para el sagradas, y sus familiares tienen la

consigna de que el norecibe d nadie en esos, dias, pues

estudia las causas y prepara sus ponencias como un gra-

duando en vfsperas de su noche triste.

No hace mucho que transigi6 con la miisica del Norte,

la alemana. Merced a es to, la Marcha Funebre de Chopin
cuenta hoy con una anecdoba mas. Mientras estaba abis-
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mado en sns cavilaciones musicales y ciertas asociaciones

imaginarias que esta joya inusical le inspiraban, uii com-
pafiero fbale refirieiido al oido cierto hecho ciiya resolu-

ci6n urgia. Crey6le enterado y convencido.
—iQue opina nsted de la ciiesti6n que acaba de expo-

nerle C?.... pregunt61e otro.

—Ciertamente. Esta pieza.* contest6, describe inefable

mente como parte de esta miserable arcilla el ahnadeun
heroe. . . . Y aqui consideraciones parecidas a las que sugiri6

a Listz la audici6n de la misjna: tristeza infinita, acentuada

con un plafiidero doblar de campanas, en la priniera parte;

evocaci6n de la felicidad de la juventud, en la tierna me-

lodla de la segunda; es decir, elegla poetica. no por la

muerte de un heroe que deja otros heroes para vengarle,

sino por la de toda una generacion de heroes que con des-

aniparo solo dejan en la tierra aniadas inujeres, nifios y

sacerdotes.

El interrogante, retrocediendo pasinado, replico: dPero

no acaba C de con tar le ?

Aunque las palabras de los idioinas reconozcan origen

comiin, el tiempo y el uso suelen variar luego el sentido

de las derivaciones. Por ejein|)lo, la palabra castidad, en

ingles, no entrafia el mismo alcance de su hom6ninia cas-

tellana. ftPondremos en el sylabus (castellano) la palabra

castidad como condici^n del estupro, por ser esta la palabra

usada en ingles? preguntaronle un dia. No me parece muy
propia, insinu6 D. Cayetino: Doncellez, en este caso, es la

propia. La palabra castidad implica pureza^ desde la core-

nilla a las plantas del pie, asf del alma como del cnerpo,

e indic6 con el indice cuales eran los lugares estrategico$.

Primeramente, la f rente, donde segiin el poeta, la dulce

compafiera del hombre debia borrar con el dedo los pensa-

mientos «tan vanos para escribir en su lugar otros mas

sanos>. Despues, aquella parte que en expresi6n poetica

de la Doctrina Cristiana tagala, se sefiala 5rt5 manga caaway

iiamin (de nuestros enemigos), etc., etc.

Muy de cerca le andan los 70 aCos, p^ro, como ya se

ha dicho, conserva la agilidad de la juventud, y sobre

todo, la juventud del coraz6n y de la inteligencia, con todo
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lo que hay en el la de noble y geiieroso. Aparte del cum-
plimienbo del deber que se ha impuesto, que nadie es mas
esclavo de su deber, ninguua ilusi6n, dice, de esta vida

le atrae para no desear la quietud eterna. Y, con todo,

cnando Oe aconiete un arrechucho de esos^ no puede expli-

carse por que se da mafia para que el envoltorio de barro

no sufra quebranto. Cree que el instinbo que le hacfa aga-

rrai'se a la vida como una lapa, a cierta vieja marruUera

de un cuento, es el mismo que se apodera de su animo*

La tal vieja giinoteaba dla y noche delante de un co-

losal crucifijo de los que ornan algunas Sacristfas, y morfa

poi-que no morfa. Sus impertinencias ponian de mal talante

a los sacristanes que no podfaii cerrar el templo mientras

ella no lo desalojaba. Uno de la plantilla suplant6 al Cristo,

y cuando mas fulminanbe era el rogatorio, el galopin del

sacristan la arengo:—So imoortuna. Callate y no me amueles

mas. Te avisare cuando llegue tu hora. Asf se vieron li-

bres de la desaforada impertinencia de la vieja. Mas, cooio

temieran que esti volviese a la iglesia, porque los dias y
meses cori'ian y no i-ecibia ella el aviso dichoso, el mas
brib6n fue a darselo ...

—(iEs usted a quien el Sefior prometi6 avisar ?

— Sf sf tai'tamude6 la vieja.

—Pues bien; de su parte vengo a decirla que ha lle-

gado su hora para que se prepare. La vieja se escurri6,

ineti6se en una habitaci6n, busc6 con dificultad una co-

silla, y aterrorizada, articul6:

—Toma (alargando al sacristan una mo-
iieda). Di : le que no

me has . . visto

Pues bien, termina D. Cayetano, cuando un arrecTiUcko

de esos amaga mi animo, lo de la vieja del cuento ejerce

tanta presi6n en ella como en mf.

El valor de esta y otras anecdotas suyas no consiste

precisaraente en la cosa misma, sino en la manera de con-

tarla; en el tono urbano, eft la palabra pintoresca, siempre

felicisima, en la rapidez horaciana de las transiciones y
digresiones; tan pronto una llanura castellana; tan pronto

una cascada filipina de esas que para Rizal era tan honita
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y tan secretamente hermosa, que el conjunto hace de la con-

versaci6n de don Cayetano, hoy por hoy, en Filipinas, unica,

por el primor, por la elegancia, por la inbenci6n y hondo
sentido, y ultimamente, por aquel caudal de len<?ua de tan

legltima prosapia castellana.

Su filipinismo es muy filipino, con algo de la morrifia

^allega. Ea Washington, como en Roma, (1904), en Paris,

6omo en Londres, en medio de los halagos de sus amigos,

Filipinos y extranjeros, se moria de nostalgia. «Yo no

tengo palabras con que encomiar todo esto. decia, y por

lo mismo noe abruma y siento desmayos de anirno>. «Pero,

dcree usted, argflianle Benito Legarda y otros, que estando

usted aquf necesariamente iran mal las cosas alia y en-

fermaran los miembros de su fainilia, y estando usted alia,

todo se hara como miel sobre hojuelas?> «Claro que no.

Fero no se trata ahora de razonar, ni de ser razonable

.... mejor estare en mi casita, al lado del rfo Pasig*. Y
la imaginaci6n, haciendose complice de su sentimiento le

trafa a la memoria el ampjio comedor con vistas al rio

Pasig; el «Mendigo> del pintor Sungcan; su efigie misma en

relieve, tallada por un escultor de Paete; la bocanada de

aire tibio, caliente, humedecido por el aliento de la Sul-

tana del Pasig, que vuelve las hojas de los libros desper*

digados sobre la ancha mesa, sobre \d^ perezosa (\q bejuco;

luego el fruto de la teobroma lagunense, la ostra, el ca-

mar6n, artfculos con que hasta el ultimo pescador de su

pafs cuenta para su regalo, y la insustituible leche de ca-

raballa, y el hogar, sobre todo el hogar con todos sus en-

cantos; los pedazos vivos de su corazon, los idos, los re-

cuerdos familiares, el cfrculo de amigos que nunca le haran

traici6n, en donde podra seguir consagrandose de lleno al

encanto de inefables afectos.

Comprende que en todo eso hay algo de estrechez, que

6s modesto. «Pero que vamos a hacer—dice el—me he

criado asf, me he hecho a estjis cosas y Idiantre! no lo

puedo remediar*. Y, con todo, Iqu^ de cosas pasan ea ese

oasis del desierto, en las horas destinadas para la expan-

si6n familiar, al calor de la lumbre filipina! El cielo, la

tierra y lo que hay mas abajo de la tierra, todo se baraja
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allf (le la inanera mas exquisita posible, espiritualmente

hablando. Despues de un tema desarrollado magistral y ina-

oisameiite, a segnida, un epfgrama. 6 maxima que cruza

el ambiente como un meteoro, un relampago de uii chubasco

de Ma3^o. Sin ser tagalista pi-ofesional, hace tan discrete

uso de los aforismos 6 modismos del dialecto filipino {)or

exceleiicia, que colocados por el en ciertos lugares del re-

late, cuento 6 fabula, tipifican un modo de ser de la raza,

y le consagran para siempre.

Hemos (^onocido y a|)reciado los hechos que ponen en

relieve el jurisconsulto; pues bien, estas intimidades de la

vida de D. Cayetano Mon las que mejor retratan al hombre,

.el re verso simpatico del que austeraraente culmina sobre

la cumbre de la Magistratura Filipina, cumbre donde ya

recibid sobre la frente el rayo inmortalizador y creo que

esas intimidades son muy reveladoras de lo que es mas

apreciado entie los hombres, lo quepalpita en el coraz6n.

IGNACIO VILLA MOR.

Ag—^-<



ELOGIO DE LA CARTA

Blanca paloma de mi palomar.

que hablas sin tener boca,

que aWlas sin tener pies, que alegre y loca.

vas volando al azar:

(icuandp traeras en tii rosado pico

el cafiam6n sabi'oso de mi lar-,

6 la caliente paja del risneflo

templado iiido de qne soy el dnefio

poi* el que con amor me sacrifico

y yo encuentro tan dulce y halagtiefio?

Ven. paloma torcaz, en un momento

sin pararte en las cnmbres de los montes:

ven a darme consuelo,

cruza veloz los luefies hoiizontes,

ven. que mi afan espera

tan solo a tf, mi dnjce jnensajera.

lUna carta! iCuan dulces emociones

siente el amante qne el temblor admira

de su novia amorosa en los renglones

de aquella carta, que al leer suspira!

Son torcidos quizas, negra su letra,

mas la cai'ta penetra

amante corazon, como la espada

en las entrafias del valiente toro.
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Cuan preciado tesoro

es la carta que dulce colegiala

de su am ante pa re j a

espera tras los Jiiei'i-os de una reja.

«6Sefa veidnd lo que sn amor promete?

6sere su encM.nto, cual su mano escribe?

isere de sns capricfaos vil juguete?

6 vivo yo en 61 como en mi pecho vive?>

As-i piensa la dulce colegiala

cuando con la lectur-a

qu^ es gozo y es dulzura

sus sentidos regain,

y cuando en el piano hace una escala

pensando siem pre en el y no en que toca.

cor re a su cofrecillo

busca la carta que guard6 discreta,

y la carta recibe de su boca

un 6sculo de amor, como un chiquillo

besa el cromo, el pe6n 6 la corneta.

iOh dulce carta, que mi llanto alivias

y en las raafianas tibias

a consolarme vienes

y a calmar de '

roi vidfi los vaivenes!

si eres carta de novios, Ique amorosa!

Ique firme y que veraz si es de la esposa*

contandonos las gracias de unos nenes!

Y si hay carta fatal que nos arruina

y al traste da con la mayor fortuna,

hay otra carta, dulce golondrina

que con su bianco pico una por una

saca de nuestx'o pecho cad a espina:

la carta todo amor, todo ternura,

la carta que se espera



616 CUIVrURA PILfPINA

del apartado hogar, todo bland ura,

del que es la venfcurosa ineFisajern,

En ella viene un trozo de la vida

y un pedazo de casa viene en ella

todos sus penas el ausente olvida,

deponiendo el dolor toda querella:

ven pronto a mi, y en tu rosado pico

a traves de los monies y del mar,

dame el dulce manjar,

el, mas sano, el mas dulce y el mas rico:

lun catlam6n sabroso demi lar!

Felipe A. DE LA cAmARA.

'^HZ^Tj^
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(Conclusion.)

APENDICE.

San Miguel: |>. 360:—En el antigno barrio de Sabang,

hoy Santa Ciuz, del nmnicipio de este pue^l^lo, y como de-

fensa contra las invasiones de los ncioros que eon tanta

freciiencia sacrificafon a la provincia, se construyd por los

vecinos del niismo \\\\ baluarte en el cual se colocaron ca-

Rones. Ijos que (tonservan la tradici6n de este baluarte,

que aiin existe, si bien algo deteriorado, dicen que se cons-

truyo en 1674. y que frente a el hubo otro del cual no

se consetvan ni aiin los restos.

Alejandro Planas: p. 379:—Es natural de Vigan. Lleg6

a! pueblo de Balugu en 1893 de patr6n de una lorcha,

coino repi:esentante de la casa Warner Barnes, y a los tres

6 cuatro alios de permanecer en este pueblo, fue procesado

y preso. Hasta el naonaento deestailar la revoluci6n, en la

que como se ve. fue el que promovi6 la salida de los pre-

sos de fa car-eel, pennanecio en ese estado.

Siniedn Espina: p. 380:—Es nativo de Tanawan, en cuyo
pueblo naci6 el afio 1882, haciendo sus estudios en Manila

Pi'imeraaiente, para marcharse luego a Espafia, dondesigui6 la

carrera de Derecho, licenciandose en el la y regresando al pais

en 1897, en cuya epoca fue a residir en Takluban en cuya
cabecera abri6 bufete. Al estallar la revoluci6n en Leyte,

f^^e nombrado auditor, y una vez posesionados los ame-
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ricanos de la provincia, form6 pai*te del Coinite de Paz,

siendo despnes designado para, secretario de la provincia,

Fa]leci6 en 30 de Junio de 1902.

JloJiesto Ruiz: p. 398:—Es del |)neblo de Mendez Niifiez,

de la provincia de Kawit. Lleg6 a Leyte en 1899 como ca-

pitan de la revolnci6n. y hecha la pa/ se traslad6 a Manila.

Eligio Ponferrada: p. 398:—Es uno de ios vecinos pres-

tigiosos de Balugu, de cuyo pueblo es nativo. En la domi-

naci6n espaQola fue fiscal de la iglesia cuan(U) era cnra pa-

rroco el P. Jambrina; en 1895 fue nombrado capitan mu-

nicipal del mencionado pueblo y dui-ante la revolucion se

ie design6 jefe local, permaneciendo lue^o entre Ios revo-

lucionarios hasta la presentacidn del ejercito Rlipino en

aqueila regi6n, despues de lo cual, se dedic6 a la agricul-

tura hasta 1906, en cuya epoca fne elegido concejal mu-

nicipal de Balugu, y actual rnonte Rgura coino uno de Ios

agricultores de valla en este pueblo. Es hombie de unos

55 aflos.

Vicente Jraza: p. 398:—Nacido en el pueblo de Balugu

el 11 de Septiembre de 1870. Hizo sus piiineros estudios

en esta localidad, inarchando luego a Takluban. donde es-

tudi6 con el profesor Pedro Marcos, y en Junio de 1884'

ingres6 en el Seininario de San Carlos, en Sugbii. donde

periDaneci6 hasta el afio 1892, desi)ues de haber cursado la

Teologia, desempefiando en 1893 el cargo de maestro en el

barrio de Tunga. Fue luego directorcillo municipal, nom-

brandosele ()osteriormente juez de paz y luego cabeza de

barangay hasta el alio 1894, en cuya fecha pas6 a ser al-

macenero de la casa Warner Barnes en Bajlugu. Al estallar la

revoluci6n, se le design6 como delegado de Rentas, siendo des-

])ues agente en Babatungon, regresando a Balugu en 1900,

cuando la revolucion estaba en su periodo mas algido. Al

establecerse el regimen civil en 1901, se le nombr6 Juez de paz

auxiliar, j)asando despues a ser Juez de paz. En 1904 fu^

presiden'te municipal, y en 1906 concejal por nombramiento.

En este ultimo afio organiz6 el Goltgio del Angel. Poste-

riormente. de nuevo volvi6 a dedicarse al comercio, siendo

en 1906 procurador judicial; en Enero de 1910 fue elegido

presidente municipal, hasta el 16 de Octubre de 1912. Ha
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su3o presidente honorario del Clllb BJsperaJlza de Balugii

y en 1902 presidente del Ceiltro Catdlico. Goza en su i)ueblo

de biiena repntacioii, y en ia actualidad se dedica a la

af^ricultm-a.

Samuel Poiiferrada: p, 398:—La familia Ponferrada es

de las de mas presti^no en el pueblo de Balngii, y D. Sa-

in neJ pasa con)0 hombfe bien qnisto entre sus convecinos.

Estudi6 en Sugbn, y a su regreso a Balugu fne maestro

de esonela, luego direcfcorcillo y durante la rev.oluci6n se

le nombrd juez de paz; en 1912 fue concejal y en la ac-

tualidad se dedica a la agricultura.

Mariano Pacheco: p. 398:— EJI nombre deeste prestigioso

oficial r-evolucionario fi^ura en una porcion de sucesos de

la provincia de Leyte durante el tiempo de nuestra fene*

cida Repiiblica. Apiovechando el que se habla de el en

este Ap6ndice, vamos a transcribir algunos informes que no

se ban consignado en el capitulo respectivo, pero que por

su iin[)ortancia inerecen transcribirse i)ara formar idea coiii-

pleta de aquel fainoso hecho historico de nuestro pais.

Mariano Pacheco y Afan naci6 el 30 de enero de 1881,

y tuvo por cuna el misrno sitio del insigne Marcelo , H. del

Pilar, en Bulakan, pjovincia de Bulakan. Sus padres D. Jose

M.a Pacheco y Dfla. Manuela Afan tambien fueron natu-

rales del raismo pueblo y provincia. Siendo aiin muy nifio,

se traslad6 con su padre a la Jsla de Negrps y en la Garlota

aprendio las primeras letras. A los once afios, su padre, car-

gado bajo fel peso abrumador de la edad, e iinposibilitado

fisicaraente para continuar dedicandose a la agricultura, re-

gres6 a Manila. Con este motivo se envi6 al joven Pacheco

al pueblo de Angono. de la px'ovincia de Rizal, donde ejercia

el curato el P. Saturnino Pacheco, tio suyo, quien continu6

aleccionandol^ en las primeras letras. En 1893, ingres6 en

San Juan de Letran, y al afio siguiente dej6 este colegio

para pasar al Ateneo de Manila, con objeto de cursar el

bachillerato, que no lleg6 a terminar, porque, comprendiendo

que debia eaianci parse desde edad temprana para conocer

lo que es la lucha por la existencia, busc6 otro horizonte

que se adaptara naas a su vocaci6n, y en efecto, hacia el 7 de

Pebrero de 1897 sent6 plaza de soldado en el Regimiento
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No. 74 cuanclo solo contaba 16 aflos de edad, con el pro.

p6sito de tener preferencia para ingresar en la Academia

Militar de Manila cotno Cadete. Entonces atravesaba Fi-

lipinas una 9ituaci6n uiuy delicada, efecto del estacio i-e-

volucionario. Cerradas las puertas de la Academia Militar,

Pacheco fue destinado a la oficina de la Coroneia, del Re-

gimiento, y despues de nn mes de servicio, para pteniiar

sus aptitudes, fue ascendicio a cabo, siendo nuevainente ascjen-

dido a sargento, des[)ues de otro mes de servicio. Los

sucesos desaiioHados en Kawifc (iurante esa epoca liicierou

que su Regitnieiito fuese destina(1o a la ca[)ital de (iicha

j)rovincia, donde le sorpi-endi6 el cornbate naval del l.o

de mayo de 1898 de las escnadras esp^ifiola y americana,

y con motivo de cederse por las fuerzas espafiolas la plaza

de Kawit a las tropas invasor-as, el RMgimiento N.^ 74,

eon su oficina, se traslado a San Prancjsco (ie Malab6n.
de la misma provincia. En Julio de 1898 se apoderaron

los revolucionarios de este pueblo y Pa(*heco se pas6 a

las fuerzas nacionalistas, habiendo sido hecho pri.sioneros

pordichas huestes revolucionarias niandadas por el ge-

neral Trias, el general Pefia, el Coronel Pazos y cuantos

soldados peninsulares pertenecian a la Infanteria de Maiina

y al de Cazacioies. Hallandose en el ejei'cito filipino, el

general Trias le confiri6 el grado de *2.^ teniente, ratifi-

cado mas tarde i)or el Gobierno de Malolos, ingresando al

l)ropio tienipo en la Acadeniia Militar establecida en la ca-

pital de la Re[)ublica bajo la direcci6n del coronel Sityar,

donde continu6 hasta finalizar el afio.

Hacia los p.rimeros dlas del mes de enero^ de 1899, re-

cibi6 6rdeiies del general Trias encornendandole la comi-

sion de trasportar fnsiles y inuniciones a la provincia de

Leyte en uni6n del capilan del puerto de dicha provincia,

Sr. de la Vifia, para lo cual el 7 de febrero de dicho

afio zarp6 del puerto de Manila el vapor San Micolds He-

vando a su bordo de incognito a dichos oficiales. En Ba-

tanga$, a donde se dirigi6 el buque para cumplir con su

misi6n. se caigaron 300 fusiles entre Remingtons. Mausers

y Springfields, mas unos 20 mil cartuchos. Las autoridades

americanas de Manila, sin duda alguna sabedoras del con-
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trabando que el San ^ficolds QondiXiQii^, er?viaron ei?. IftU ippmed

cuci6n a uuo de sus biiques cafloneros. y finlbieiS (J0! set-

aquel apregado consigui6 entri|.r ei) el e$trechi> dij. Saji:

Jiianico, (Jpnde se detuvo el barco aprehen«or por irn^^ow

sibilitarle sn calado, el pa30 por ^icho ei^trecho. iEI g^ei--

neral Lnkbaii.se hizo cargo de los fu8i)f5S y municiones;>

los primeros y los linicos que llegaron a Takli^b^/H, sierida

inmediatauieiite djstribuldos eiUre las fuer^as tilipjiias. ,

Procedeiite del ejercito espaliol, Pacheco >Gontribiiy6 efi-

cazmente a la organizaci6n de las fuerzas cornandadas por

el general Lnkba.ii en L*^yte, y hacia fines de febrero fue*

Hscendido por dic^ho general a l.er teniente, enviandole a'

JH parte occidental de la provincia, con resider>cia en Maa-
sin, como comandante del destacamento, poniendo bajo su'

(lirecci6n los pueblos de aquella costa que comprenden desde*

Baybay a Hiiiunangan. Joven como era (de unos 19 aflos'

de edad), sin embargo consigui6 captarse la sirtipatia y

Hdiniraci6n de las autoridades civiles y de los habitantes de

sn distrito, por sus buenas dotes de tacto exquisito para

el buen gobierno. Los oprimidos por el caciquismo, enton-

ces, como en toda revolucion, imperante, fcuvieron en 61 al'

protector rnas decidido, Pacheco se constituy6 en persegui-

dor tenaz de cuantos a menudo y so pretexto de sier en-

viados expresos del gobierno revolucionario para recaiadar

fondos, en realidad solo eran simples latrofacciosos y em-

baucadores que se aprovechaban del nombre de la re vol u-

c.i6n para mejor cumplir sus fechorias. Procur6, en todo

lo posible, su apoyo y ayuda a los extranjeros y Icuantos'

de estos habran bendito el nombre del joven oficial! Tan
sjmpatico, tan bien acogido fue el oficial que comandaba
aquella zona que su presencia era causa de jiibilo en los

pueblos de su demarcacion. Pue la pesadilla constante, sin

eiijbargo, del elemento chino opiomano. Gomprendi6 que

este vicio odioso, introJucido por los celestes, habia 3en-

tado sus reales en Leyte y minaba la existencia de buen

niimero de familias buenas y honradas. Para desterrar este

vicio. le era preciso hacer una persecucion dura y tenaz a

fia de salvar a los injciados y por iniciarse. Asi lo hi«o,

y como era de esperar Pacheco cosech6, siir importarle
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nada, bastantes enemistades entre el elemento ehino.

E.S diffcil eseribir, no se puede hacker la mas ligera re-

sefia habiandose, la revoluci6n en Leyte, sin hacer rnenci6n

y justicia de los que leal y sinceramente cooperaron al exito

de la revolnci6n y al buen gobierno del jefe de la costa

occidental de la mencionada Provincia. Petronilo Gonialefe*

y Flaviano Agnilar, en Maasin; Plor de Lis, Francisco Es-

calio y Juan Cafi6n, en Malitbog; Ladislao Decenteceo y los

Idjaw en Libagon; Eulogio Reyes en la isla de Panawn*
los Escafios en Kabalian, los Velosos en Hinnndayan, y otros

nods, cuyos nombres qnedan consignados en las paginas an-

teriores, son figuras de grandes inerecimientos, y no puedeii

ni deben echarse en olvido cnando se escriba algo de la

revoltici6n de Leyte, porque sin el los la historia no seria

completa. Ellos permanecieron en el cauipo hasta el ui.

timo naomento, abandonando por la Patria, el hogar, inte.'

reses y fana ilia.

Ajeno estaba el oticial del destacamento <ie Maasin de

lo acontecido en TakluV)an el 31 de enero de 1900. Por

otra parte, los sucesos desarrollados en Lnz6n entre las

fuerzas de Aguinaldo y las invasoras, poco 6 nada se tras-

lucian en Leyte. Desde el rompimiento de hostilidades el

4 xle febrero de 1899 eu las puertas de Manila, las fuer-

zas de ocupacion iniciaron un estricto bloqueo general en

todas las islas, pero principalmente sometieron a una vigi-

lancia sin igual a las de Samar, Leyte, Bohol y SiigbtS, a

cuyos ttiares destacaron 5 6 6 cafioneros de marcha veloz,

que apostados cada uno en puntos estrat^gicos caian de

improviso sobre las pequefias enabarcaciones que, cargadas

de arroz y otros couaestibles surcaban aquellas aguas en

busca de efectos y desgraciadaaiente las quemaban.

Mientras tanto, durante los ultinios dl'as del nes de

enero y los primeros de febrero de 1900, frente a la bahfa

de Maasin, donde se hallaba el destacamento del teniente

Pacheco, dejabanse ver, de vez en cuando, los enormes
buques de guerra americanos, lo cual puso en guardia a

los revolucionarios de la isla^e hizo que toraaran las pre-

cauciones debidas. Rn ninguna ocasi6n, durante los paseos
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triunfales de dichos barcos, consinti6 Pa:6heco se arriara

del mastil de sii ctiartel la sacrosanta bandera filipina, que

constantemente se agitd al j^^oplo de la brisa de aquel ,in-

menso mar, aiin en los raomentos en que los cafloneros dei

tio Sam costeaban orffnllosos la bahfa de Maasin,

El 5 de febrero de 1900, entre 5 y 6 de la tard'e, una

banca de regular dimensi6n tripulada por seis americanos'

exploradore« pas6 frente de la bahfa de Maasin y, sin perder

tiemf)0, el jefe del destacamento orden6 la persecuci6'n de

el los, como asf sucedi6, pnes dos barotos tripulados por

fnerzas de su mando fneron en seguimiento de aquellos que,

a modo de gnias, qnerfan c.onocer el terreno, pero, a la vox

de alto de la peqnefia tropa filipina, los americanos con-

testaron con una descarga de fusilerla, trabandose entonces

entre ambos bandos un combate naval en miniatura, que

di6 por resultado la rendici6n de aquellos, siendo herido

nno de los mismos que se cree fnera un oficial. Los revo-

lucionarios, sin embargo, no tnvieron nada que lamentar,

Al dfa signiente de este memorable acontecimiento pa,ra

el pueblo de Maasin, el jefe del destacamento (Sr. Pacheco)

recibi6 una comunicaci6n urgentisima del general M6xica,

ordenando la ininediata concentraci6n de todas las fuerzas

del batall6n de Leyte en el Cuartel General instalado pror

visionalmente en las montallas de Burawn. El destacamenta

que recibi6 esta orden se componfa del mencipnado teniente

Pacheco que comandaba la fuerza^^ del teniente Enage (Fran'-

Cisco), del Sargento Idhaw y de unos 30 soldados armados
de Remington, Mauser y de algunas escopetas.de otros

sistema.«.

El 7 de febrero, dia siguiente de recibirse la orden de

M6xica, el destacamento de Maasin levant6 su campamento,

llevandose consigo a los prisioneros para hacer la debida

eiitrega de elios al jefe de operaciones. Despuds de cuatro

dfas de continuo vagar por los vericuetos de los montes,

sin orientaci6n determinada, aunque con gufas poco prac-

tices, encontr6 al fin en el rlo grande de Borawn, hacia

el interior de los montes, toda la fuerza del general M6xica.

Despu^s del descalabro sufrido en Takluban poco hd y de

las peripecias experimentadas como consecuencia de aquel
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rechazo, lue grands el conteiito y la satisfacci6ii de M6xica

y los suyos al gaber )a llegada de Pacheco llevando pri:

sioneros, siendo por esto muy felicitado y (en gr^icia ii^

dicha acci6ji fug asceiidido a capitan.

El 19 de febrero, M6xica y el batallon acamparoii en

el monte llainado Jf^alang-paiiQanib (denoir)iiiado usi por los

revolucionarios) de la jurisdicci6n de La Paz, en el cual

se fortificaroa bien para evitq,r toda clase de sorpresas Mq-

xica, despues de cerca de un mes de detener a los pri-

sioneros, devolvi6 estos al jefe de la?^ fuerzas aineri^qi:

nas en Takluban, en copipalila de un oficial revolncioniirio,

quienes se mpstraron iftuy agradecidos y por estas muestraj^

de caballerosidad y hunaanitarisino y tuvieroii un conceptp

elevado de los revolucioijarios de Leyte.

Tan pronto como se hubieron reconcentrado las tropas,

M6xica viendo lo extensa que era la isia, y lo nunieroso

de las fuerzas invasoras, dividi6 a su batallon en pec^uefla,!^

fracciones 6 grupos,; al objeto de hacer la gueira en gije-.

rrillas, quedandose el linicaniente con unos 100 hoipbres

para el res^uardo de su fortaleza. Tauibien dividi6 la isU

en cuatro zonas de operaciones, destinando a la primera

al comandante Jorge Kapili, que tenia por jurisdiccion los

pueblos de Abuyug 9. Takluban; a la segunda, ^1 comaii:

dante Norberto de las P^V&.^, de Balugu a Merida; a la

tercera al capitan Francisco Plor de Lis, de Ugmuk a Ma*

talui); y a la cuarta al ca[>itan Mariano Pacheco que. te-,

nia por jurisdiccion de Maasin a Hinunangan.

El 19 de marzo el general M6xica recibi6 comiMiicaoi6ii,

oficial de que fuerzas invasoras habian desembarcadp en

Malitbug. Este heclio uiovi6 a dicho general para o/denar

a Pacheco que emprendiese Ij^ iiiinediata raarcha para sp

?ona y hostilizara al invasor. Parti6aquel oficial con solo Sjels

fusiles y algunos centenares de cartuchos, el 14 de Marjso,

y al cabo de una fatigosa Jornada de cuatro dias, llegfi

a su destino el 18 del inismo mes de Marzo. Insbal6 s?

campamento en uno de los sitios estrategicos en las rDQ^)^

tafiajj de Malitbug, ^i^\\om\\\k\\^o\.c) Mailingning, y allicons-

truy6 su cuartel general de bastante capacidad, Tan proiitiO

CQino hubo reunicio los datos uece^^arios de los movimientps
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de los ainericanos, comenz6 por hostilizarlos en u\\ prin-

cii)io, atrayendoles fnera de la poblaci6n al objeto de evitar

todo el rnenor dafio posible a sus habitantes. Cincuenta eraii

poco mas 6 menos los americanos destacados entonces en

Malitbn^, protegidos por uii cafionero. Esta fuerza tenia

por ciiartel la Casa Consistorial del citado pueblo, cons-

trin'da de materiales mixtos, per0 al lado dj^ esbe edificio

esti la palacial morada del acaudalado D. Fernando EscaQo.

Pactheco int©nt6 toniar por asalto dicha Casa Consistorial

y copar el destacamento americano. En efecto, hacia los

liltiinos dias (lei ines de Marzo de 1900, con anticipaci6n 6r-

(len6 este oficial que se evacuai-a la poblaci6n por los ha-

bitantes de Malitbuff, y una noche, favorecido por la densa

obscuridad, desde el barrio de Hagna, avanz6 con los seis

fusiles de que solo disponfa y unos cien bolomen, hacia

donde estaba <fuarnecida la, tropa americana, pero ya en las

pueitas de la poblaci6n, pusieron en guardia y sobreaviso

al destacamento de ocnpaci6n los desesperantes ladridos de los

perros. Este contratierapo, sin embargo, no le desaleuto, y

pnso una vez mas de manifiesto sn acostumbrada temeridad.

Apesar de esta circunstancia desfavorable, y que poniaen peli-

j;ro los planes trazados del que cpmandaba las fuerzas, avanz6

sin va(-ilaci6n la gente revolucionaria, pero, a los diez me-

tros de distancia de la Casa Consistorial, se percataron los

americanos de su presencia, y se trab6 una lucha encar-

nizada entre arabos bandos. Los holomeil deraostraron en

esta ocasi6n su heroismo, trabaron lucha cuerpo a cuerpo

con los enemigos, y. temiendo un desastre para ellos, los

americanos evacuaron precipitadamente la Casa Consistorial, y

las fuerzas filii)inas se hicieron duefias por un momento de

la situaci6n. El bando contrario que trataba de impedir el

avance de los decididos revolucionarios, siguieron fusilando

a troche y raoche, pero inseguros y sin orientaci6n, a la

fuerza aguinaldina que ya'se habla hecho duefia del Consis-

torio, refiigiandose luego en la casa rodeada de gruesos

muros del Sr. Escaflo. Llovian las balas como yenidas del

cielo, y como era imposible trepar la casa murada donde

se refugiaron aquellos se orden6 la retirada. En esta ac-

ci6n las fuerzas filipinas hubieron de lamentar solamente
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las bajas de dos muertos y nn herido. La parte contraria

tuvo varias. .Al dia signiente de este suceso, lo.s america-

nos abandonaron Malitbug, embarcandose eii un cafio-

nero, no sin antes bombardear los indefensos barrios

costeros de aquella poblaci6n. Las fuerzas filipinas, viendo

esto, bajaron de los montes y toinaron posesi6n triunfal-

mente del pueblo. Previendo, sin embargo, que los america-

nos no dejarfan de tomar la revancha por aquel agrkvio

que se les habla inferido, despues de los regocijos (\ue supone

una acci6n heroica, dejaron la poblaci6n deshal>itada.

Con esta acci6n decisiva, los arnericanos sui)iJsieron, y

con raz6n, que encontrarian constante y viril resistencii

en esta parte de Leyte, y enviaroa tropas a Batu, Hilo-

ngos, Maasin, Malitbug, Consolaci6n, Libagon y otios lu-

gares mas, de tal suerte qne invadieron todo el territorio

SO. de Leyte, por lo cual inenudearon las esccuarpuzas en

las cercanfas de dichos pueblos y en los de Baybay yAbii.

yog. Estas fueion de favorables resultados para las fuer-

zas filipinas, pues, al mes, Pacheco ya contaba con unos

30 fusiles adquiridos la mayor |)arte en varias acciones de

armas. Despues de algunos meses, y dispersas las fuerzas

revolucionarias del Norte por la incesante persecuci6n de

que eran objeto por las fuerzas invasoras, se agregaron a

la columna de Pacheco los oticiales Julian de Veyra, Je-

sus de Veyra y la columna de Jorge Kapili.

Una de las artimaflas ideadas por Pacheco para con-

seguir armas de fuego fue el hacer que algunos de sus

soldados se presentaran en clase de guias 6 espias a las

fuerzas americanas para hiego dejarlas a la francesa des-

pues de conseguido su objeto.

Como acreciera el niimero de fusiles, y faltaran, por

otro lado, municiones, organiz6 una maestranza portatil, y

reuni6 a los de la profesi6n de plateros. A hurtadillas y

con gran exposici6n, hizo que se trajeran, de vez en

(niando y desde Cebu, i)lanchas de hierro, bronce, \)\oiViO

y salitre. Kstos plateros, sin ninguna noci6n de lo que

era hacer un cartucho, y sin mas ayuda que el deseo de

sf^rvir a la Patria, confeccionaban baias para las distiiitas

clases de fusiU\s con que contaban las guerrillas acampadas
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en Maningning. Enorme fue el trabajo que ^sto supuso eii

un piincipio para la fabricaci6n de tales materiales de guerra,,'

pero mas tarde llegaroii a perfeccionar su obra, de modo tal

que en uada teniaii que enyidiax* las municiones que salfan

de aquelia inaestranza a las procedentes de fabricas mon-
tadas con aparatos anodernos. Escaseaba, sin embargo, el

salitre, dificuitad que debia afroiitarse. Diariamente era

poco inenos que iinposible sustraer de las farmacias de Cebii

este material, a causa de la vigilaiicia estricta a que es-

taban sujetas. Habfa necesidjad de hacerse de este ma-
teiiiil a todo trance, porque, sin el, la guerra quedaria para«-

lizada y de hecho piuerta. Pipvidencialmente, e igno*

raiuiose por que conducto, vinp en auxilio del jefe de aquellas

guerrillas la posesi6n de un papel deteriorado, haciendo una
soinera explicaci6n de la; forma de extraer salitre de la misnii'a

tierra. Aprovech6se de este favor del cielo, practicandose

los ensayos necesarios y resultando, al principio, que, si bien

se extrafa salitre de la tierra, era de una calidad inferior

y pesima, haciendo que a los primeros disparos se calentara

el cafion del fusil, desp-idiendo a la vez bastante cantidad

de humo, inconvenientes estos que debfan desaparecer si

se querfa realizar una buena/y ^ficaz campafia, Se estudi6

la manera de perfeccionar la producci6n de buena cantidad y
perfecta calidad, y, por fortuna, al^ fin se consigui6 el exito. JEl

salitre que se extrafa de la tierra, despu^s de perfeccio-

nado el sistema, era de un
. color brillantfsimo, asemejan-

dose a la sal catartica, y con esta producci6n se perfec-

cion6 la p61voraque debe contener cada cartucho, dando asf

mismo un resultado satfisfactorio.- Tarn bien se fabricaron

en aquelia maestranza pistones de inmejorable calidad.

Como ya se ha dicho, el taller de la Maestranza era por-

tatil, y cuantas veces intentaron los americanos apode-

rarse de el otras tantas quedatron siempre frustradas sus

tentativas. A eso obedeci6 tarabien el que los americanos

tuvieran grandfsimo empefio en apoderarse de la persona

del joven guerrillero. Los americanos llamabanle Ooman-
ding peqiieiiini, sin duJa debido a que por referencias sa-

bian que este era pequefio y habia demostrado siempre' ha-

bilidad y sagacidad bastante para burlar la vigilancia de
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ellos. Cuentase de el que cuando los americanos lo busca-

ban para su captura. este pfecisamente se hallaba mny pr6-

ximo del alcance de ellos. Tales hechos i^-ueban una vez

mas lo que se dijo en un principio de que Paeheco tenia

ganada la confianza y simpatia de los habitanles de sn

zona. Estos supieron mantenerse dignos y patri6licos

hasta la ultima Jornada. Ni uno, desde el mas rico hasta

el ipas pobre y desde el mas ilustrado hasta el roas

humilde hijo del campo, delato al enemit^o en todo nquel

periodo de zozobras e inseguridades, la pi'esencia de las

fuerzas revolucionarias, en algun silio, no obstante tener

que sufrir los vecinos m\ichas veces inicuas violencias y

amenazas. Esta fue la unica zoiia en la que no se pi-ac-

tic6 el extremoso caso de someter a alguno a consejo de

gueria sumai'io por el delito de espion;ije 6 por el de cual-

quier otro acto de traici6n.

En la Maestranza a que nos hemos referido se refor-

maron igualraente los anti^uos cafiones abandonados per los

espafloles. Desde su reforma dejaron de cnrgarse con cor-

tadillas de hierro y clavos como lo habfan sido antes, uti-

lizandose, en cambio, balas fabricadas expresamente para

los mismos. Estos (^afiones reformados fueion de grandisiraa

utilidad para la guerra de guerrillas.

Las montafias quebradas de Leyte que se suceden unas

a otras, y los espesos arbolados que las ciicunda, fueron

la mejor garantfa de la invulnerabilidad de las tropas fili-

pinas. Leyte nunca puede ser vencido con cincuenta mil

hombres bien equipados y bien comidos. Muy pocos sitios

estrategicos habra en otros puntos del Archipielago, con

excepci6n de Sugbii, Samar y las cordilleras de Buntuk

en Luz6n, que pueiian compararse con Leyte. Esta espe-

cial circunstancia fue la que ^^muchlsimas ocasiones hizo

que el coloso, pertrechadode buenos y modernos armamentos,

retrocediese en su camino, 6 se desorganizase en algiin en-

cuentro 6 escaramuza, cuando mas confiaba en su poder,

creyendo que de su parte estaba el triunfo. Estas cordi.

lleras de montafias constitufan un peligro constante y ^^

obstaculo insuperable para cuantos planes v)udieran concebir

los yanquis en sus esf uerzos de conquista.
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No obstante la notable escasez y la inferioridad del arma-

mento usado por las fuerzas revolucionarias, los americanos

tardaron algo en conseguir dominar el lado Norte de Leyte,

pero, iogrado su intento, toda su atenci6n la reconcentraron

hacia el lado occidental, donde Kapili, Plor de Lis y Pa-

checo no l^s daban ningiin reposo. Sin embargo, la lucha

no podfa ser mas desigual y al fin, Plor de Lis, aquel brioso

heroe hiraetefio, en una emboscada preparada de antemano
por los americanos, ayudados por algunos paisanos, cay6

del caballo donde estaba montado, muriendo como ya se ha

dicho, acribillado de balazos, como mueren los valientes,

pero dejando imperecedera memoria de su acrisolado pa-

triotismo. Plor de Lis vive y su nombre quedara gra

bado con caracteres indelebles en nuestra historia. El

general M6xica, segiin ya se dijo, asi como Kapili y
Pacheco, fueion los linicos que quedaron con sus fuerzas,

sosteniendo una lucha tan titanica como desigual. Las gue-

rrillas esparcidas despues de la rendici6h de M6xica vi-

nieron a sumarse con las fuerzas de Pacheco. M6xica carecfa

de un segundo jefe en quien delegar sus funciones de mando
en caso de ausencia 6 incapacidad por enfermedad. Leyfce,

en esta ocasi6n y antes de la misraa, estaba completamente

iflcomunicado con el resto del Archipielago, y era imposible

enviar comisiones al Centro de Luz6n para pedir instrucciones

del general Aguinaldo y dar cuenta del estado anormal en

que se encontraba la provincia, sin jefe que la guiara y
mandara a las columnas desde la rendici6n de M6xica.

La situaci6n era embarazosa y no podia continuar de este

modo sino salvandola, [)ero hacia mayo de 1901 los jefes

y oficiales de la pi-ovincia de Leyte, reunidos en Asamblea'

Revolucionaria, acordaion encargar la sucesi6n de la jefa-

tura Superior al ca()itan Pacheco, reconocido entre los su-

yos como el ^Irincipal de los i-evolucionai-ios despues de

rendido M6xica, y en raz6n de tener a sus 6rdenes otros

comandantes se le ascendi6 a teniente coronel. En la ci-

tada asamblea se design6 al guerrillero comandante Jorge

Kapili como segundo jefe de los revolucionarios de Leyte.

Como jefe de operaciones ya nombrado y reconocido, se de-

%n6 a los oficiales Pablo Rivera y Plaviano Aguilar como
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coinaiuianies de las ^.oiihs 'i]^ y 4^\ respecti vainente; se r-f^orga-

nizaron las guerriLlas. y de nnevo Sf^ registrMron viirorosos atn-

ques. No pudieiulo explicarse los ainericaiios esta tenaz i^r^bel-

(Ua, pusieron presa en su misma casa a la familia de Pac.heeo

que residfa en Libagan y ordenaron el embargo de todo

el abaca de DoQa Mercedes Gonzalez, mad re polftica de

Pacheco, aimacenancio en los cainarines que tenia distri

buidos en casi todo el seno de Malitbug, siendo enibarcado

en el vapor Iruna y vendido mas taide malbaratadamente
(en 30 6 40 mil pesos) nnos a los acaparadores de abaca

en Takluban y el resto en Manila. Adoptaron este procedi-

miento por el gran empefio que les guiaba de precipitar

la presentaci6n de este jefe, convencidos de que con su

rendici6n las fuerzas levolucionai-ias diflcilmente podrian

contar con otro que tuviese la influencia moral que gozal)a'

aquel entre los suyos.

En el entr(^ tanto. en Luzon y en otras partes del

Archipielago, se sucedian dfa tras \\\\\ las presentaciohes

de generaleji y princi pales jefes revolucionarios.

Aituro Dancei. que. (*omo se n)enciona, fue a Ley te con

la misi6n de atraer a la le^^alidad a los que quedaban en

armas, escribio a Pacheco mandandole vaiias cartas de cierta

Liga de mujeres de Manila que tambien tenia por fin la

pronta pacifi[caci6n, de las Islas.

Hacia mediados de agosto, 1901, este jefe revoluciona-

rio, respondiendo a las continuas y reiteradas invitaciones

de paz, se piesent6 s6lo y sin armas al destacamento arne

ricano de Malitbug, coniandado por el joven cultfsimo Te-

niente Ansell, del Ejercito de los Estados Unidos, por des-

conocer el verdadero y exaeto estado de las fuerzas re-

volucionaiias, tanto en Luzon como en las otras partes de

las islas Bisayas.

Declarada la paz, Pache(*o, se dedic6 al *(!omercio. y mas

tarde pas6 a Manila para ampliar sus estudios abancionados

a causa de la revoluci6n. Se gradu6 de Bachiller en Artes

en un colegio privado (entonces todos ios colegios privados

no estaban reconocidos aiin por el gobierno) y termin6 los

estudios de Derecho en lu Escuela de Leyes dirigida por

el hoy Hon. Isidro Pa re(}es.
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A i-aiz de la cofislitiicion y oro:anizjici6n de la mas im

portante asociaei6n existente en Filipinas llarnada Veteranos

de la Revolucidn. que fue el 13 de octubre de 1912, el

Sr. Pacheco fu6 elegido secretario, y cuando el caudillo

de la Revoluci6n Don Emilio Agiiinaldo fund6 Consolidacidn

Kacional, que tenfa [)or fin noble y |)atri6tico aunar a tddos

los partidos polfticos en uno solo. Pacheco tambien fue

nombrado secretario de dicha agrupaci6n. En las elecciones

verificadas el 18 de enero de 1914 de los nuevos dignata

rios del Directorio de Veteranos de la Revolucion, Pacheco
fue nuevamente reelegido >ecretario. cargo que en la actual

lidad sigue desempeSando, a naite de pertenecer al personal

del Comite de Codificaci6n.

Pablo del Fillar: p. 398:—Perteneci6 a aquellos que arri-

baron a la pfovincia de Leyte. cnando la revoluci6n, y
prest6 muy utiles servicios, siendo esa precisauiente una de

las pruebas de solidaridad de este pafs, cuando se trata

del bien comun. El presente caso y otios mil que se pu-

dieran citar son el mas terrible mentis contra esas fal-

sedades que con tan mala fe echan a volar los que un

dfa y otrp se complacen en deprimir a nuestro pueblo, ne

gandole sus buenas cualidades. Viilai- es natural de Ma
nila y sirvi6 durante la dominaci6n espaQola en el ramo de

Montes.

Sudario: p. 398:—Natural de Dagami^ en cuyo pueblo

Vive aiin su familia, (jue es una de las mas prestigiosas.

Estudi6 en Sugbii, siendo al volver a su pueblo en 1895,

norabra<io capitan municipal hasta la revoluci6n, y al ren-

dirse Espina, le sustitu3^6 en el cargo de Auditor. Fue fusi-

lado en 1901, como se dice al hablar de el. cuando tenia 36

alios de edad y en ocasion en que habia ido a visitar a su

familia en Dagami, por haber sido delatada a los ameri-

canos su presencia en aquel pueblo.

Manukl ARTTGAS y CUERVA.

•5M2r>2A-«-
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NOTAS AL MA-YL

UN INIEDITO DEL DR. RIZAL.

Esta joya rMzalina, coil otros inanuscritos de inapre-

eiable valor historico, se yuai-da coino oi'o en paflo, en ini

oofre de hiierro. en la biblioteca filipina del ODuleiito bi-

bli6filo norte aineric.jwio Mr. Elwird E. A'yer, de Chica^jfo.

Coino patroctinador de las leti'as en sn pais, ha pnesto

al servicio del publico su incomparable CcvlecCION Ultka-
MARINA, quizas la mas nntrida v mejor or<jranizida en

Arnericn, fnera <ie la Biblioteca del Goiigreso. Esta rica co-

leccion se halla hoy alojada en el edificio de bt Kewherrj]

library de la misma ciudad, a cargo de 1a diiijfente cuanto
entusiasta bibliotecaria Miss Clara A. Sniilh.

El Ma-yi, objeto de las presentes notas del insigne Ri-

zal, es harto conocido por los filipinisfcas. siendo el Dr.

Hirth (quien lo tradnjo al aleman y fue anotado por Me-
.yer, Blnmentritt y Rizal, segun Retana), el |)rimero en dar
a conbcer al rnundo cientffico estos capftnlos meritisimos

^e Ghu-fan-chi, una obra clasica del eminente ge6grafo y
hombre de estado chino Chau-Yn-Kna.

El Profesor Stangt, en la fenecida Revista Hist6kica
FfLTPiNA, qu^ dirigi6 el malogrado Calder6n, pnblic6 iina
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versi6n castellana de la misma obra en los numeros 1 y 2,

correspondientes a los meses de Mayo y Junio respectiva-

mente, de 1905, y de sus anotacioiies eiitresacamos las si-

giiientes apreciaciones:

«El merito especial de la obra (de Chau Yn-Kua, ei^-

erita hacia 1280 A. D., segiiii el Dr. Kobeitson), consiste

en que esta libre de prejnicios propios del espiritii estre-

cho caracterfstico de los chinos, asl ctomo de exageraciones

literarias siendo inuchas de sns paginas tan fiel reprodnc

ci6n de la vida actual que podilan considerarse escritas en

nuestro tiempo.

>Su valor cooio documento histdi'ico consiste, en pri-

mer lugar, en ser anterior a la aparici6n de los europeos

en estas islas, sumini.strandonos por lo ta?ito una base fide

digna para detenninar la exactitud de los relatos a:e los

observadores posteriores; y en segnndo lugar refleja con

bastante exactitud la cultura actual de diferentes localida-

des del archipielago.*

El Dr. James A. Robertson, en el totiio XXXIV de su

obra monumental, The Philippine Islands, 1493-1898, Cle-

veland, Ohio, 1906, trae la versidn inglesa de esta obra,

traducida de la castellana del Profesor Blumentritt, con las

anotaciones del mismo que ilustran al texto.

Las siguientes Hneas que reproducimos a continuaci6n,

escritas de pufio y letra del <Santo Marti r de la causa

filipina>, segun expresi6n del Profesor Blumentritt, ocupaii

nueve paginas de papel de carta ordinaria, ea 8? menor,

escritas expresamente, a petici6n del profesor Blumentritt,

para el Dr. A. B. Meyer, Director que fue por muchos

alios del Museo de Dresde, gran amigo y admirador en-

tusiasta de Rizal. Estas notas ban permanecido ineditas

hasta ahora en su original castellano. El Dr. Hirth las ha

utilizado en su traducci6n alemana del Ma—yi, segun nos

comunica Retana en su Vida y escritos del Dr. Josi

Rizal, y el Dr. Meyer en su obra, LungCh'an-Yao des

Altes Seladon-Pokzellan, Dresde, 1888-89< tambien las

cita.

Vease ahora la copia ad pedem litterae de este intere-

sante documento: •
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MA-YI (1*)

Para determinar cual sea esta isia de las Pilipinas, la

etimologfa de la palabra pnede ser de |)Oca utilidad, puesto

que rnnchos de los nombres de los pueblos filipinos han
carnbiado de tal maiiera que aiiii adinitiendo todas las va-

liacjoiies foneticas que el tiempo, el nso y la defectuosa

p!onuncjaci6n china hubiesen podido introducir, diffcilmeiite

podifamos decir con cet'teza cual sea Ma-Jji^ si es isla 6

solainente una regi6n.

Sin ennbaigo, snponiendo que los autores del inanus-

crito (1. b) 6 los ineic^aderes que daban estas noticias si

guiesen en sus relaciones mi ordeii (jeogrdfico con relacidii

d la distancia de China, su patria, coino hacen comtininente

todos los pueblos, hay raz6n para cr-eer que Ma-yi debe

ser 6 esta r en la isla de Lnzdn, punto de esta regi6n la

mas pr6xiina a la China, considerandose conao mas lejanas

San-hsii y Fu-li-lu. La observaci^n del escritor in the north

of Poni (Bruni) no debe significar que los champanes ven-

gan del Sur pasando por Borneo para ir a J^if?-^^, sino que

siendo Borneo tal vez mas conocido y de mas antigtledad

en sus relaciones con la China, 6 tal vez por su mayor
importancia, se Je toma como centro de orientaci6ii (como

lo hacemos cuando queremos explicar a nuestros paisanos

las situaciones geograficas de las uaciones europeas, tomando

por punto de orientaci6n Espafia).

Indudablemente the meandering curves of a creek habi-

tadas por miles de familias nos hacen sospechar que se

trata aquf de Manila 6 de su bahfa; la dulzurfi de las

costumbres tagalas, que los primeros espafioles encontraron,

bien diferentes de las otras de otras provincias de la misma
raza en el mlsmo Luz6n, pueden muy bien ser el efecto

del Budhismo (there are copper Buddha's imager); su pro-

cedencia no china, hace pensar en la India, puesto que el

tagalo es el idioma que mas voces sanskritas ha conser-

vado. (2) El escritor chino habla de mandarins' place, por-

que viese tal vez cierta cultura de los de Ma-yi no muy
inferior k la china, estado que sabia defenderse bien, por

eso Rollers seldom come to this territory, (3) Los graves
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eastigos que antes los tag^alos aplicaban a los ladrones y

tos medics ingeniosos y baibar'os que paj-a. descMibrirlos tenian

daiian lug^^' ^ 1^ observaci6n del escritor and even if they

may not at first know the ine.n there will be no loss;

y pnesto que sabemos dot los espalioles que los mercaderes

de Luz6n ibaii basta Sebii, Panay y otras islas, hallainos

aqui un coinentano a the savage (4) traders will then carry

these goods on the other islands for barter and it may take

them up 'Ho eight or nine months'' por \v a las islas lejanas

tal vez como Sebil. Panay, etc
, y aiin Mindanao,

^ Acaso el via Pasi^ hasta la Laguiia de Baliy. (Nofca

del A.)

Opino pues con el Ptof. Blan)entriU de que Ma-yi puede

muy bien ser Luz6n, y acaso una parte que. sino es Ma-

nila, debe ser poblada por tag-alos (1).

Aunque las Islas Babuyanes (tagalo Babiiyan) se en-

cuentra:n al Norte de Luz6n y uias cercana a la China,

no creemos correspondan a Pai pu yen, (5) |)()r ser estas

islas muy pequefias y de poca importancia y no siendo

dados los Chinos a detenerse en poblaciones pequefias, cuanrfo

hay„ mayores con quienes pueden comerciar. No obstante,

no es imposible que lo sean. Nos inclinan)os, pues, mas

a entender bajo Pai-pu yen la isla de Leyte, cuya costa

occidental, la mas frecuentada, .Se llama por excelencia

Baybay, como lo hace notar el Prof. Blumentritt. y por

encontraise al sur de Samar con quien [)a*rece formar una

sola isla. cercanas ambas a Luz6n.

Pu-li-lu (6) creemos que sea Bohol, pues people of a

cruel disposition serian para los Chinos los belicosos Boho-

lanos, que aiin ahora se precian de valientes. Su situa-

cion geografica. ademas, hace vacilar al escritor chino sobre

si incluiria en San-hsii 6 en el grupo del Mayi pueifeto

que Bohol se encuentra entre Leyte, Sebu y Mindanao.

(1). Verso maestro o'e I' isola di Lozon . . . isola grande

a cui coguianno postausi per commerciare 6,08 junchi de'pO'

poll Lechii (Pigafetta) Kota del A.

Liyin tung (7), Lin-hsin {8) y Li-han (9) acaso sean

Lingayen, Mindoro , , .. porque el escritor no dice the
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following islands, s\no places; la relaci6i) de esfca^ partes coa

Ma-fjl (to which they belong) acaso se debe entender como
una perteiieiicia por razones cornerciales, como paise^^ coui-

pi-endidos bgo una zona inei'caiitil, auiique la observaci6u

a Pn-li-l\i (sai(i lo adjoin the Sanhsii) pftrece indicar grili-

i)()S Dolitic.os mas bien que puramente cornerciales; seria

entonces Sa7i hsU uii prlncipado sujeto a Ma yi, que andando
los tiempos se separnse. viniendo un gran fraccionamientp

del imperio del Ma yi. Deberfase |)reguntar; para determinar

Liyin-tung, Lin hsin y Li han, si estios\ombres significan

;ilg() en China, y de la significaci6n dedncir a tientas su

(^orresi)onder)cia con el estado de las Islas Pilipinas. A

I

etiumerar, .sin einbar-go, !os paises pert^necientes al Mayi,
el esoritoc Hmi)iezt i)()r San-hsil y coticlaye con esbos tre»;

icjne orden ha seguido aquf el antor? ilos ha ordenado con

respecto a sn tnagnitnd. 6 a su distancia del Ma-yi 6 de

China? r.6 res[>ecto a sn importancia com6rcial? Si es pOr

la magnitud, Li yin lung, Linhsin y Lilian deben ser is-

las peqneflas; si por razon de la. distiiicia, que se deben

tncontrar donde Masbate^ etc.

'^6 desde Sebii; Negros y Panay. (Nota del A,)

Por las veal pearls que dice el escritor, sepase que no

solo en Jolo sino tambien en Battngas (en San Juaii por

ejempio) se pescan perlas. ': ,, >

SAN-HSH (10)

Bgo esbe no!nl>re creemos que no se deben esbricba-

inente entender tres islas. ^\\\o mas bien tres grupos de

islas, cada uno de los cuales esta formado por una isla

prhicipal y otras pequefias, y serian el grupo de Mindariiao 6

Jol6, el grupo de Sebii—Negros —Panay, y el de Palawan
(Paragua). , En Oriente hay una bendencia en hacei- grupo.j^

i^Q tres, formar trinidades, etc. aiin de cosas que no. soil

tres. (Ij?is« Personas son ires, pero el Dios es uno; Crisljo

v^Buc\t6 H.\ tercer dia, los /r^^ Reyes Magos, etcy), .P/i^.r

/lo;)de Kamayen serla Mindanao 6 rriejor dicho el grupo
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Mindanao, tal vez por el Volcdn

—

isia Camiguin, adyacente

a ella.-* El volcan llamarfa la atenci6n.

Pa-lao-yu (11) mny probablemente es Palawan, nombre
que de antiguo tenia Paragna (Palaoan. Pigafetta).

Ahora queda Pa chi neng (12). iDeberiatnos entender por

^jRto el grupo de Jolo, el grupo de Sebu—Negros—y—Panrty?

Si lo primero, inberpretaci6n mas obvia. para Sebii, Ne-

gros y Panay podemos entoiices dar los nombres de Li-

yin-tiing, Lin-hsin y Li ban, nombres que parecen tener

cierta analogia, como parentesco dn itlioma tienen Sebu,

Negros y Panay. Pero esto tiene el inc^onveniente de ser

k\ grupo de Jol6, bajo un punbo de vista comercial, insijr.

nificante, quitado su coinercio en i>erlas. aunque politica-

mente tiene mucba imf)ortancia. Si lo segundo, deshace

inos el grupo de las Pilipinas 6 dominio del Ma-yi, segre

gando Panay—Negros—y— Sebu que parece foiinan con Ln-

z6n un Archipi6lago.

En condusidn:

Creemoj=; con el Profesor Blumenbritt de qtie el Ma yi

sea Luz6q,, ^
Pay-pu-yen : Ley te.

Kamagen: Mindanao.

Palao-yu: Palawan.

y opinamos que Pu li In significa Bohol, dejaiido por re-

solver y detei-minar Pa chineng, Li-yin lung, Lin-hsi.n y

Lihan.
KlZAL.

Londres, 6 de Diciembre 1888.

NOTAS.

1> Ma-yi: nombre antiguo de Luz6n, derivado de Bayi 6

Bahy, nombres antiguos de la Laguna de Bay. En otros

dialectos chinos el nombre que encontramos escrito es Mayit;

Bayi; Bayit. Como los principes de Bulacdn llevaban el tftulo

Gat may tan en tierapo de le conquista, es miiy razonable

suponer de qne el nombre Mayi tenia su ongen de este

nombre antiguo de Bulacd.n, siendo desde antes esta pro-
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vincia la mas rica de Luz6n. Tiimbien asi denominaba este

antor chino todo el archipielago. El Dr. Hirbh dice que

el (*ara(-ter chino usado par-a este iiombre pnecie ser leido

taiubien: Mo-yat; Ba ek; Ma i; Ma yek; Maek, etc. Bill-

meiitritt.

The name of Ma i was first heai'd of in China in A,

D. 982 when some trculnrs from tliat coUQti-y broiij^ht va-

liKil):e nx^rchandise to Cnnlon. Harvey St. Denis, Ethno-
^raDliicr, 11/502. Citado por Hirth y RocJcioell en Chau-
Ju-KUA. His work on the Chinese anci Arab Trade iu

the twelfth and thirteenth Centuries, entitled Chu-Pan-CHI.
I. t). The jjrreater part of his notes are copies of older

records. Rohertson.

2. hjsto, dice el Profesor Bmrnentritt, sera ui|a confir-

ina(*i6n de la opini6n del Dr. Pardo de Tavera r*espectp

(ie que en tiempos anti^^uos, ias Piiipinas estaban bajo la

infliiencia (lei Bu'ihismo desde India.

Yo no cieo, escribe el Dr. Pardo de Tavera, . . . que los

jiin ins desempefiaron en Piiipinas nn sirn[)le papel de comer-
ciantes. sino que dominaron en diferentes puntos del archi-

l)f6laffO, en aquellos en que Hoy dia se hablan las lenguas

mas cnltas. como el ta^alog, el bisaya, el pampango y el iloca^-

fio, y la mayor cultura de estas lenguas proviene precisaiqente

de la influencia de aquella raza de hindus sobre los fil;-

pinos. Es imposible creer que los hindus, si vinieron soio

como mercaderes, |)or mds que su niimero fuera crecidp.

se impusieran de tal modo que (Heron a la lengua dfe

aquellos insulares el niSmero y la especie de vbces que
les dieron. Esos nombres de dignidade^, tie caciques, de

altos funcionarios de la corte, de damas nobles, nos indi-

can que todas esas dignidades con nombres de provenencia

sanscrita fueron ocupadas en un dfa por hbmbres quehablaban
aquella lengua; esos nombres de semejante origen para

llamar las cosas de la guerra, las fortalezas, los cantos gue-

rreros, etc., )>ara designar objetos religiosos, creen^ias y
supersticiones, pasiones, sentimientos, procediniientos Indus-

triales y agricolas, nos indican claramente que la milicia,

lii religi6n, la llteratura, la industria y la agricultura estu-

vieron en nn dfa entre las manos de lo.*^ hindus y que
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8sla raza domin6 efecti vainente en Filipinas. Piivdo de Ta-

vera: Ki- Sanscuito en i^a lengua tagai^og, Parfs, 1887.

El Dr. Roberison opiiia por au paite, qne las esta-

tuas (le Budha que se \\\\n eiicontracJo aqni en lo anti^Mio

no significan precisamente que bubo un tieniDo en que

los Hindus" dominaron las Islas. sino que aq\ielias eslatuas

fueron traidas por mercadeies cbinos para conieiciar con
los supersticiosos nativos.

,
El Profesor Stan^jl |)or su parte cree «(iue el Budismo

Ileg6 a Filipinas desde Java, y no directanieniH desde la

India, durante la gran actividad Bu(ihfsti(ia alia, lo c.ual

ex[)lir.ara como la inoneda de alia se hizo c^orriente, cuanto

}a conexi6a entre anibos no solo ces6 sino hasta que fue

olvidada completamente.> ,

El Dr. Barrows, despu^s de endosar la opini6n del

Dr. Pardo de Tavera, ofrece olra bipotesis (iiciendo

que «tbe period of (•ontact between Filipinos and Hindus

occured not ir the Pbilippines but in Java and Sumatra.

\trhen the ancestors of the Filipinos probably ca!ne> y como
apoyando la opini6n de Stangl, aQade <the system of writing

which the Spaniards found in use among several of the

Filipino Peoples had certainly been developed from the

alphabet then is use among these Hindu peoples of Java.

3. El Dr. Pardo de Tavera en su opusculo intitulado

El Sanscrito en i.a lengqa tagalog, Paris, 1887, ha

reunido mds de trescientas cuarenta voces tagalas de ori-

gen sanscrito y las clasifica en que estas son aquellas

que signiflcan actos intelectuales, operaciones morales, pa:

siones, supersticiones, nombres de deidades. de plantas^

de numerales, de una cifra elevada. de botanica, de guerra

y los resultados y peripecias de el I a, en fin de tftulos y

dignidades y algunos de animales, instrumentos para la iiv

dustria y el nombre de la moneda.
4. A medida que avanzamos mas y mas hacia el norte

se presenta un pueblo mejor gobernado y mas civil i^adOi

En el norte advertimos una buena fe mercantil demos-

trativa de una sociabilidad bleu regulada, una observancift

estricta de la ley y una sociedad bien organizada, al exi

tremo de no existir tradiciones de e4la. Stangl, /
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5. Los chinos llaman salvajes a todos los extranjeros

excepto los japoneses, coreanos y annamitas. B.

6. Pai-pu yen: Babuyanes. B,

7. Pn-ili lu: Mindanao, probable. B.; "PoWWo-Hirth y
RockqelL

8. Li-yin-tung: Lin^ay^n? B,

9. Lin hsin: Sonido parecido a Liii-^Sung, nombre chino

que corresponde al moderno Luz6n; pero creo que Lin-hsin

es el nombre chino para Calilaya (ahora Tayabas.) B.

10. Li han es el nonribre chino del moderno Malolos,

cuyos principes llevaban el tftulo y nombre de GaUSaliliaii

{) Gat'Saliaii cuando llegaroa los espalloles. B.

11. Ka muy en: Mait 6 Mindoro. B.

12. Pa chi-neng: Pachi-neng puede leerse tambien Pa-

kilung. Pa kat-lung y Ba kit-lung, y creo esta serla la de-

signaci6n propia y verdadera de los bisayos verdaderos,

mientras que por el nombre San-hsii se entienden estos

bisayos verdaderos junto con los de Mindoro y Palawan. B.

13. Pa-laoyu: Palawan. B,

Jos^ P. BANTUG.

^-^^2a«-
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(Oontinuacion)

240.* NOVKNA / DR LA / PURfSIMA CONCEPCldN /

DR NURSTRA SRI^ORA
|
LA VRRGEN MARiA. / TRA-.

DUCrOA AL TDTOMA VISAYA DRL *NOVRNARIO SA
(iRAr)0>

I
FOr?, \Uj I P. D TOMAs DE LA CONCBP

CTON. IE IMPRRSA / A RXPENSAS DE P R. PRES
BITRRO I rPARA BIEN DE LOS FIELES VISAYAS /

MANILA / LMPRRNTA DE SANTO TOMAS. / A CARGO
DE G. MEMI.JR / 1879,

En 129 port. oil. A la v.: Concesi6n etc. Lie. del Ord.,

4 de Septiembre de 1879 (v. en bl.). Est. de la Inmacu-
lada y al pie, Bendita sea etc., en bisaya (v. en bl.). Ang
pagnovena y Texto. Pags.: 30, en junto, deben faltar 2

6 mas al ej. exarninado. A partir de la pag. 24; Pagandam
nga espirituhaiion etc. KEspiritiial preparacidn etc.) dos Ora-

(tiones a la Virj?en y Tulumanon etc. {Kjercicio etc.).

241.* (JATE(;iSMO HISTORICO / 6 / COMPRNDIO DE

LA HISTORIA SAGRADA 'EN CASTRLLANO Y EN

BISAYA. / PARA INSTRUCCIOn DE [.OS. Nll^tOS. /
QUE

HA MANDADO IMPRIMIR / RL / ILMO. Y RMO. SR.

D. PR MARIANO CUARTERO. / DEL SAGRADOORDEN
DE PREDICADORES, / OBISPO DE .lARO. / PRIMERA
EDICI6n. / MANILA / IMPRENTADRL COLEGIO DB
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SANTO TOMAs, : A CARGO DE D. G. MEMIJE. / 1879.

(E/i Ja port, de la cubierta y al fin de 4sta^ como colofdn: 1880.)

Ell 89 |)ort. A la v.: Est. de Jesus rodeado de iiillos

y este texto, en bisaya, debajo: Baya-i nifio nga magtu-
lus sa aeon an^ mga bata {Dejad oosotros qut los niiWS St

acerqueii d miu Texto, a (tos columnas; a la dereclia del

lector el bi.sa3'a, y castellano a la izqniercia. con e.stos en-
cabezamientos y ptincipios: CATECISMO HIST(5RIC0, que
contieiie snnia lianjente la Historia Saj^radn. confonne con
loquerefiere la Sagrada Escritiira LECTURA PRIMERA.
De la d?read(>/?.=CATECISMO HiSTdRICO Ilga nagasacnp
sinj; lactiid san Historia fi»;a Santos.^sono sa nasusuj^uid
sa Santos nga Sniat. BALASAHON NGA NAHAUNA. Sa
tungiid sajig pagtiiga sajig Dios sang calibutan. fndice de io

que se (M)ntiene en este libro.=Bilidlan sang tanan figa

nasa.sacop sini figa libro. KiTatas de irnprenta en el cas-

tellano. Id. de id. en el bisaya. Pag.: 216+ 6, .sin nuinerar.

(en bl. la v. de la ult.).

Lleva algunas ests. que ilu.sti'an el texto, que va divi-

dido en veintinueve Lecturas, 6 sea, cai)itulos.

Texto en preguntas y respuestas.

242. HISTORIA SAGRADA | NGA NASASAYORAN
/ SANG MGA LABI NGA A GUI GAG TABU / CUTUB
NGA GUINBUHAT SANG DIOS ANG CALIBUTAN /

TUBTUB SA CAMATAYON SANG MGA AP6ST0LES,
/ NGA BINUHAT / sang Ihno. cag R no. Sr. D. Pr. Ma-

riano Cuaitero, I^GA PADRE SA CAPARIAN NI SANTO
DOMINGO CAG UNA RGA OBISPO SA JaRO. / NA-

HAUNA NGA TOMO / RGA NASASAYORAN SANG HIS

TORIA RGA SANTOS CUTUB STGA GUINBUHAT. /SANG
D[OS ANG CALIBUTAN TUBTUB SA PAGCAHIMO 1?GA

TAUO SANG ANAC / SANG DIOS. / {.idorno alegorico)

MANILA. / IMPRENTA DEL COLEGIO DE SANTO TO-

MAS, / A CARGO DE D GERVASIO MEMI.IE. / 1879.

En 4.0 port. (v. en bi.i. Texto, 6 NAHAUNA NGA
BAHIN NGA NASASAYORAN SANG HISTORIA SA
GRADA etc. B;ilasahon nga nuhnuna (Prirnero parte de la

.k;-
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Historia Sagrada etc. Ledura priirura^ fndice. Nahauua Dga
hahiii \et(;. Pags.: 3'24 +IV. A partir de la pag. 310 (H)-

!nienza: Oaciutfangan SJinj^ iiahauna nga bahin san^ His-
toiia Sagrada, nga nasasayoran siiitj: iban sang ^^^g'* S^^^i*

natumaii sang mga isrealitas, sono sa batasan p.ga sa cay
Moises. Concluye: FIN DEL TOMO I.

Esta Primera l*(irie eta dividida en ciento si ere [Icai^

sacagatus cag pito) Leduras, en las que se refiere la His-
toria Sagrada desde la creacidn del mundo por Dios hasta
la Encarnacioji del I'erbo. Lieva el tomo buen niimero de
grabs, que ilustran el lexto, fcantos casi coino Leduras,
6 capitulos, comprende.

Tomo II, del 'misrno aflo e imi)renta. Texto y enca-

oezaniiento de este: ICADUHA NGA BAHIN / NGA NA-
SAYORAN SANG HISTORIA SAGRADA. CUTUB, SA
PAGPACATAUO SANG ANAG SANG DIOS TUBTUB SA
GAMATAYON SANG MGA AP(5ST0LES. Bilidlan sang

tanan nga nasasacop sini nga libro. Pags.: 356 + VIII.

Va dividida esta Seguilda Parte en (iieiifco treinta y seis

lecturas, 6 capituios. que refieren la Historia Sagrada desde

[a Enearnacion del rerio hasta la muerle de los^ Apostoles.

Lleva tambien numerosos grabs., general men te al |)rin-

ci[)io de cada Ledura, 6 al medio.

Historia Sagrada en la que se expouen los principales su-

cesos ocurridos desde la creacidn del mundo hasta la muerte
de los Apostoles, compuesta por el /Imo, y Kmo, Sf. D. Fr.

Afariaiio Guartero, Padre del Orden de Sto. Domingo y primet
Ohispo de Jaro. Tomo primero que comprende desde la creacidn
del mundo hasta la Encarnacion del Hijo de Dios. Tomo
segundo que contiene la Historia Sagrada desde la Encarnacidn
del Hijo de Dios hasta la muerte de los Apdstoles.

Nacia se del traductor, b traductoies, 6 colaboradores
en la traducci6n: de creer es que el Ilrao. Sr. Obispo tu-

viera algun traductor 6 colaborador. aunque no conste,

como consta los tuvo para otras publicaciones. No obs-

tante, no es mi animo restar en lo mas minimo el meritp
sobresaliente del Sr. Obispo, ni negar de piano sus apti-

tudes para hacer una traducci6n, aunque una cosa es CO-

nocer mejor 6 peor un idioma y otra traducir a ese mismo
idioma con ciertas libertad, correcci6n y perfecci6n. Esto
sin olvidar las multiples obligaciones y atenciones del Sr.

Obispo que le impedirian tomar parte directa e inmediata
en tan extensas traducciones.
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Ell el Aparato ^vol. II.. num. 1681.) s61q se de.scribe.

el Tomo II: he .sido algo mas afortuiiado en este partieulkr.

243.* NOVENA /S / NTRA. SRA. DE LA PURI-

PICACldN / CON / SA CANDELARIA. / MANANABANG
/ SA CIUDAD NGA GUINAOBISPOHAN SA SALOG: /

NGA GUINBUHAT \ SANG ILMO. SEROR OBISPO /

D. FR. MARIANO CUARTERO, / SA SAGRADO (5RDEN

SA MGA PARINGA PREDICADORES. / CON SUPERIOR
PRRMISO. / MANILA: / IMPRENTA DEL COLEGIO DE
SANTO TOMAS, , A CARGO DE D. G. MEMIJE. / 1879.

En 129 Dort oil. A la, v.: Concesion de indulgencias
del misino Sr. Cuartf^ro. Estampita de la Purific.aci6n, y
h1 pie: Balantayan. Texto. Pags.: 52, en junto. \^a Salve.

6 salntaci6n a la Virgen Sma., va en verso, bisaya y
casbellano, pags. 47 50. El num. 179.

La pi-e.sente es segunda edicion, n.nn(\ue no conste.

244.* PAGDUAO / SA / SANTfSIMQ SACRAMENTO
/ SA ALTAR,

I
CAG / SA MAHAL NGA VIRQEN / N^A

GUINBUHAT/ NI SAN ALFONSO MARfA DELIGORIO; /

CAG GUINPAIMPRENTA SA BINISAYA / SANG ILMO.

CAG RMO. SR. / D. FR. MARIANO CUARTERO / NGA
OBISPO SA SANTA ISABEL SA JARO. / CON SUPERIOR
[sic) PERMISO. / MANILA: 1879. / IMPRENTA DE SANTO
TOMAS / A CARGO DE D. G. MEMIJI.

En 12® port, or!., v. en bl. H. en cuya v. va la est:

del Smo. Sacramento. Pamon6. Texto. Pag.s.: VIII + 183

(v. de la lilt, en bl.). Precede al texto: MQ-A ACTO NGA
INOGSIMBA GAY JESlJS, NGA TACUS PAfJGADIEON
SA ADLAO ^GATANAN, SA PAGSUGUD SA PAG
DUAO ETC.

Visilas al Saniisimo Sacramento del altar jj dla Bienn

Hiiturada Virgen. Escritas por S. Alfonso Maria de iigor'w
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y maiidadas imprimir en Usaya par el I/mo. y Rmo. Sr. D. Fr.

Mariano Quartero Ohispo de Sta. Isabel de Jaro.

Son las inismas tradncidas por el P. D. Anselrno Avan-
cella, notableinente inodificadas at decir de los inteligentes

que las hail colejado. V. niim. 64.

245.* PAGTOLONAN SA / MGA CRISTIANOS /

^GAGUINPAIMPRENTA/ SANG ILMO. GAG RMO. SR.

/ p. PR. MARIANO CUARTERO/ OBISPO SA SALOG.

/ CON SUPERIOR PERMISO. / Tercera edici6n. / MA-

NILA: 1879. / IMPRENTA DE SANTO TOMAS, / A CARGO
DE D. G. MEMIJE.

En 12.^ port. orl. (v. en bl.). Est. de Jesiis crucifi-

cado (v. eii bl.). Texto que comienza: A\\\i pagDanguruz.
Pags.: 95, en junto, y en bl. la v. de la lilt.

De este mismo libro he legistrado otra ed.; pero no
me atrevo a decir eual es, 6 que niiniero de orden le cofres-
ponde, pnes falta la port., si bien me incjiino a creer sea
la stgunda y del 1877, por la semejanza. de tipos y [)apel

con otra obia editada por* el Ilmo. Sr. Cuartero; Port, de
que carece. Est. precitada. Texto con identico principio.

Pags.: 96, en junto.

Escritas las precedentes llneas veo que el Sr. Retana
(1. c, vol. 11. , num. 1624.) describe la seguiida edicidn, Ma-
m\'A. Imprenta de Sto. Tomas, ...1878. de 95 pags. (v. de
la lilt, en bl.). La incompleta por mf exan)ina(ia pudiera
ser la primera, de la que aquel escribe: «Hizose la primera
edici6n en 1873 (ejemplar en el Museo.> De la obrita se

han liecho varias eds., unas descritas en estas cuartillas,

otras no.

No estara demas consignar que terminado el PAGTO-
LONAN etc. (Oatecismo para 6 de los cristianas) y a partir

de la pag. 59 comienzan: ACTOS^SANG PAGTOO. etc.

(Ados de b\ etc.)\ ANG CADUGA NGAN SANG TOCSOAN
5tGA LACTUD {Ap^iidice 6 adicidn al conipendio dela Doc-
trina etc. PAGTOLONAN SA PAGBU^AG SA MGA PUYA
SA ICAMATAY ^lIuA (Instruccion para hautizar d los nittos

que estdn en peligro de muerte)\ MGA PAGPAHINUMDUM
i^GA ICABULIG PAGISIP SANG MGA SALA {Modo 6

niedios para ayudar d examinar los pecados, 6 Examen de

conciencia) con varias Oraciones para antes y despu^s de

la confesi6n y comuni6n.
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Doctrimi de 6 para los cristianos que mandd imprimir
el Ilmo. y timo, Sr. D. Fr. Mariano Cuartero, Obispo de Jaro.

Nada puedo afiiinar ciel traductor; acaso el Sr. Obispo
se sir-vieta pat-a el case de algiiii P, Clerigo, 6 de algiiii

Reli^Joso.

246- NUEVO VOCABULARIO / Y GUfA DB CON^

Vr^mSACIONES / ESPAfJOL PANAYANO / POR / D. Juan

Ga.vacao | SEGUNDA EDICI(5N / MANILA / IMP. "CIU-

DAD CONDAl/' DE PLANA Y C^ / Escolta num. 29 du-

piicado / 1879.

En 169 Antepoit.: Vocabnlario espafiol-panayano (v. eu

bl.) Port. A la v.: Propiedad de D. Agustin Fernandez,
etc. H. en bl. en cuya v.: esta la: ''Esplicaci6n de las

abreviaturas." Texto. fndice. Pajfs.: 70. en junto. Oasi todo

d dos c.oitiinnas; las patinas de aigun interns son las 39-60,

que cornDrenden la Guia de coiiversacioiies "s Coleccidn de re-

fraiies; estos son espafioles. tradu'cidos al bisaya, y la co-

leccion (18" refranes) no pasa de ser un aniago, 6 miniisculo

reinedo de escasa importancia, como todo el librito, por
que todo el Vocahulario no llena mas que las pags. 7 (s. n.)

-32.
Asi y todo inerece placeines el autor [)or su laborro-

sida(t y entusiasmos para propagar la ensefianza.

247.* AVE MARIA. / NOVENA / SA LABING MA^

AMYON n'GA ROSAS / SA PARAISO SA DIGS / ^TGA

MAO /SI MARfA NGA SANTOS UYAMUT / SA RO
SARIO, / f5^GA GUIBINISAYA / NI DON MIGUEL NE^

LLAS CARMELO. / PRESBfTERO. / Reimpresa para bien

de los fieles / por P. R y S. Presbftero. | CON LAS LT-

CENCIAS NECESARIAS. / MANILA: / IMPRENTA DE
SANTO TOMAS, / A CARGO DE D. G. MEMIJE. / 1879.

En 129 port. orl. A la v.: Concesi6n de indulgencias
del Ilmo. Sr. R. Ximeno. Pag. en bl. y a la v.: Est.

de Ntra. Sra. del Rosario, con la dt^cima Beildita sea etc..

en bisaya-cebuano. Paghalad sa napulo ug lima mga n]is^

terios sa rosario etc. Pahamatngon. Texto. Pags.: 30, en
junto, +2, s. n. para un Aviso, anuncio de otros libros

en venta.
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V. los Dtims. 52 y 97, de los que es reiinnfesioi).

Las iniciales de la i>orfc. correspondeii a D. Felipe R-*.

dondo y Sendino, editor de la presente ed.

248.* MGA PAGPALANDONG fNGAARANG / MA-
GAMIT 8A PAGSIMBA: / MGA ORACI(5n / SA PAG
VISITA 8A SANTfSIMO. UG SA MGA / ALTAR, ORA
CI(5N SA DILI PA MOCOMPI. / SAL, UG MOCALAUAT,
UG SA TAPUS NA / USAB, SA ANGEL NGA MAG
BALANTAY/SA / PAGCATULUG, UG PAGMATA. / NGA
GUIBINISAYA NI / D, MIGUEL NELLAS CARMELO,
/ CURA pXrRACOCANH[ SA SUGBlI. / A ESPENSA8
DE UNA PIADOSA ASOOIAOI(5N / MANILA: 1879 / IM
PRENTA DE SANTO TOMAS, k CARGO DE D. G.

MEMIJE.

En 169 port. orl. A la v.: Concesidn de induigeiH^ias
del Ilmo. Sr. R. de Madridejos. Lie. del Oidinario, 21 de
Pebrero de 1879 (v. en bl.) E^tainpita de la. Inmacnlada
y abajo: HauioM iiga pagampo sa mahal nga l^^irgen Maria
contra sa mga panulay; a la v.: Hagampo ni P, Mcolds
Zucchi sa mahal nga Virgen Maria. T^xto cnyo encabeza-
uiJento es: Pagtambung sa santos nga Misa. Pags. : 77. en

junto, (en bl. la v. de la lilt.) + 2, sin nnraerar-, 6e aviso.

6 anuncio, de libros en venta.. Lleva buen ndmero de es-

tarapas que ilustran el texto del Sto. Sacrificio de la Mi^^a.

A partir de la pag. 57 comienza: Oracidn nga arang
inagamit sa pagbisita, cun pagduao ta sa Smo. Sacramento
sa Altar; Oraciones para antes y desDiies de confesar y
comulgar, etc. etc., concluyendo con: Tulumanoii sa tauoTlQ

cristiaiios sa adiao adlao. Sa buntag y Tiilumanon sa gabii

Este librito muy bien presentado por cierto, es reim
presi6n en su mayor parte, (pues estd algo aumejitado coji

otras Oraciones) como ya lo expresa la lie. V. num. 156

de cuyo segundo tratado es reimpresi6n.

249-* PANABANG / 6 SEA LIBRITO/ PARA AYU-

DAR A LOS ENPERMOS / PARA QUE PUEDAN / AL
CANZAR UNA BUENA MUERTE; / IJTIL TAMBIEN i

LOS SANOS / PARA DISPONERSE / A UNA BUENA
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OONPESION Y COMUNldN. / TRADUCIDO / al idioma

Oebuano por el Presbitero / D. Miguel Nellas Carmelo / y

posteriormente aiimentado con el ejercicio / cotidiano del

cristiano. / REIMPRESO / a espeiisas de P. R. y S Pres-

bitero para bien de los / fieles de la l)i6cesis de Cebii. /

Con superior permiso. / MANILA. / IMPRENTA DE cAMI
GOS DEL PAfS.> / Galle de Anda num. 10. / 1879.

En 12.^ port. (v. en bl.). Lie. del Ord., 7 de Julio
(ie 1879, «para su rein)presi6n con las correcciones y adi-
inentos hechos> (v. en bi.). Hinnngdan ning diotay nga
buhat, suscrito con Ins iniciales del antor. Pahanaatligon
sa niagabantay sa rpasaquit. Est. de Jesiis Crucificado (v.

en blJ. Texto. Pags.: 76. en junto. A partir de la pag.
66 van los adiUimentos: Tulumanon sa taong cristianos.

V. niiin. 42, del que es reiinpresi6n en su mayor
parte. D. Felipe Redondo y Sendino es s6lo editor.

250. PAGT0L(5naN / SA / MAAYO NGA PAGCOM
PISAL / UG PAGCALAUAT, / NGA SA QUINACHILA
/ HINllAD SA POLONG NGA SUGBUANON / NI D. MI-

GUEL NELLAS CARMELO, / CURA PARRACO CANHI
SA SUGBU. / A ESPENSAS DE UNA PIADOSA ASO
CIACldN. /MANILA: 1879. / IMPRENTA DE SANTO
TOMAS, / A CARGO DE D. G. MEMIJE.

En 12.^ port. orl. A la v.: Concesi6n da indulgencias
del Ilmo. Sr. de Madridejos. Lie. del Ord., 21 de Febrero
de 1879, para la reimpresi6n (v. en bl.) Est. de la Sma.
Virgen y al pie: Hamob6 nga pagampo etc, {Breve Ora-
don d la Virgen etc.). A la v.: Pagampo ni P. N. Zucchi
etc. Al lector; observaciones referentes a las dificultades
de la traducci6n: s6lo en castellano. Introducci6n, a dos
columnas, en castellano y bisaya. (v. de la lilt. en bl.)

Texto con este encabezamiento: Pag. pulungan nga naha-
mutang ug pinasugdan niining libro. Pags.: 80, en junto,
+ 2, s. n. para el Aviso, A v)artir de la pag. 74 va:

Tulumanon etc.

Modo de confesarse y comiilgar con provecJio que del es-

partol tradujo al celuano D. M, Nellas. antiguo pdrroco de
Cebii.

V. el niim. 25 del que es reimpresi6n, con algunas adi-



650 CULTURA KIIJHINA

clones del editor, D. Felipe Redondo, cieo, 6 mucho me
eqnivoc-o. Nada quiero aliadir de las adiciones.

251.* NOVENA / DEL /tGLORIOSO CONPESOR DE
JESUCRISTO / S. ANTONIO DE PADUA, / TRADUCIDA
AL IDIOMA VISAYA f POR EL PRESBITERO / DON
LAUREANO RIVERA SECRETARIO DE CAMARA Y
GOBIERNO/ DE ESTEOBISPADO DE CEBI? / Y CURA
pARROCO QUE PU]g DE JlLONGOS EN LEYTE. / AUMEN-
TADA / por otro devote con una breve noticia de la vida

del Santo / y una devoci6n al niisino para el dia 13 de

cada ines. / REIMPRESA / a esi)Hnsas de F. R. y S. y

otros Presbfteros j)ara bien / de los fieles de esta Didcesis

de Cebu. / Gon superior permiso. / MANILA. / IMPRENTA
DE «AMIGOS DEL PAIS.* / Calle de Anda num. 10. / 1879.

En 12.** i)ort., v. en bl. Lie. del Or>«.. «para sii reim-

j>resi6n con las coi'recciones y aditamentos hechos.> 7 de
Julio de 1879 (v. en bl.) Est. del Sto., al pie y a la v.:

Concesi6n de indnlgencias del Sr. R. Jimeno. Dinaclit nga
pagasny sa quinabuhi ni S. Antonio etc: ^Brtve relacioil dt

la. vida de S. Antonio etc) Biiluhnton etc. y Texto (rf^ /«

novena). Paj^s.: 88, en junto. A partir de la pag. 65 co-

inienza la Devocion del dla 13 de cada mes (el RESPON-
SORIO del Sto., en verso, estd en castellano) y en la pag. 78:

Tulumanon etc. {Ejercicio cotididno etc.). V. num. 54,

Reiinpresi6n, con adiciones de D. Felipe Redondo, editor.

252.* MAGNA PAGGUIAO I SA / SANTfSIMO SA-

CRAMENTO / ASIN QUI / SANTA MARIA. / TINOGDAS
NI SAN ALFONSO DE LIGORIO / SA TATARAMON
NA ITALIANO. PINAGCASTILA CAN / SARONG PADI

SA ORATORIO NI SAN FELIPE NERPrASIN BINICOL
NIN PRESBITERO/ DON FELIPE TORRESIY TURRALBA
/ SA PAGBOOT NIN EXCMO. t ILMO. SR. OBISfO

i
GAINING NUEVA CACERES. / Dr. D. FR. FRANCISCO

GAINZA. 1 CONLAS LICENCIAS NECESARIAS. / BAR-
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CELONA / IMPRENTA DE LA LIBRERIA RELIGIOSA. I

1879.

En 12.^ pott. A la v.: Conc.esi6n de indnlgeiicias det
Iiino. Sr\ Gaifiza. Gapinoiian. Texto, Totocdoan. (indice)

can magna oro^ na c.abtang na nasasaco|) caining librong
ini, Pat?s.: 432. en junto. A partii- de la |)ag. 231 co-
inienzan otras devociones y oraciones piadosas, con dos
J^OVtnas al Snio. Sacramento, una para la fiesta del Corpus
y la otra para otros dfas.

He re^istra(h) otra eciicion, reimpresi6n exacta, pero
carece de port., le han arrancado la hoja.

En 12.^ Antej)ort. : Magna i>aj2:guiao etc. (v. en bl.)

H. en bl. en cuya v. hay una Est. del Sino, Sacramento
Port, de que carece, Capinonan. Texto, Totocdoan etc.

Pags.: 442. en junto. ^ 7, s. n. (v. de la lilt. en bl.)

Es' de la Imprenta de Guadalupe 6 de Taiiibobong y,
sin duda, del 1888 al 1892.

Visitas al Smo. Sacramento y a Maria Sma. escritas en
italiano par S. Ligorio. traducidas al castellano por un P. del

Oratorio y al bicol por D. F\ Torres y Turralha de drden
del Jlnio, Sr. Gainza,

253.* LIBRO / NGA PINAHAMUTANGAN / SAN
PANGADYEON / f^GAN SAN MGA SOONA SAN PAG-
TORON-AN SAN CRISTIANOS. / Aumentada y corregida

porlos PP. Pran-/ ciscanos. / SA POLONG / SA SAMAR
UG SA LEYTE. / MANILA. -1879. / Imp. Amigos del Pafs,

/ Calle de Anda num. 10. /

En 16.^ port. orl. (v. en bl.). Texto. Pags.: 77 (v. de
la lilt, en bl.).

Lihro que contiene la Doctrina Cristiana en preguntas
y respuestas .... en dialecto de Samar y Leyte. Aamentado
V corregido por los HP, Franciscanos. No me es dado afirmar
quienes de estos prepararon la edici6n, como tampoco cual
es el original de que se sirvieron: desconozco estos parti-

culares y wo se que otio haya tratado de el las.

253. ^^«* ANG TOLO CA PAGCABUTANG / SA /USA
CACALAG. / SINULAT / SA EXCMO. UG ILMO. / SR.

D. ANTONIO CLARET, / ARZOBISPO SA CUBA. / Ug
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binadbad sa [)ulong iiga biiiisaya sa usa / ca Pare, rrga

guipadulong nia sa iyaii^ mga / sacMij), aron sa ilaiiij ca-

puslanan: / Dinogangan sa Ave maris stella nga binisaya,

/ u^ sa panainiiib cang Maria Sanlisirna, / uff ubaii pa

nga mga devooi6n. / CON LAS LICENCIAS NECRSARIAS.

/ A EXPENSAS DE UNA PIADOSA ASOCIACI^N /

MANILA: 1879. / IMPRENTA DE SANTO TOMXS, / A
CARGO DE D G. MEMIJE. /

En 32^ Anteporb. : Ang tolo ca etc.. (v. pm bl.) Port.

A la v.: concesi6n de indnlgeiicias del Sr. R. de M^dri-
dejos. Lie. del Ord., «paia sn reimpiesi6n," 1.^ de Abril

de 1879. Pahamatngon {Advertencia), Texto. Pags. : 46.

en junto. Termina el o[)Usculo con los Actos de Fe. <^lc.

y a partir de la pag. 35 cornienza Tulumanon ^ Ejercicio

etc.), adici6n final del editor D. P. Reciondo. Tiene at-

gunas estampitas que ilustran el texto.

Zos ires estados del alma, Escrito par el Exm. 6 11mo.

Sr, Claret, Arzob de Cuba, Traducido a I dialecto bisaya por
un P,, para el mayor bien, 6 provecJw espiritual, de sus

fieles: aflddese al fin el AVE ETC. en bisaya, para despe-

dirse de Maria Sma. y otras devociones.

No me es dado afirmar (ie que aflo es ia prirnera

ed., ni cuantas tiene. Nada se del traciuctor; de creer es

sea un P. Clerigo de la di6cesis de Cebii.

254.* NOVENA/SA SANTOS UYAMOT >?GA VIRGEN
/ NGA / MARfA SANTISIMA SA CARMEN

|
NGA INA-

HAN SA DIGS, / NGA ATUNG GUINOO UG DALANG-
PAN. Con las licencias necesarias. / MANILA / ESTABLE-
CIMIENTO TIPOGRAFICO de plana Y C^ / Escolta

nun). 29 duplicado. / 1879.

Ell 129 port. A la v.: Grab, de N?- S* del Carmen.
{liitroduccidn). Texto. Pags.: 56. La Kovena cornienza en

la pag. 10 y a partir de la 28: SI MARfA SANTfSIMA
miliatag sa iang escapulario cang San Simeon Estoch, nga

punuan Jiga general sa capadian sa mga Carmelitas. Narra
despues varios milagros obrados por mediacJ6n del esca-

pulario ^del Carmen y attade (pag. 50): MGA CATUNGDA-
NAN sa mga cofrades sa cofradia sa Virqen Sma. sa
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Cdrmen, adon /naiigoha siia so niga indulgeiicia, etc. y MAHGA
TOLOMANON SA MARGA COPRADES 7iga pagatumanon
nila nga pilit, f^tr

Aoveiia din glorUmi Firgen Maria Santisiina del Cdrmen.
Madre de Dios, Seflora y ahogada nuestra. En las ultimas
paginas historia la entrega del escapulario del Carmen
hecha per la Sma. Virgen Maria a S. Simeon Estoch, Ge-
neral de la Corporaci6n de los PP. Carmeiitas; Deberes
ii obligaciones de los cofrades de Ntra. Sra. del Carmen
6 indulgenciaa concedidas a la Archicofradfa y que aquellos
pueden ganar. con otros particulares referentes"^ al mismo
asunto y que pueden leerse en el Manual, en castellano.

que desoribir^ en otro lugai-. Texto bisaya cebuano.

Nada se dice del tradnctor y nada puedo afiadir de
mi (^osechn.

255.* OASAYOKAN / NGA DINACLIT / SA CATI
NGALAHAN NGA QUINABUHI / NI SAN VICENTE
FERRER / UG j ANG YANG NOVENA. / A BXPENSA8
DE UNA PIADOSA AS0CIACI(3N. i CON SUPERIOR
PERMISO. / MANILA: 1879. / IMPRENTA DE SANTO
TOMAS. /A CARGO DE D. G. MEMIJE.

En 12.^ port. orl. A la v.: Est. del Sto. Texto. Pags.: 56,

en junto. Ej. muy incompleto pues le falta toda la ^o--

vena exceutuada la Advertencia preliminar d /os que hagan
la novena: Mga pagpahamatngon etc.

V. los niims. 29 y 143. Texto bisaya-cebnano.

Los niims. apuhtados son la misma obrita, pero en bi-

saya panayano ambos. creo. aunque no lo aseguro.

256.* NOVENA / NI / SEIZOR SAN ROQUE. /CON
SUPERIOR PERMISO: / BINONDO: 1879. / Imprenta de

M. Perez. Anloague 6.

En 12.^ port, or)., v. en bl. Est. del Sto., cual no
he visto otra en sus ){ovena\ v. en bi. Texto. P4gs, : 17,

en junto. Bisaya cebuano.
V. los n^ms. 49 y 162, si bien no me consta sean

una misma obrita. pues no he tenido ocasidn para com
pararlas por haberias descrito en distintos tiempos y lu-

gares. Mi memoiia no conserva tanto pormenor, y me es
infiel mas de lo que quisiera.
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257.* NOVENA / SA / MGA CASAQUITAN / Nl /

MARfA SANTfSIMA. /'fcA buiSULAT / sa usa ca Pare

iiga Devoto, guilaqui- / pan niini ang mga pangilaba aa li

lima / ca casamdan sa atung Guinoong Jesu / cristo nga ica-

dangat sa maayong ca / matayon. / Con Superior pernoiso.

BINONDO: 1879. / Imp. de M. Perez.- / Anioague, 6.

En 16.^ port, or I. A la. v.: Est. de N* S?* de los

Dolores, al pie: ConGesi6n etc. Pagpahimatngon etc. Texto.
Pags.: 20, en junto. En la pag. 17 coraienza Misterio etc,

V. niim, 67.

258.* PAQUIGPOLONG / SA / USA CA INAHAN /

SA/USA CA ANACJTUNGUDSA MGA QUINAHANGLAN
/ SA PAGCONPESAR NGA MAAYO /CON SUPERIOR
PERMISO. /AEXPENSAS DE UNA PIADOSA ASOCIA
CI6N. / MANILA: IMPRENTA DE SANTO TOMAS /A
CARGO DE D G. MEMLIE. 1879.

En 12^ port. orl. A la v.: Conce.si6n de indnlgencias
del Ilmo. Sr. R. de Madridejos. Lie. del Ordinario, 1 de

Abril de 1879. Grab, de la Inmaculada y abajo: HAMOBO
NGa PAGAMPO sa malial iiga Virgen Maria, contra sa

mga panulaj/. H. en bl. en cuya v. esta el grab., ya des

crito. de una madre adoctrinando a su hijo. Texto. Pag 130,

en junto. A partir de la pag. 125 comienza: TulumanOTi
sa tauoiig cristianos sa buntag; y,..sa gabii.

La lie. se refieie a estos tres tratados: Los tres estd-

dos del alma, Fida y Kovena de S. Vicente Ferrer y Madre
^ Hija, que es el descrito.

Texto bisaya cebnano.

V. los niims. 171 y 221. La descrita en estos esta en

bisaya j^anayano, empero el texto es el mismo, shIvo la><

adiciones que en la presente puso el editor D. P. Redondo.

259.* SEMANA 5tGA MARIANHON. / UG PAGDE
V0CI6N CANG / MARIa SANTfSIMA i ^GA BINAHPN

/ SA NAGACALAINLAIN I?GA MGA ORACldN 5JGA

DINACLIT / SA TAGSA CA A1)[.A0 SA SEMANA.
SGA HIMOLOSLAN / SA PAGDA^GAT /nLANA SA
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MAAYONG CAMATAYON. / Nga gnihubad sa latin sa

talahoron nga Pad re
„
nga / si CONSTANTINO A RZONIO.

Clerigo nga Relipioso ni / San Pablo. / UG GUIHUBAD
SA BINISAYA SA USA CA DEVOTO ^GA ALAGAD
NI MARIA. sa CATAPUSAN /anaa ns^b an^ uban mga

tulumanon figa espiritnhanon. ' A ESPENSAS DE P. R.

PREBfTERO, / SEGUNDA EDICION. / CON SUPERIOR
PERMISO. / MANILA: 1879. IMPRENTA DEL COLEGIO
DE SANTO TOMAS, A CARGO DE D. G. MEMIJE.

En 12.^ port. A la v.: Concesi6n de indulgeneias de
los Ilmos. Sres. Jimeno y R. de Madridejos. Lie. del Ord.,
Cebii, 21 de Febrero de 1879 (v. en bl.). Est. de Maria
Sma., con jaculatoria, en bisaya, al pie (v. en bl.) Calag
nga devota (Alma devota), Texto. Pags.: 48. en junto,
+ 2, s. n., para un Aviso 6 anuncio de libros en venta.

La licencia es para la reimpresi6n de la Semana etc.

<con las correcciones hechas.* «e impresi6n de las ante-
dichas adiciones* que estan a partir de la pag. 39—fin. Pero
tales adiciones van ya en el opiisculo Avisos . jxara las

casadas, 1873, traducci6n del P. Recoleto, Pr. Ram6n Zueco,
pdgs. 39---48, de que deduzco que una y otras, Semana y
sds adiciones, son reiaipresi6n, salvas algunas ligerisiqaas

variantes que ha introducido el editor D. Felipe Redondo,
Pbro. V. niims. 43, 129.

Lo de Segunda edicidn no es exacto si se refiere k las

ediciones todas de la obrita. esta tiene dos por lo menos,
que yo sepa. atras descritas; lo sera si se refiere a las

dirigidas y editadas por el susodicho Presbitero. Las adicio-

nes de este van indicadas en la port.: Sa catapusaii espi-

Tituhanon. Al final, dice, ^e ban afiadido otras varias de-

vociones piadosas. En el piimer num. de los arriba apun-
tados esta la tradncci6n de la port, suprimida aqui en
Kiacia de la brevedad. asi como se aflade el nombre del

traductoi* de esta ol)rita an6nima.

260.* PANAHANG SA / MGa iMASAQUIT. / NGA
GUINPALMPRENTA / SANG ILMO. OAG RMO. SR. /

a Pr. Mariano Cuartero, / OBISPO SA SALOG. / CON
StIPERIOR PERMISO / SEGQNDA EDICION / MANILA
\ IMPRKNTA DEL COLKGIO DE SANTO TOMAS / X
OaUGO DK D. G. MEMIJR / 1880.
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En 12.9 Anteport. : P^nlabang etc. A la v.: Est. de
Jesus crucificado Poit. iv en bl.). Texto. Pags.: 110, en
junto. Previas aigunas advertencias a los que asisten y
cuidan a los enfernaos {Togon iiga solondon sang mga tauo
nga nagabantay sang masaquit) viene el Texto en el que
estan incluidas las Oraciones y preces de El Gamarero.
pags. 44 53. A parti r de la siguiente. 54, incluye: Mga
pagpalandung sang pagpasaguit ni Jesucristo nga aton guinoo,

nga maayo figa babasahon sa mga masaquit. Pagpaqnig.
pblongpolong ni Jesus nga aton guinoo sa caiag. Son
diez y nueve consideraciones acerca de la Pasi6n y muerte
de Ntro. Si\ Jesucristo que sera bueno se lean a los que
estdn enfermos.

V. num. 172. La presente edicidn esta adicionada. al

final, con algo que a su precedente le falta

261.* MEDITACIONES DE LA PASI(5N / DE / NUBS
TROSE^OR JESUCJRISTO. SAOADAS DE LASOBRAS
DEL V. P. PR. LUIS DE GRANADA / Y TRADUCIDAS
EN IDIOMA CEBUANO. / POR D. JOSfi MORALES DEL
ROSARIO, Presbitero de esta / Ciudad del Santlsimo Nom-
bre de Jestis de Gebii, Rec- / tor del Real Colegio Semi-

nario de S. Carlos de dicha / Ciudad, y Examinador Si

nodal en este Obispado, segiin / el original impreso en el

atio de 1847. / Con superior permiso. / MANILA / Im

prenfca de los Amigos del Pafs, / Calle de Anda miuL 10

I 1880.

En 16.^ poit. (v. en bl.) Lie. del Ord. para la reim-

presion. 26 de Enero de 1880. Est. de hi Sina. Virgen y

al pie la d^cima, ^Bendita sea etc) Dayegon ang imong
caputli etc., con las indulgencias que liene conoedidas. A
la dolorosa Madre de Dios etc. Dedicatoria snscrita por ei

autor. Texto. INDICE sa mga nahavmtang niining libro

sa mga meditaciones sa mga casaguii sa atung Guinoo ^IesU'

crista (Indice de lo contenido en este libro de las Medita-
ciones etc.^ Pags.: 119. en junto (v. de la ult. en blJ

+ 2, 8. n,, para el tan repetido.vfm^. Las pags. 111—116,
final del texto. son adici6n {Sumjxiy, qne dice al pie) del

P. Redondo, si bien es tradnccion, segiin nota tomada de

ios Avisos del P. D. Toribio Padilla. Es una Oracion. de
;

S. Bernardo, d la Virgen y Ejercicios del cristiano para
\
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todos los dtas; maflana y noche. Esta ed. es del P. Re-
(loiido quieii le ha puesto sus adicioiies al priiicioio y fiii;

Es, a lo que he nobado, Qu?Lvt'X ed\cA6\\ i\e\'<i^ MedituciOTies;

V. los Miiins. 6, 17 y 147, segmida |)arte de este.

[jas adi(5i()iies, sa(5adas de aqjjf y de alia, spa todas
del P. D. Felipe R^dondo, editor.

262.* MAN^GA PAHIMATNGON/ NGA HINULSULAN
SA / MGA PANGOLO S a PANIMALAY / NGA ARON SA
[LANG/ CAAYOHAN NGA LAOASNON/ GUIASOY CA
NILA SA / BXCMO. E ILMO. SR. D. ANTONIO M. CLA-
RET / ARZOBISPO SA CUBA. / Ug guibiihat sa pulong

nga biiiisaya sa Presbfbero / D. Toribio Padilla y Lopez,

Oina Parroco de Ma-/asii] (Leyte). / Ug sa catapusan gui.-

(in^angaii sa mga Ac.bos pid / dosos nga tacus pagapanga-

(iyeoii sa ctistianos / sa adlao ngataiian. Con superior per

iniso. / MANILA. / Impreiita «Amigos del Pais> / (7t^//^ de

Anda num, 10. \ 1880.

Kii l6/> Ante|K)rfc or!.: AVISOS MUY UTILES / PARA
LOS / PADRES DE PAMILJA / EN IDIOMA VISAYA-
CEBUANO. / 19- EDICldN. {En la parte media inferior):

Pmso de la Pasion de Niiestro Salvador, la Cruz a cuestas.

(V. en bl.). Port. (vr. en bl.) Lie. del Ord., 26 de Enero
1880 (v. en bl.). Est, de la Inmaculada, ai pie: Decima
^endita sea etc., en bisaya, concluyendo a la v. con IJt

Ci)ncesi6n de indnlgencias del Sr. Madridejos. Sa nnaga-

basa iAl que leyere). v. en bl. Pahamatngon sa , magtoto-
cod sa mga inifio (Advertencia d los casados). Texto. Pags.

:

98, en junto, faltando al final algunas, aunque no me sea
dado afinnar cnantas, al ej. examinado. A partir de la

pag. 96 comienza: Dinaclit nga mga pagampo. etc. {Breves
Oraciones etc.).

Avisos. ,. ,para su Men 6 provecho, temporal y espiritual,

tscritos por el Sr. Claret y truducidos al dialecto bisaya por
d Phro. D. T. Padilla, Pdrroco de Maasin, Leyte. Aflddense
(il final varios Ados piados que deben rezar diariamenle los

los cristianoo.

Segun me informan personas entendidas en ei bisaya-
cebuano, la palabra hinulsulan de la port, ha de ser errata
de imprenta, que obliga a tradncir otra cosa de la que
decir quiere, 6 quiso el traductor del optisculo: debe ser
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HIMUSLAN, 6 HIMULUSLAN, se^un he visto tainbieii

conegido en la port, (ie otro ej., descrito .va el q»e pri-

mero registre.

, ZeS.* SEPTENAR[0 / 5tGA IGADAYRG UG IGA-

SINGI3A / SA ESPfRITU SANTO. / GUITUCUD / NI /

DdN TORIBIO PADILLA Y LOPRZ. '/ PresbUero / ug

Uura Pdrroco sa Maasiii. (Leyte) I 1^ EDICldN. / A e.s-

pensas <1e.,F. R. y S. Presbifcero. / MANILA. / IMPRBNTA
DE D. ESTEBAN BALBAS. / A CARGO DE PEDERIOO
HIDALGO. / Calle de Cabildo, niim. 86. / 1880.

En 12.^ Anteport. : Septenario 9ic. (v. en bl.). Port.

(v. en bl.). Lie. del Ord., 4 de Novieini^re de 1880 <v.

en bl.). Sa mMjfrii)asa {Al que leyere). Rsh (in la Sm^. Tri-

nidad, al pie coinienzji el Texto. Paf.?s.:34, en junto, hs-

taiuio inconipleto el ejeniplar visLo al (jpie no se (tnantas

pags. faltan. A partir de la 29. concJuido el Septennrlo,

COrnienza: Mga oraciones flga dinu<i:ang. ujjcalin^ (-on (^\iiiisa

ing may qninahan^lan {OmcwTies que pucdeti (lUiidivse par el

que las crea iiecesarias). De estas careceu las eds.-postie-

rlores del Septenario.

Septenario para honrar u venerar al Kspiritu Santo. Com-

puesto por D. Toribio Padllla y Lopez, fresbitero y Gura

pdrroco de Maasin {Leyte).

Texto bisaya cebiiano. Las iniciales F. R. y S. corres-

pond en al editor D. Felipe Redondo y Send i no, Presbltero

espafiol qne residi6 y sirvi6 por muchos afios en la di6

cesis de Cebii.

264.* NOVENA / NI / MARfA SANTfSIMA / SA

lYANG MISTERIO/ 8 A PAGPASACA CANIA StGA MAHI-

MAYAON SA 1^A?JGIT. / PaTRONA SA MAASIN (LEYTE).

/ TINUCUD
,

ni D. Toribio Padilla y L6pez, / Presbltero

y Cura Parroco sa inaong lnngso(i. \ Ug sa catapiisan

guipun-an sa mga Misterios iig ^sa Letanfa, aron ang

bisan qninsa nga maalam nga / magbasa, bisan dill ma-

casag'Olo, arang macahimo sa pagpangadye sa Santos nga

Rosario sa mahal / nga Virgen. / Ingon man tisab anaa

guibutang co ang pangad / yeon sa magadevoci6n sa li*
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lima ca letra sa ngihui ni Mmft S iiitl-iirna, aron sa dmij-

usiiMijf sa (iHVOci6n / sa in;ihal njra Virj^en / PRIMICRA
EDICldN. / MANILA / IMPRENTA DK SANTO TOMAS
A CARGO DK D. G. MEMDR. / 1880,

En 12.^ port., v. en hi. Lie. del Ord.. 15 de Jimio
(!* 1S80. A la v.: Esti. ne la Asiin(!i6n de la Virgen, a)

pie lit. (iec.iina BeNd/Ua sea etc., en hisnya. ThXIo. Prttrs.:

38 <Mi junto. ' 2. s. n., paia h| AvlsO Conliene GoZOS
en i)is;iyjt y casl.el U* no; los en e^le en las oa<i^-:. 24-28 y
los olfo- en las 10 13. A nal'Mr de la pa*f. 30 Vd. ki\ ApeU-
dire n Misierio^ del Rosafio y LelaniH.

Xovena d A/aria en el misterlo de su Asuncion gloriosa

dios clelos, PdtTona de Maasin ^Leyte). Escrita par el Fres
hilero I). Torihlo PudlUa y Lopez. Cura pdrroco de dlcJw
piiehio. // al fijial se ponen los Mhterios y Letania a fin

de que los que sepan leer y no la sepan de mentorin puedan
rezar el Saifto Ro^ario d la Sanlisima Virgen, Afiddese al

fiiKtl la devoc'wn dlaria de las cinco letras del nonibre de
Marin SaniUuna con el fin de proniover el uso de esta devocion
d la Santimma Virgen,

La Xovena e> k Ntra, Sra. de los Remedios. a la Sma.
Viifj^Hii con esla a(i voc^acion, si no estoy equivocado,

265- ANG TATLO CA CAHENTANGAN / SANG / USA
CA OALAG. / GAG / Usa ca laygay figa binadbad sa bini-

/ saya fi^a Panayano ni M. P. sa la / bing duflgug cag

hiinaya sang Dios, / cag icaayo sang calag. / MANILA. /

IMPRENTA DE LOS «AMIGOS DEL DEL PAfS> / Calle

de Anda, num. 10. / 1880.

En 169 port. (v. en bl.) Lie. del Ordinario, 23 de
Agosto de 1880 (v. en bl.) Sa manogbasa (^Z que leyere),

Texto. Pags.: 32, en junto. Concluye con la Censura del

P. Oelestino Fernandez, Mandaloya, 11 de Agosto de 1880.

Lleva dos grabs., en figura de coraz6n.
Es Los tres estados de un alma, escrito en castellano por

d Ilnio, Sr. Claret, y traducido al panayano par D. Mariano
Perfecto. Contiene adeinas l/n consejo etc.

266. MASTGA / EJERCICIOS ESPIRITUALES / SA
PULONG :fJGA HILIGAYNON, / fJGA / BINARGGUI SANG
ISA CA SACERDOTE SA MAJJGA GUINSULAT NI /
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S. TGNACrO DK LOYOLA CAG SA IBAN PA ffGA MANGA
MAAYO STGA ^ LIBRO. CAG GUINBTNICOL NIA TUf?GUD
SA PAGBUUT SANG RXOMO SR. DR. I). PR FRAN
CISCO GAINZA. OBISPO SA BAG-ONG CACKRES CAG
/ nijui guinhiilojL^ s;i ptiiontr Rvrjt hiMorj<yn()n

/ NI /Maiiiiiio

Perfecto. / CON SUPERIOR PERMISO:
|

Es hroDiedad

(lei r^raducbor. MANILA. / IMP. UK LOS <AM1G0S DEL
PAfS>. / Oalle de Aiida ndni. 10 I 1880.

En 12.^ port. A ia v.: Est. df- Jf^siis Crucifi<':ulo Ceii-

snra ciel Aj^ustino, P. Fr. Celestiuo Pei'nandez. MMJidaloya,
21 (ie Septieinbre (ie 1880. A la v.: Lic>. <if^l Ordinario.
Jam, 18 de Octnbre (ie id. Sa ina^riabasa {Al que leyere)

TeXto. Talamiian ^sanlJC nahairitan^ siiiiiiii: libro. Pajjf.s.: 227,

en junto, aunqne .solo debieran ser 226: la v. de la. liit.

del texto va. en bl. y no entra en la i>M^inac)6n. A pai tir

(ie la pag. 223 ('oinienzan estas <i()s Oraciones: Pug-ampO
sa pagpasalamat sa Dios sa paghaflgon sa aga, y Pangamai/o
sa gah'i sa uald pa magtulug, conclnyendo con una. Adver-
tencia referente al Apilldice que se describe en estas pagi-
nas. V. el niim. sijj^niente.

Estos Ejercicios esplrltiiales estan dispnestos para echo
dfas.

Ejercicios espirituales en idioma hiligayno, arreglados par
nil sacerdote de los que escriiid IS, Ignacio de Loyola y
de otros huenos libros, TiaMendo sido traducidos en hicol por

disposicidn del Excmo, Sr. Dr. D, Fr. Francisco Gainza, Obispo
de Jfueva Cdceres, y traducidos posteriormcnte del bicol al

bisaya Tiiligayno por Mariano Perfecto.

V. el niim. 105. De los Ejercicios en el descritos fue-

ron tiaducitios, <!omo inanifiesta la |)or*fc.

267. APlfiNDICE 6 HINGAYAO / SANG / MGA EJER-

CICIOS ESPIRITUALES / nga / GUINHULOG SA PU-

LONG / NGA HILIGAYNON / ni Mariano Perfecto, /
CAG

/ diri iguina asciy ang apat ca bubang, ^GA MAY / DA
LAGCU CA AYO f?GA CAPUSLANAN CAG CA AYUHAN
/ SA CALAG CAG SA LAUAS RGA AMO: ANG TU^GUD
/ SA PAGBUHAT SANG SANTOS EJERCICIOS, SA PAG-

/ PAMALANDONG. SA PAGBASA SANG MAf^GA MA-
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TARUNG / :5rGA LIBRO, CAG ANG SA PAGBUHAT SANG
CONPESldN / GENERAL. / Con las licencias necesarias.

/MANILA. / IMPRENTA DE DON ESTEBAN BALBAS.
/A CARGO DE FEDERICO HIDALGO / Calie CaUldo

num. 36. / 1880.

Eti 12.^ A la v.: Grab, pesimo, que representa la

rauerte del justo y del pecador con sentencias, en bisaya,
a los cuatro lados de el. Texto, 6: Tungud sang dacu nPa
capuslanan sa pagbuhat sang santos ejercicios. Pags.: 52.

Ap^ndice d los ejercicios espirituales que tradujo al idioma
hiligayno Mariano Perfecto, u en el se demuestran cuatro
cosas que son muy utiles y provechosas tanto para el alma
como para el cuerpo: Razon 6 motivo de Jiacer los ^mntos
ejerciciosy de meditar.^de leer libros buenos 6 piadosos y de
hacer la confesion general.

*EI Sr. Retana en su Biblioteca Filipina, num. 621.,
despues de describir este librito. afiade: «Perfecto ha tra-
ducido inuchas obritas; pero otras se ha limitado a pla-
giarlas.> Ni hay para que decir que esta rociada se la

calla, y hace bien, en el Aparato (vol. II., num. 1751.).
La consigno, no porque me complazca y la tenga por justa
y acertada, nada de eso; lo hago porque debo tomar nota
de ella y llamar hacia la misma la atenci6n del lector
imparcial. Tengala este presente para mas adelante, que
ya leera como Retana recoge velas, vuelve sobre sus pasos
y cambia de casaca. No es mi intento hacerme eco de ese
temporal desentono de un critico en agraz, muy ajeno a
lo que critica.

268.* CULTO PERPETUO / AL r SAGRADO CO-

RAZON DE JESUS j Y / GUARDIA DE HONOR / 6 /

CORTE AL MISMO DIVINO OORAZdN / TRADUCIDA
AL IDIOMA CEBUANO VISAYA / POR EL / P. D. Pe-

lipe Redondo / CON AYQDA DK OTROS ECLESIASTI-
COS / PRIM ERA EDICI(3N / MANILA / IMPRENTA DEL
COLEGIO DE STO. TOMAS / A CARGO DE D. G. MEMLTE
/ 1880.

En 129 port. (v. en bl.). Lie. del Ordinario, 18 de Oc-
tubre de 1886: (v. en bl.). Grab, del S. Coraz6n y una
0raci6n, abajo. A la v.: dos textos de la S. Eseritura en



fi62 cuM/ruKA fjijpina

latin y bisaya. Mga pahamatngon. sa tungud sa raga oficio

sa sagrados nga Casingcasing ni Jesiis. Te?cto. Pags.: 46,

en junto. A parfcir de la 43 coiflienza lo referente a la

Guardia de honor 6 corte sa sagrados nga ^Sic. E>h^ fas pags\

40 y sigt. va el himno Veni Creator etc. traducido si, pero
en prosa. V. otra ed., niino. siguiente.

269.* CULTO PERP:^T[T0 / AL / SAGRADO C0RAZ(5n

DE JESlJS / Y / GUARDIA DE HONOR / (5 ' CORTE
AL MISMO DIVINO CORAZdN / TRADUCIDA AL IDIOM A

CEBUANOVISAYA / POR EL P. D. Felipe Redonflo /

CON AYUDA DE OTROS EOLESlASTICOS. / PRIMERA
EDICldN / MANILA / IMPRENTA DEL COLEGIO DE

STO TOMAS / A CARGO DK D. G MEMTJE / 1880.

En 12.^ port. (v. en bi.K Uc. del Ord., 18 de^Oc-
t\3bre de 1880 (v. en bl.) Est. del S. Coraz6n, al "^pi^:

Oracion, en bisaya, al misnio S. Coraz6n. A la v.: TextCS
de la S. Escritura y de S. Bernardo, en latfn y bisa^*.

Mga pahamatngon sa tungnd sa niga oficio sa sagrados nga

Casingcasing ni Jesiis {advertencias referentes d los Oficios

del S, Corazdu de Jests) 6 Texto. Pags.: 30, en junto;

pero, sin duda, faitan al ej. ojeado 6 6 raas. A partir df

la pag. 19 comienza: Ejercicio nga espirituhanon sa mga
oficio sa sagrados nga casingcasing ni jesus (EjercicU

espiritual de los Oficios del S. Corazdn de Jesiis,)

Esta ed., del mismo aCo 6 imp. que la anterior, nb

es la misuaa; confrontadas ambas son dos distintas eds. d^

un mismo texto. aunque ambas expresen en la port. PRI-
MERA EDICldN. (iCual, realmente, es la primera? He aquf

una cuesti6n que, a mi juicio, poco importa aclarar y me-

nos dilucidar, pero conste que son dos desde el principio"

al fin. V. num. precedente.

270.* NOVENA / DE / SAN ISIDRO LABRADOR /

CON LA VIDA DEL SANTO / TRADUCIDA AL IDIOMA

VISAYACEBUANO DEL / TOMO 3.^> DEL .Vovenario Sa^

grado, / For el PresUtero F, R. y S., j ayudado por ptros

Eclesiasticos, / la que ofrece a la piedad de los fieles d^

esta / Di6cesis de Cebii. / Primera edici6n / MANILA /

IMPRENTA DE SANTO TOMAS | A CARGO DE D. G,

MEMIJE / 1880.
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Ell 12.^ Anteport. : Novena y vida de etc., con una
estampita oii. del Sto. (v. en bl.). Port. orl. A la v.:

Conce5ii6ri de indulgencias del Ilnno. Sr. de Madridejos. Lie.

del Ord., 6 de Julio de 1880 (v. en bl.) Quinabuhi ni S.

jgtc. {Vida de S, etc.) Lactud nga pahanoatngon sa maga:
novena (Breve advertencia d los que hagan la novena). Texto.

Pags.: 36, en junto, -f 2, s. n.

271.* CORTE / NI / SAN JOS^ / UG / SAGRADOS
J^GA PAMILIA / MGA PAG AMPO / nga arang bnhaton

sa pag Visita / fJGA GUISULAT NI / RDO. P. JOS^ RO-

DRIGUEZ, ' MAGTOTODLO SA ESPIRITUHANON/nga
catilingban / SA MGA NANAGDEVOTOS / GANG SAN
JOS:^. BINONDO/ TIPOGRAFfA DE M. PEREZ, HIJO /

a c. de C. Miralle.s.—Anloagne. 6/ 1880.

En 32/^ port. (v. en bl.). Est. del Sto. y jaculatoria

al pie (v. en bi.) Pahamatgon. Texto. Pags.; 20, en junto.

Ternoina con Mga indulgencias, 6 sea: Indulgencias conce^

didas por varios Prelados de B.spalia a esta devoci6n.
Texto bisaya cebuano. La traducci6n sera acaso, de

algun P. Recoleto, 6 hecha a sus instancia.s.

272.* CULTO PERPETllO / GUN / GANUNAY NGA
PAG SINGBA/CANG S. JOSJfi / MGa BUHATON fJGA

ARANG TUMANON / SA ADLAO fJGA GUITUYO NING
PAGCA DEVOTOS / nga guisulat ni / Rdo P. Jose Maria

Rodriguez, / MAGTOTODLO / SA CATILINGBAN NGa
ESPIRITUHANON / sa mga devotos / NI SAN JQSfi. ^

BINONDO / Imp. de Manuel Perez, hijo / A C. DE 0.

MILLARES. ANLOAGUE, 6/ 1880.

En 32.^ port. (v. en bl.) Est. del Sto., con jaculato-

ria al pi6 (v. en bl.) Pahamatngon. Papeleta, etc. Actos
sa devocidn etc. Isipan sa mga indulgencia etc. Texto.
Pags.: 61, en junto, (v. de la ult. en bl.). Texto bisaya
cebuano.

Este P. F. M. Rodriguez no estuvo en Pilipinas: es-

eribi6 en castellano, en su lugar describire estas obritas.

273. ANG COFRADES / i^GA SACOP / SA MAHAL
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RGA VIRGEN SA CALIPAY / UG SA / CORREA NI

SAN AGUSTfN. / HINUSAY UG HINUAD SA BINISAYA
NI/P. FR. FERNANDO SANCHEZ, / agustino calzado, /

Cura parroco sa longsod sa Argao sa provincia con dis- /

trito sa Sugbu. / SEGUNDA EDICI(5n. /CON SUPERIOR
PERMISO. / MANILA. / Imprenta «Amigos del Pais>.

CiiUe de Anda Mm. 10. 1880.

En 12.** port. A la v.: Est. del Sto. Niflo de Cebii.

H. en bl. en cuya v. esta la estampa orl. de la Inma-
culada. Texto. Indice. Pags. : 144, en junto. A parti r de

la pag. 102 comienza: Coronilla con trecenario sagrado Hga
jMTlgadyeon sa maJlga cofrades sa manga adlao Ugatanan, y
desde la 110: Visita sa mga altares. En la 117. s. n,, da
principio: NOVBNA / SA / MAHAL NGA VIRGEN | SA
/ CONSOLACldN / 5tGA GUIHUAD SA BINISAYA/ NI
P. FR. etc,, etc.

Port. or). A la v.: Est. de Ntra. Sra. Texto.

Los grabs, son anticuados y de poqulsitno gusto artfs-

tico: no sd quien sera el dibujante y grabador; no consta.

V. nlim. 167.

El cofrade de la excelsa Virgeii de Consolacidn y Correa
de S. Agusttn. Compuesto y traducido a I bisaya cebuano por

el F. Fr. Fernando Sdnchez Cura pdrroco del pueblo de Ar-
gao de la provincia y distrito de Cebii. Xovena d la excelsa

Virgen de la Consolacion escrita y traducida al bisaya etc.

274. NOVENA / SA MAHIMAYON NGA PATRIARCA
/ SENOR S. J0SI5, / ESPOSO SANG HALANGDON NGA
/ VfRGEN MARfA, / NGA / GUINHIMd SA VINISAYX
SANG ISA NIA CADEVOTO, [CAG/ GUIN PA IMPRENTA
SANG M. R. P FR. PEDRO SANZ. / VICARIO PRO-

VINCIAL / CAG FORANEO CAG CURA PARROCO SA

BANUA / Sa Jimamaylan, sa Isla de Negros. / MANILA.

/ IMPRENTA DE D. EST^BAN BALBAS, / A CARGO
DE FEDBRICO HIDALGO. / Calle de Cabildo, num. 36

/ 1880.

En 89 port. (v. en bl.). Est. orl. del Sto., al pie:

Coneesi6n de indulgencias del Ilmo. Sr. Cuartero (v. en bl.)



CUARTJLLAS BIBLIOGKiCFICAS 665

T.ilamdaii. Sa pagnovena sa mahimaya6ii ebe. Mga pag
iiiidara sa tanaii nga adlao sang Novena. Texbo. Pags.

:

44, eii junto. Incotnplebo; acasO carezca de 4, 6 raa», lia,

friiias en las que irlan los Gozos y final.-

Texto bisaya uanayano.
.J\fovena al glorioso Patriarca SeUor San Josi, esposo df

la ISantisirna rirgen Maria, compuesta en hisaya por un de-
mto de eila y uiandada imprirnlr pir el M. R. 'l\ Fr. Fedro
Sanz Vicarto provincial y fOrdneo y Gara pdrroco deJima-
maylan en la isla de J\i'egros.

275.* DfA DIEZ Y NQEVE / CON / ADLAO NGA
ICAPULd GAG SIAM ' SA CA DA BULAN SANG BILOG
fJGA^TUIG / Qga ihinalad cay / SENOR S. JOS^,'/SANG
lYA / MAJJGA DEV^OTO SA BANUA SA JIMAMAYLAN
I
SA / Isla de Negros. /.MANILA. / IMPRBNTA DE

D. ESTEBAN BALBAS / A CARGO DE PEDERICO HI-

DALGO. / Ca/le Gabildo rnlm. 36. / 1880.

En 329 |)oi-fc, (v. en bl.). Est. del Sbo. (v. en bi.). Caron
giiinapahayag sa imo ang mafiga inadason figa pagampo
upud ang mafiga casaqiiib, cag mafiga calipay sang amo
Bga sanbos etc, y Texbo. Pags. : 28. en junbo.

Texbo visaya panayano; Do/ores y Gozos A&\ Sbo., en
verso.

Dia diez y nueve de cada uno de los meses del alio de-
iicddo al Seflor IS. Jos6 por sus devotos del puehlo de Jima-
miylan en la isla de Kegros.

Nada se (lice del tradncbor y iiada. me es dado afirmai-;
ac.aso sea iiii P. C.^ilgo que hizo la braduccion a instan-
cias de un P. RecoleLo.

276.* NOVENA / DEL I SAGRADO C0RAZ(5n DE
JESlTS TRADUCIDA -AL IDIOMA VISAYA-'CEBUANO
I POR / UN. SACERDOTE DEL CLERO SECULAR DE
ESTA DidCBSIS / DEVOTO DEL DIVINO C0RAZ(3n /

Y / AUMENTADA AL FINAL CON UNA NOTICIA DEL
SANTO ES- / CAPULARIO DEL MISMO SAGRADO CO
RAZ(5n de / JESlJS, QUE SE IMPRIMid EN GEBlJ
EN

/ EL A^O 1874, Y CON EL EJERCICEO / OOTIDIANO
DEL CRISTIANO / PRIMERA EDICI(5n / MANILA /
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IMPRENTA DEL COLEGIO DE STO. TOMAS / A CARGO
DE D. G. MEMIJE / 1880.

En 129 port. A la v.: Conce8i6n de indul^jencias del

Ilmo. Sr. R. de Madridejos. Lie. del Ord.. 1.^ de Abril
de 1880, para la iinpresi6n de \\\ Novena^ <con las adiciones

al final> (v. en bl.). H. en bl. en cuyo dorso va la. Est.

del Sagrado Coraz6n. Pahamatngon. Texlo. Pags.: 34, en

junto (faltan pd^gs. al ejemplar) -f 1., s. n. para el Aviso
anuncio, de otras obritas devotas inipresas 6 editadas por

el propio editor de e-^ta, D. Felipe Redondo. Enlre ellns

se apuntan <^Hojas SUeltas^ minis. 19 a I 7.^. que no he

registrado. En las pags. 30-32 van Himno y Otros cdnticos

al S. Coraz6n de Jesiis, a dos columnas y en castellano.

A partir de la pag. 33 comienza A7iff escapulario sa siliiig-

Mhon nga casingcasing ni jesTl^^. (Escnpulario del adorable,

6 Sagrado Coraz6n de Jesiis).

V. niim. 195, para la Noticia del Santo Escapulario dc,

Fr Cecilio GUEMES

[Se continuarA."'

'^H^-^Hlr



CORAZON ADENTRO.

DIATRIBA CONTKA EL MODBKNlSMO.

May raras veces hurgo

ciiestiones delieadas;

pero al ver las maiiadas

de ovejas de Paiiurgo

que siempre van por doiide fuerau otros,

la libertad proclamo

de los que rompen la fatal barrera,

y cual salvajes, moutaraces potros

vagau por donde quiera,

desobedientes a la voz «del amo>.

Basta ya de neniifares, nelumbos,

de «princesa lllial de ojos azules»,

basta de <atardecer opalesceate»

que es llevar al idioma daudo tumbos

y hacer tener por sabia a cierta gente

que <anoraudo recuerdos ancestrales»

usau tan raro l^xico

que serd, castellano,

mas no en ambas Oastillas, sino en Mexico.

Vino Bub^n Dario,

poeta escultural; may sefior mlo:



y luego, una inaiiaBda de borregos^

dieron en iin-itar sus galaiuiras

dejaiidonos^ a oecwra^

que para el caso es dejariioB ciegos;

y cuai)do iba brotaiido la semilla,

jBe le ocurre al beudita

de Gabriel y Galan sacar a plaza

los catnpos de Castilla.

jMire Dsted, que boiiito!

Y el modernista, que al momento huele

lo que Be gni»a y donde hay bueiia caza,

toma la taravilla

de hal)lar de la besaua y del teinpero,

del troje y de la hogaza

y de otras cosaB mil. iBueii majadero!

Sale la fueiitecica

del siglo XVII;

Baleu la «humilde gleba:^ y la vacada,

aparece la inula eu los raBtrojos

por moBcaB borriqueraB atacada

y comida de pulgas y de piojoB.

Y esto no hay quien lo aguante, IcaracoleB!

lEsto tiene tres pares de bemoles!

Bueno que aquel lalento

que invento en mala hora el gongorismo,

hiciera construcciones caprichosas;

?,pero que se propone el modernisrao

al meter en el verso tantas cosas

que no yienen a cuento?

?.Me vais a contestar? Pues bien, me siento.

Bueno que el gran Quintana,

el de las frases huecas y ampulosas,
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y un poco charlatan y un mucho ateo,

tocara la vihuela (6 la campana)

y sill decir Laiis Deo
cantara d la vaciina, al raalvavisco,

y cantara al carbon, armando un cisco,

y cantara a la Iniprenta.

Yo, lee tores, lo digo, francamente:

jDon Juan Manuel Quintana, me revienta!

Pero Quintana y Gongora en su f rase,

bien porque uno ernplease

extrana construccion y estilo arcaico,

bien porque el otro, al son de la vihuela

cantara lo vulgar y lo prosaico,

asombrando a los ninos de la escuela,

no imitaron a iiadie. Aquel jigote

ellos se lo guisaron. jBuen provecho!

Vosotros, modernistas, gque habeis hecho^

7Qu6 hizo de bueno tanto monigotei?

Entraron en la liza

imitando a Ruben; pero irnitandole

de una manera pobre y enfermiza,

los zancajos pisandole.

gRuben era en sus versos «algo grieg()>>^

jGrriegos ellos tambien! gQue parisino?

All! estaba Verlaine;

y si este bebe ajenjo y fuma en pipa,

fuman ellos tambien,

cuando el «glauco> Ruben
del sabroso banquete participa.

Basta, mozos intonsos;

basta de «modernisinos anticuados».

Dejdos de responsos,



,670 tMM.rilKA HMLlKIN A

<le «princesas liliales*,

«neiiiifares» y burros apiojados,

que esos caminos son asaz trillados.

Dejad vivir en paz a ambas Castillas;

basta de «ajenjb» y de «nehimbos» basta;

6 dos siglos despues, nuevo PitiMas,

renegart^ de vos, yvuestra casta.

Felipe A. DE r>A CAMAKA.

"The Fidelity and Surety Companjf of tlie Philippine Islanf

ISS--IS7, H«eolta. Telefono, 43S.

Fianzas de Fidelidad, Seguridad, Rentas Internas, AdaaJna, Comerciales:

tambien Fianzas del Juzgado cd Cansas Cmlei y €riniinales.

:tY :/



LA INSTRUCCION EN Fff.lPINAS.

t-Mri^

A MANERA DE PRCSlOGO.

No vamos a hacer en esba ocasi6n una crftica acerca

del raino de enseflanza, aun cuando ello serfa un tema
agiadable para poder satirizar mas y niejor todo cnanto

ha veuido aconteciendo en tan vitalisioia cuestidn; no qne-

remos por otra parte, convertirnos en instrnmento para
zahiunar y bombear a determinadas entidades; no deseatno$

adenias falsear aconteciinientos, ni coldcarnos en posturas

bien distintas de las que ha menester un trabajo de esta

natnraleza; pero comprendiendio la iraportancia que repre-

senta para la historia de estas Islas la relaci6n de cuanto
aquf se ha he(;ho para colocar el ranio de instruccidn en

el puesto que se merece un pais como Fiiipinas, tan avido

de llegar a la meta de sus aspiiaciones por medio de la

cultura popular; con la modestia quQ fue constantemente

la nornria que nos propusiraos; sin alharacas; careciendo en

absoluto de pretensiones, y aun si se quiere, no teniendo

persona que apoyara nuestra idea, hemo3 lanzado a la calle

este nuestro estudio, libre de prejuicios; muy distante de

contener la menor cantidad posiblede pasi6n^ y bien ahito

de las mejores de las intenciones, por entregar un titulo mds
a la Bibliograffa Pilipina.

Pufmos vfctimas varias veces de los enconos de la po;

Iftica; tambi^u lamentamos las rivalidade^ profesiona,les y
1q3 egoismos del sectarismo; pero todo, cornpletamente todo
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lo acontecido y mncho mas que nos pncliera sobreveiiir. ha

de ser para nosotfos miel sobre hojueias; tcxio en absolnto,

no ha de quebr'antar nuestr'a fe cinga en el ideal que |)er-

seguiraos.

^Nos asiste algnna raz6n para dar a la publicidad un

trabMJo c.omo este?

Si repasamos nuestr-a bibliograffa, veremos qne en la

Variedad tan eolosal de escritos que atesorati las aprecia-

))les condiciones de nnestro p;iis, aiin enando [>arezca, raio,

no se registra uno que abarcando desde los tienipos mas
remotos, de a c^onocer la historia, dn la. instrucc.ion pii-

blica de estas islas, hasta los presences diis. coino medio

de justifi(;ar el *^rado de asimilaci6n de las ciencias y las

ai'tes por los hijos de estas privile^iadas comarcas.

Tal cual histoiia ligeia 6j resefla, alt^unas mnmorias
hist6rico esladisti(*.as y discursos c.omo el del P. Joaquin

Recodei- y Dorda (1). nos han dado a conocter datos ais-

(1) Discurso leido en la aper-tura anual de ]os estudios de la

INintificia Universidad de Santo Tomas de Manila el dia 2 de Julio

de 1904 por el R. F. Fr. Joaquin Recodei y Dorda, del Sa^rado

Orden de Predicadores, Profesor de la Universidad (EscudO de este

C'entro de ensefianza) Edicion olicial. Manila. Esta])leciniiento Tipo-

^ralico del Coletrio de Santo Toinils. Manila.

El P. Recoder era earta^enero y nacio el 17 de julio de 1864

en el pueblo de Murcia In^reso en el CJoletrio que en Ocafta tie-

nen los reli^osos dominicos, el dia 13 de septiembre de 1881, para

profesar cnatro ailoa despues, y en mayo de 1890 recibla el ^rado dtj

Hachiller en Artes en el Instiiuto de Salamanca, licenciandose en

Kilo^ofia y Letras en 18():j en la Universidad de Barcelona, desde

donde se traslado A la capital de Espana y alii en la Universid d

('entral, se doctoraba el 8 de enero de 1894 presentando la raemoria

AV J\//ja Inocencio III // la mas celebre de las causas que falld. Em-
b^rco on }3arcclona el 22 de junio de 1894 y el 21 del si^jfuiente raes,

a bordo del Irasatlautico /,s7^/ de LitzdHy llegaba d Filipinas, asi^nandosele

en 15 de a<rosto del mismo sfio para el Cole^io de San Juan de

Letran, donde', al poco se le nominaba para profesor de seg^unda en

seixanza

Fu^ el P Recoder un religiose nniy aficionado d las letras, y su

^ispecialidad en todo tiempo era la bibliografia, a proposito de cuyas

aficiones, un hermano suyo de hdbito me dijo que habia comenzado
un trabajo bibliografico que no lleg6 a realizar por haberle sorprendido

la nmcrte, de una pulmpnia a principios del mes de mayo de 1909
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lados de determinados centros de iiistru(^ci6n, mas no se

ha llegado hasta la fecha a encenai* en un volumen lo

mucho que se ha hecho en pro del ramo de enseflanza.

Y, a la verdad, notabase la ausericia de un libro de

esta Fiaturaleza que determinara con claridad meridiana,

los progresos" de la in.si}rucci6n piiblica que desvirtuen el

error muy en boga de ser el fi.lipino un embolismo de

contradiccion y, que el conocerle y defijiirle era un quiiito

imposible que se podia aflndir al cuarto de que habla Sa-

lomou en el libra (1 i. Y a e^lo afi^de mny alinadaniente

el P. Cuevas: (2) **Cierto es que se nota en los indios pro-

piedades opuestas y encontradas; pero pretender lo con-

trario serfa desconocer la naturaleza humana, cuya voluntad

y apetito estan cofitinuainente ejerciendo su actividad en

dos direcciones contrarias por medio del amor y persecu-

ci6n del bien y aborrecimiento y fujfa del mal, de donde
nacen dos clases diversas de efectos y pasiones como la

alegrfa y la Iristeza, el temor y la confianza, cuyo anta-

cuando se encontraba en Lobaina comisionado por la Uaiversidad de

Santo Tomas, para asistir con el P PayA al Centenario de la Uni-

versidad de dicha poblaci6n.

Como escritor, conocensele ademas de la meinoria y del Discurso

que aquf se citan, este ultimo, revelador de lo iateresado que estaba

por la bibliografia, los siguientes: Vida y Martirio de los XXVI mdrtires
de la misidn dominicana en el Tang-Jcing. Manila Imp de Sto. Tomds 1900.

-Breve descripcidn de los Estados Uaidos Manila Imp, de Sto Tomds. 1900.

—Programa de Historia Universal y particular de Espana y Filipinos. Ma^
nita I896\—ipuntes de Historia de Filipinos.

(1) Asi lo leemos en: «Espafia y el Catolicismo en el Extreme
Oriente, conquista y civilizaci6n de las Islas Pilipinas por las armas
de Espafia y el celo de sus operarios evang^licos historicamente
narrados y examinados & la luz de la sana Filosofla por el P. Jos^

Fernandez Cuevas> de la Compaiiia de Jesus, Manila, Marzo 1864.» obra
que permanece in^dita en el Ateneo de Manila.

Alude a ^sto el P. Cuevas reiSiri^ndose al P. Gaspar de San
Agustln. Carta raanuscrita sobre la propiedad de los indios, al P. Mu-
rillo Velarde, Geografia Hist6rica libro 8 y Cap. 5^ pdgina 38, edicion

Madrid 1752. y a Pr. Juan Francisco de San Antonio, Cr6nica de la Apos-
lolica provincia de San Gregorio, parte 1^ ibro 1^ C. 40.

Puede ademds leerse lo que en el Ap^ndice decimos al hablar del
P' Cuevas.

(2) V^ase la nota anterior
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^onisino no hay c'oraz6n hnuiano que no lo haja experi;

mentado mas de una vez.>

De esa maneia de pensar de los que a fondo no co-

nocfan al nativo de estas tierras y ])or tanto no habfan

llegado a apercibirse de lo que significaba la desconfianza

con^. que.se mii'aba al dominadpr; recelo que por otra parte

se hallaba bien juslificado y hasta cierto [)unlo era hijo

de lo que en el teneno de la practica les acontecn'a a

quienes, dando a cronocer su i)ensar, lo exteriorizaban, de

eso, decimos, diinanan las fabulas que corrieron por espacio

de muchos afiDs y que en los presentes tiein[)Os lia venido

a comprobai^se la sinrazon de los que asi pensaban. (*)

(*) Conviene ten^r en ciienta lo que el reli^ioso dominico Fr. Jos^M.

Ruiz transcribe en su Memoruf cotnpletneniuria de hi Seccidn 'B del Pro-

urama. Pobladores ahorigenes, rasas exisfenfes // .sv/.v variedades. ReJlgidn, usos

II rostiimbres de los habitantes de FUipinas. Kdicidn O/irial Manila. Im-

prenta del Colegio de Sanfo Tomds a cargo de I). Gerrasio Memije 1887

(Ala cabeza) Exposicida general de^ las Islas FUipinas en Madrid 1887

Comision Central de Manila

De 21 por 14 cmts. con texto de 2 pp. s. n mas 352 con lami-

nas intercaladas en el texto grabadas en la litografia Carmelo y un

cuadro plegado.

Segun se ve en el Frdlogo^ la parte etnologica se encomend6 al Pa-

dre Sanchez. Tratase de un muy interesante trabajo que por esas ano-

malias tan frecuentes en FUipinas en otros tiempos, la censura pro-

hibi6 que se pusiera a la venta, habi^ndose conservado algunos ejem-

plares que comprueban como este libro, por rara excepci6n, se halla

escrito con cierta imparcialidad.

Pueden leerse en ese libro estos parrafos, A los cuales nos referimos

al principio. c

«Los que aseyeran que el indio filipino es indefinible y un coH-

junto de contradicciones, por lo g^eneral, estan preocupados en contra

de ^1, y no. paran mientes sino en sus faltas y defectos, sin observar

ni querer ver el buen fondo de su cardcter y sus buenas cualidades,

interpretando siniestraniente sus buenas intenciones.

>Otros hay no tan preocupados, pero menos advertidos, que piensan

de la misma manera, por no colocarse en 'el verdadero punto de

vista en que debieran ponerse. Quiten aquellos la preocupaci<5n que

les cie^a, coloquense ^stos en las circunstancias en que el indio se

encuentra, y todas esas contradicciones caeriln por su base; y con

poco que se le observe se le conocerA tal cual verdaderamente es

y que su proceder es lo que podfa, y por fuerza debfa ser, como

ya al^unas veces hemos tenido' ^asion de notar.

> . . , otros linalmente, lo que una vez observaron bien 6 mal



LA. INSTllUCCl6lSr EN FILIPINAS 675

Tanto mayor sera la pr-ueba palinai'ia de que ese em-

bolismo es meiios real que aparente, comp asf lo suponia

el aiiies mencionado P. Cuevas, cuanto mas se vulgarice

conu) aciKiiaii ansiosos nnestros compatriotas a las aulas,

en un indio, lo hacen general, y extensive d los demds sin motivo

ni fundamento, y por puro ])rurito de denigrarlos y hacerles odlosos.

»Raza sumisa, pueblo docil y de costumbres dulces, hospitalarias

y pacilicas; ^^enio benigno. juicio recto, cordura moral y buen sen^

tido t)ara discernir el bien del mal; sentimientos religiosos, f4 pro-

bada, lealtad al soberano y respeto y veneracion al saqerdocio, y
sabe mirar de frente al extranjero, a cuya talla se mide siempre que

se ])rinda la ocasion, ora venga de los Alpes 6 de la briimosa Albi6n.

>r]chando una ojeada retrospect! va, vemos las fel ices disposiciones

de U)s indfi^enas de jos pueblos cristianos para entrar de lleno en

las vias (iel progreso. y ponerse al nivel de otras civilizaciones y
aiin superarlas en muchas cosas. Los datos estadlsticos qu^ hemos
anotado nos dan idea satisfactoria d^ la moralidad de estas gentes.:i>

FA Padre Ruiz que vino A estas Islas en 1872 falleci6 el 20 de

octubre de 1911.

Nacido en Toro, de la provincia de Zamora, el 8 de diciembre

de 1849, el Padre Ruiz profes6 en la Or;den de
. Predicadores en

1869, terminando su carrera eclesiastica cuando ya se encontraba

en Filipinas el 11 de diciembre de 1878.

Ha desempeiiado varios cargos. Estuvo en Manauag, Pangasinan,

en 1873, y al ailo siguiente paso a la casa de Villasis en la que

permanecio hasta '188f), en cuya fecha fu^ nombrado lector de teo-

logia moral de la Universidad de Santo Tomas; el 21 de mayo de

1887 paso d ser lector de filos )fia, encargandose en 1890 de la

sindicatura del Colegio, al par que de la catedra de moral, institu-

y^ndole al ailo siguiente para lector de lugares teol6gicos. En 1894

se le design6 como lector de vfsperas, vicario de Santa Catalina y
secretario de la provincia. Pu^ rector del Colegio de San Juan de

Letran, durante los ailos 1903 d 1909, pasando despu^s a la Univer-

sidad de Santo Tomd,s como profesor.

Como literato y polemista pueden citarse entre lOs trabajos suyos,

una serie de artlculos que en el Diario de Manila public6 bajo el

pseud6nimo de ApagaluceSy contendiendo con un redactor de El Faro

Juridical otra serie respecto a religi6n en sus relaciones con la so-

ciedad y la ciencia, que con la firma Aurelio^ di6 d la estampa en

La Estrella de Antipolo, y ademas di6 a conocer muy apreciables tra-

bajos en Libertas.

Era generalmente apreciado por su caracter bondadoso, talento

y tacto para el trato de personas, por lo que no es raro Jeer en

su necrologia, que la orden de Sto. Domingo reconocia en 61 d uno
de sus mAs preclaros hijos.
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aparte de que conviene asf mismo puntualizai-, que con la

base de la ciyilizaci6n aquf encontrada por los piiineros

dominadores espafioles, la ensefianza tenfa forzosainente que

tomar giandes vnelos.

No hay dada de ningun genero que con la oiejor f^

del mnndo y ilenos de un altruismo por todos conceptos

plausifble, los priineros dominadores oiosti-aron especial pre-

dileccion por instruii- a nuestro pueblo, y la base, el alma

mater de ese glorioso inonuraento de civilizici6n que el

siglo XX hallo aqui en Filipinas, debese a la api-eciable

labor que desde los aQos de la conquista hasta la epoca

en que arribai-on los buques de la escuadra Dewey, se vino

yeriflcando por la antigua metr6poli.

Con tan grandiosa liboi* desarrollada, la cultura |)0-

|)ular ha ido ensanchando mas y mas su esfera de acci6n,

y durante las tres y media centui-ias de la dominaci6n es-

])afi[ola, se la ha visto llegar a foi'mar ciudadanos esclare-

cidos, que por sn inteligencia escalaron posiciones ele-

vadas en sociedad, dando el merito merecido a la tierra

que les vid nacer.

Los nuevos procedimientos que ha puesto en practica

la naci6n que ahora tiene la responsabihdad de guiar a

Filipinas por el caraino mas expedito para llegar al final

de su carrera. coraprueban de mode que no deja lugar a

dudas, el empefio grandisimo de los hijos del pais por

asimilarse cuanto el avance de los siglos ha venido a esta-

blecer en los pueblos de mayor civiiizaci6n.

No se ha propagado, shi embargo, todo lo necesario,

el afan de este pueblo en llegar a la meta de sus aspira-

clones por medio de la vulgarizaci6n de los conocimientos,

y la publicaci6n de un trabajo como este, lia de ser la

mejor oportunidad, no solo para poner en clai-o c6mo se

foment6 este ramo en |)asadas epocas, nI no que paten tizara

de modo palmaiio, el grado de desarrollo a que se ha lie-

gado en los actuates tiempos en materia de tan vital hi-

teres, como consecuencia de los procedimientos estatuidos,

al par que evidenciara la necesidad de dar impulso a

determinados ramos, cuya importancia acrece, si ha de con-

siderarse lo que son y significan para la riqueza del pafs.
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TI.

HISTORIA PREHISPANA; UN GALENDARIO DE 1433;—LEYES

Y MONUMENTOS;—ADELANTO ARTfSTICO;—LA ESCRITURa Y

NUMERaCi6n PRIMITIVA;—AGRlCdLTURA, INDUSTRIA Y GO

MERCIO;—dTENfAN CIVTLIZACi6n LOS FILIPINOS ANTES DEL

AKKIBO DE LOS ESPA^fOLES?

No cabe, al hisfcoriar ios progresos de la instruccidii

piiblica en Pilipinas, prescimiir de lo que acontecfa antes

de los comienzos de la doininaci6n espafiola en estas Islas.

tanto mas, cuanto que los infoimes recogidos de aqilelia

epoca. permiten asegnrar tal status, que palentiza una

civilizaci6n. bien distinta |)or cierto, de la que con deina-

siada ligereza ban pintado escnitores que dejandose arras-

trar por inflluencias exti'afias, 6 desconociendo ujucho de lo

que como precioso tesoro se ha cohservado hasta los mas
modei-nos , tiempos. nos dieron a conoc^er al pueblo filipino,

ayuno de las cosas mas I'udimentarias en civiiiza(n6n.

Como base, como ))unto de partida para de ahl deducir

el estado de progreso en materia educacional. se hace indis-
,

nensable dirip^ii' una ojeada. siquiera fuese rapida, a lo

que fi>e .V sigrnifica para lo luego estatufdo. aquel modu%
de la historia prehisi)ana.

Necesariamente ha de saiirnos al paso, la objecction falsa

de toda falsedad. que ha servido como argumento •^i^Z^zV^^,

como medio convincente para echar a rodar todo (uianto

de la antiji:ua ci vilizaction se ha ciicho. esto es, la impo-

sibilidad de (iemostrar con prnebas graficas, iri*efutables,

lo que se menciona df* aquelia epoca. |)or' carecerse de do-

cumentos u otros signos (iemostrativos (ie esa cultura que
se invoca. No obstante, quedan [)or- fortuna escritos de

respetabilfsimos auiores. cuya lectui-a no deja lugar a du
das y prueban el error sustentado poi* los que asf habiaban.

Queremos referirnos. entre otros, a ciertos hechos que de

notan ei gratio de civilizaci6n de este pueblo, en cierto mode
analogo al de otros, que pasan por tener una organizaci6n
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adelantada desde los mds remotos tiempos. (*)

Tienese, por ejemplo, que todos los paises han teiiido su

calendario para explicarse la duraci6n del aflo, y asf vemos
que el romano, el caldeo, maced6nico, hebreo, persa, parsi,

(*) V6ase an artfculo mfo inserto en la pdgfina 73 de la revista

Kenaciniiento Filipino de 7 de Julio de 1913.

Pueden verse tambi^n estx)s informes en un manuscrito cuya por-

tada dice asi:

J. Ma Pavon y Aranguru Las antiguas leyendas de la Ysla de

Negros donde Se Cventa Las Curifidef Y Svpersticionef de los Inuiof

de Efta Ysla de Ne^ros Segun mi efperiencia, Y como Me han
Contado y vifto Principiado En Jimamaylan El dia 24 de Jne de 1838

ailos y terminado el dia 27 de Julio del ano 39.

Port. ms. y encerrada en un a manera de marco, De 16)^ por

ll>^(lmts. con texto de 267 pAginas el 1 er tomo y otras 270 el 29.

Muy curioso, tanto que en 61 se encuentran informes no conocidos,

ni menos publicados hasta los presentes tiempos. Juzguese del conte-

nido, con la lectura del Indice que dice asi: Prefacio—Confideraciones
k cerca del origen de laf tradiciones i cventos de lof Bifaiof—Del
orixen de fvf eventof i leyendaf. Preambulof—De las £)ivisiones an-

tiguaf—De lof diaf —Del mef i ano—Fobre fvf Almanaquef—Reproduc-
cion fiel i verdadera de vn alphabeto Bifaia del ano 1513—De laf

cofaf que eftof indiof folian conferbarlo efcritof—Tratafe del como. i

quienef eran lof q.e tenian efcritof Bifaias, i de laf Ceremoniaf qe

acian al morir fuf dueiios i enterrarlos—Ceremonias que hacian al morir

. fuf duefios -»Lof 16 Thefif en vfo en 1850 defde 1433—Tratafe del

modo como acian fuf trafladof de Amoref—De fvf entierrof i

ceremoniaf, de fvf celebrantef i quienef eran: i el como lo llegan

a acer—Sobre el cafamiento de lof Negritof—Sobre el cafamiento de

lo agtaf 6 Negritof de lof montef—Sobre el cafamiento de lof Man-

gianf—Del como acian lof entierrof los antiguof Bifaiaf, Negritof y

Mangianf—Traduccion i Lierfi6n fiel de vna lifta rara de animalef

eftintof de efta Yfla—Otra lifta de armaf en vfo por lof Naturalef

Yndiof—De lof del P. Jefvita Revdo Franco Deza fechada en Ylog

en 1578—Tradvcci6n y uerfion Fiel de vn docvmento Bifaia Higue-

fina del ano de 1489--Tratado curiofo del como obtener Talifmanef,

i amuletof i otrof—RelaCion fvmamente cvriofa i rara de eftingvidaf

Fortalezaf en efta Yfla, fegun Uerfion oral por el Regulo Mambog
i Talintaptap en el ailo 137 de la era del feiior.—Veriffina lifta de

cofaf i artefactof en vfo por lof Bailanef en fvf adoratoriof en el aiio

de 1586—Traduccion de vno de eftof documentof por el efperto montef

Bifaya Ynoy—Refeta para matar jefef por el mifmo Ynoy de otro

del afio de 1661—Defcripcion de lof idolof Bartanef, fegun el docu-

mento del Regulo Cantvbig del aiio de 1554—Ceremoniaf de lof Bai-

lanef fegun lof he vifto executar el dia 13 de fepbre del anode 1838,
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armenio, capadocio, indio, griego, chino, japones, siames^ ki-

kuyo, el Sur de M^jico y America Central al arribo de los

europeos aaquellos pafses, el ruso, el francos, etc.; y Filipinas,

este pals a quien se conceptu6 falto de todo antes de que aqui

vinieran los occidentales, no figura entre los distintos pue-

blos del mundo ostentando esa prueba de cultura, y, sin

embargo, ''cont6 con un calendario, que aceptaba la misma
forma de los mas corrientes, y se ajustaba al romano,

estableciendo doce meses que figuraban en una pieza bru-

fiida de una de las mejores maderas del pais, con signos

propios de este pueblo, c^ida uno con su valor ideogra-

fico, indicando las figuras el trabajo del hombre. unas

en el qe fue el barrio de Laphon, oficiadof pr. el reyefvelo Man-
yabog i la faferdotiza Mambitay.

Hay que tener en cuenta ccjxo medio de conocer la veracidad

de lo consignado en este trabajo, el siguiente parrafo que transcribe

en el Prefacio del segundo tomo: «Muchos y varios son los surcos

donde he obtenido mis informes orixinales pero siempre he procurado

revelarlos al principio de cada una de las narrativas, muchos de ellos

se los debo k la obra manuscrita del M. R. P. Francisco Deza; a lo

que toca con referenda k los cnentos de antaiio de estos Indios, todo

me lo facilit6 y tradujo el buen montesco Inoy, de sus antiguos do.

cumentos escritos con sus letras 6 gerogllficos Bisayas que el los tiene

Men conserbados.>

El P. Pavon era hombre instruido y muy laborioso, pues ademas
de esta obra compuesta de dos tomos, como decimos, termin6 estas otras,

Cuentos sueltos de Ska amo y Ska bao; 1836;

—

Hari sa Bogued, 1836;

—

Brujenas y cuentos de fantasma de esta Ysla de J\''egTOs;—Las antiguas le-

yendas de Ysla de Kegws, 1838;-^ Focabulark y Arte del Ydionia Negrito

1848. Tenia tambi^n en preparaci6n estos otros trabajos: Estudio Tea-

rico Crltko cerca de la Raza de los J^egritos, Mamaylaos, Canancalajies:

etc, seguida de un raw y eurwso Vocabulario de fenecidos dialectos en

esta Ysla;—Foblacwn usos y costumbres de los Indios Katurales^ desde el

ano de 1770 hasta 1800. Seguida con la copia fiel y verdadera del croquis de

esta Isla levantadopor el erudito Encomendero Madrigal levantado el ano de 1509

por una curiosa expedicidn de espanoles.

De esas obras del P. Pavon, segiin nota que suscribe al final del

2 tomo, ninguna se lleg6 k imprimir, por irapedirselo sus superiores,

queinnes las consideraron muy profanas.

La lectura de esta obra, nos pone sobre la pista de como se

desarrollaba la sociedad que vivia en Filipinas antes ds la llegada

de los espailoles, acabando asf con esa serie de fabulas que a troche

y moche se han manejado para deprimir a esta tierra.
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veces, y otras, los fen6inenos de la natnraleza. Este cm-

leiuiario lo tenia un tai Pangibaionan que lo habfa heredado

y que veiila pasando de Uiano en tnano desde los mas i*e-

inotos tiempos a partir de sns mas antiguos tatarabuelos.

Las leyes del pals eran escritas como se usaba en

todos los pueblos, 6 indudablemente asi se conservaban, segiin

tenemos oportunidad de ver en la copia de una del alio 1433,

suscrita por el regulo Kalantiao. con 17 disposiciones que

fueron traducidas al castellano por el bisaya Rafael Mu-
ruhiedro y Zamanew. cuyo original pas6 a poder de D. Mar-

Marcelino Orfila, residente en Zaragoza, Espalia.

La lectura de esas 17 leyes. que asf pueden llamarse,

indica el grado de moralidad que entonces existfa, y que

puede comprobarse con la cita de la primera de aquellas,

que dice asi: «No matareis. no robarefs ni lastimarefs. sin

que vuestra vida corra peligro de rauerte.*

De lo dicho por los regulos Manbutiog y Taiintaptap

en el alio 137 de la Era del Seflor. se sabe que en deter-

minados sitios de la isia de Negros, hubo en pasados tiem-

pos inmensos fuertes 6 murallas, construfdos de grandes

rocas y brea arcillosa, mientras que en otras partes se

utilizaba cierta argamasa de espuma amarilla y de tierra

aienisca, mencionandose un fuerte en Buglasan. que venfa a

constituir un gran acueducto de forma romboidal. en cuya

parte interior se encontraban 200 coritrafosos. 7 bahiar-

tes y 15 puertas con pasillos se(».retos. todos el los resgnar

dados por las tropas de los famosos reyezuelos Mamagtai

y Kamatol. Este magnffico monumenio qued6 destrufdo

des|)ues de una gran batalla sostenida con los kamukones,

Hablase ademds de otros grandes fneites, como uno del

sitio de Gagaiangin. levaniado por el regulo Kalantiao. y

destruldo el alio 485 por un terrenioto; otro cen-a de la

ribera del mar en la isia de Guiniaras. invocandose a la

vez otros mas, cuya reiaci6n resulta interesantisima. sobre

todo para la reconstituci6n de nuestra historia.

Tumbien nos dice este manuscrito. del cual tomamos

las presentes notas. que antiguamente los homl)»es versa-

dos en letras, generalmente. al n)orir, se coiocaba en

su ataud una caja de hoja de lata que contenia los traba-
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jos literarios 6 cientificos que habfan proclncido. con lo

(iual se compriieba la (»arencia de tales docuinentos, a

parte de que los salvados de este sistema entonces esta-

blecido, fueron quemados por' nefandas manos, con 6 .sin

pfOp6sito deliberado de terminar con los aiitij^-nos docu-

inentos, a quienes como se vera llainaban aJltiguallas.

Una (ie las causas que dieron marjj^en a no habei'JIe-

<i^ado hasta nuestros dias las pruebas inequfvocas de la exis-

tencia de aquella ci vilizacion, es el hecho de no peiirjitirse

nintrun escrito que viniera a recordar hechos ocurridos antes

de que arribai-an aquellos intrepidos navej^antes espaQoles,

coino facjilmente se coniprue ba por los siguientes pat'i-afos (1):

«De estas antij^uas leyen das riniadc.s por filii)inos hemos
visto bastantes, si bien sieiupre manuscritas. pues su iin-

presi6n estai)a en absoiuto prohibida en la epoca de nnes-

tra dorr]inaci6n a que nos referinios. Entre el las recorda-

mos una escrita en bisaya-panayano y que versaba sobre

el "Antiofuo Irnperio de los Peces" su organizacion social,

su gobierno, sus guerras y conquistas; obra poetica que
revelaba gran fantasia en su autoi* bisayo. que lucio en este

poema niitologico vastos conocimientos tecnicos acerca de

los aniniales niarinos (ie todos los generos, pasando de

ochocieiltos los animates acuaticos que figuraban con sus

nombres bisayos en acjuel trabajo iiterario.

>E1 autor era desconocido y de ef)Oca antigua. y por

copias Se conserva enti'e indfgenas cur'iosos en la provincia

de Antique, donde vimos un ejen)[)la!- escrito en papel chino.

el afio 1877.

>Ignorando entonces el valor de semejantes trabajos

(acababainos de llegai* a este pais), y. siguiendo la corriente

comun. de mirar con desden y des|)recio aquellas fabulas,

arrojamos el manuscrito al fuego, repiendiendo al indigena

que lo Doseia con cariQo, como recuerdo (ie sus antepasados.

>En 7 de Pebrero de 1898 nos cont6 el Cura Parroco
de Opong (Provincia de Cebii) que acababa de I'ecoger un

manuscrito antiquisimo de tres tomos, escrito por algiin

(1) Pons y Torres. Salvador: iJefensa imparcial de las anfujiias

rasas fiUpinas, La Demovracia 18 de Abril de 181)1.
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bisayo ilustrado, y que versaba sobre fabulas y narracio-

nes fantasticas de ''Antiguallas."

>Aqnel leligioso lo recogi6 para no devolverlo al duefio,

y ni tarnpoco pudiinos obteiier copia, pues notamos que en

el habia mas ganas de hacerlo desaparecer que de con*

servarlo. . . .>

A parte tal {)rohibiei6n, bneno sera mencionar que sin

embargo, hasta nosotros ban llegado informes de esos que

justifican un status de cultura cuya base no ha podido

ser otra que procedimientos mas 6 menos primitives, pero

que al fin demuestran de modo practico que los antiguos

filipiiios se j)reocupaban por adquirir una educaci6n que les

permitiera relacionarse con los demas, al par que legaban

a 8US descendiehtes un conocimiento de lo que en aquella

epoca se hacla.

Consecuencia de aquella labor, son los alfabetos y el

trozo de xxn contrato redactado en caracteres tagalog (1)

sobre cesi6n de tierras, escrito en Bulakan en 1625 sobre

papel chino con las firmas de D. Agustin Tamban y Dofia

Elena de la Cruz, y la inscripcion grabada en una tabla

que se hall6 en 1837 por una partida expedicionaria del

ejercito en los montes habitados por igorrotes.

Los religiosos Pedro Chirino, Juan Delgado y Domingo
Ezguerra, (2) asi como otras personalidades, ban legado a las

generaciones futuras los alfabetos tagalog, bisayo y de

otros idiomas, como se demuestra en los cliches adjuntos:

)

a c i <x tt

las confonautcs ao /on mas quedoze ; i /icv^n end efcrivir^
coil--

(1) Inserto en la p. 25 del tomo I del Informe sobre el Estado

de las Islas FiUinnas en 1HA2 escrito por el autor del aristddemo (D. Sini-

baldo de Mas) del sistema musical de la lengua casiellana, etc. Madrid

Knero de 1843.

(2) Los alfabetos consignados 4 continuaci6n, los hemos tornado del

P Cliirino y del P. Ezguerra. '
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eonronsntfryl vocal > enefta forma . La letra ColZi dn punto arribit

BUbaxoifuenacon A. '

Ba ca 4a ga ha la ma na pa fa u ya

Fooiencto ^puntillo arriba; fuenacada una deftas con £1 o conL

bi qui di gui ^ h mi ni pi. (i ti yi
be que de gue he le me ne pe fe tc ye

IPonie&do £l puntiUo abaxo ; fuena con 0> o con u

.

bo CO do go ho lo mo no po fo to yo
bo ca du gu hu lu mu nu pu fu tu yu

tot manera que para.dezir> cania; Baftan dos letras Cm punto •

ca ma

9

Sia la ^^(c pone punto arriba,dira. 'p YY* *

que ma
Sta ambas abaxo i dira • ^ v^

9 9

CO mo

tas confonantcj ultimas fe fuplen e n todas las dicciones , t afsipa«

ca ca ba ba

Peso conto do elTo Cm muchos rodeos fe ^nticn > i dan a encender

mari-
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A5l/^FB,oQTD,c;v>E,c:;rG,?iH;t/)
1, 5^M, i^N, t? o, I p, ^s, (/^ T, ^
Donde sdvierte, que 6, c, Ics firve dc, i: y la, o, de, u,

indifercntemente, y por cfTo iblo fe han pue/lo la, e, y
la, o. Notienenlasletras. B, Q_ ^^ li Z, parab,

F, les firve la, P, para Q^, la, C» y para la, X, y

Z, • la, S, bifayas. Fuera de eflo tienen eftas letras par.

ticulaies, que para efchvir, nga, ponen por letra IT

y para pronunciar^ va, ponen tj), y para, ya, [/^,

Eftas pues tre^ letras,. y todas las confonantes, fine (c

Ics pone, coma, 6 punto, ninguna ay que no fe pronuii,

cie con, a, al fin, v.g. Y^ ma: '^ na: ^ la mas fi a la

letra fc le pone coma, o puntillo arriba pronunciandoU

tendra fcntido de, e, 6 de, i, vg. t/'mc, '^. nc^
li, y n la coma, o puntillo fe pufiere abajo, tendra £cn»

tidodc, o, 6 de, u, v.g. yfwo, ^ lu

El P. Cipriano Marcilla y Martin, en Estudio de los

antigiios alfabetos filipinos, Malab6ii 1895, nos i)ropoi'ciona

ainbieii copias de esos alfabetos.

Los alfabetos antij^uos 6 silabicos se nsacon hasta me-

diados del siglo XVII segun se comprueba por el doou-

inento a (jiie nos refeiiinos, y segiin se ve en el Beluriuino

(*) y el Arte de la lengiia tagala, donde se hace nso- de la

(*) Pueden verse las pp. 67 a 89 escritas en caracteres tag

La obra es: «Ijibro a nai suraten anim ti bagas ti doctrina cristiana

nga naisurat iti libro ti cardenal a agnagan Belarmlno, Ket inaon

ti P. Fr. Francisco L6pez padre A S. Agustin, iti Sinasantoy (una

estampa) impreso en el convento de S. Pablo de Manila, por ^ntonio

Damba, i Miguel Seixo, Aflo de 1621."
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escritura primitiva, de la cual se valieron los priraeros

misioneros espafioles para la confeccidn de sns trabajos.

Conocfan, pues, la escritura, y, adernas, sabiaii con tar,

a juzgar por lo que nos dice el P. Delgado (1), y es claro

que coil tan apreciable base, podfan a sa vez a.dquirir co-

nociinientos en otro orden de cosas.

Y que la lectura era general en las Islas, no hay de

ello dudn, si se tiene en cuenta que existfa antes de la

llegada de los espafioles la palabra Sulat, que en todos

los idiomas del pais significa escribir, y ISasd leer, asf

como en bisaya PotoJig quiere decir escribir con abrevia-

turas, y tenenaos adernas Isip. iTiap, Olat, Bilang, etc., que
significan Coiitar, KumeraVy etc.

De aqui que Morga dijera (2):—«Escriben enesta len-

gua casi todos los natu rales, asi hombres como inujeres,

y muy pocos hay que no lo escriban muy bien y con pro-

pied ad. >

A. estas afirmaciones se ha respondido que tales cono-

ciinientos no residian por lo general, en los Datd$ y Md-
guinoos^ lo cual no es rigurosamente exacto, pero aiin

cuando asf fuera, ello no denotarfa esa falta de cultura

con que se ha motejado al pafs, sabiendose que en la Eidad

Media la Europa civilizada cont6 con reyes y empera-

dores como Justiniano II en Grrecia que no sabfa firmar

su propio nombre..

Valfanse para escribir los bisayas del sipol {d) deno-

minado StilUm erltfe Id^ latllldS, (|Ue es , tin pdnzdn con

el cual escribian sobre hojas y en el battibii (4), al igual de

(1) tlistoria general Sacro-Prof«tna, poHtitsa y natural de las islas

de\ Potiifente llamsldas Filipitids. Manila, 1892.

(2) Sucfesoii de las Islas Pilipinas por el Doctor Antonio de

Morga, Obt'a publicadik en Mexico el ailo 1609 nuevamente sacada a

luz y anbtada t)Ot' Jbs^ Rizal y prededida de un pr61ogo del Proof.

Pernaildo Blumentt'it (iniciales de la casa editdt'a) Paris. Librerfa

de Gamier Herraanos 6 Rue des Saints—Peres, 6/ 1890—(V6ase la

{). 291.)

(3) Vda^e la historia oitada del P. Delgado.

(4) D^cfa el P. Diego Sdnchez en 1597 tque escribian las oracio-

ciones efi catias, que es el pApel de qiie usan para aprender con fa-

cilidad.*
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lo acoiitecido con otros pueblos de aquella epoca que lo

llacfaii en hojas de perfjamrno, y, sobre pieles; pero ade'-

tiaas y como medio de conocer la aptitnd de los hijos del

l>afs, tenemos que existe en Bisayas la palabra Bayang^
papel (1) con la ventaja no pequefia, de que con las raices

sinaples, y por medio de combinaciones con las particul'as

gramaticales, expresaban sin fin de ideas, y asi vemo's

Isulat,—medio 6 instrumento para escribir, que pudiera ser

tintero 6 pluma.

En relaci6n con el aclelanto, bneno sera mencionar que
la poesia se cultivaba entonces, y asi vemos que el P.

Mentrida, (2) refiriendose a los Bisayos, manifiesta que se

conocen cinco clases de metros: prrmera, versos de siete

silabas y cuatro pies; segunda. de nueve sflabas, cuafcro

pies y cesura; tercera, de diez silabas 6 cinco [)]es; cuarba,

de once sflabas; quinta, de cinco sflabas y cesura.

Confirman 16s datoj$ que sBbre poesfa antigua aduce el

P. Mentrida, lo que el P. Bencuchillo (3) dice en su Arte

portico taQolo.

Dentro del 6rden artfstico, nos hallarnos con que Antonio

Pigaffeta en sn Viaggio otorno il Moiido'fatto et descrito dice

haber visto en la casa del Rey de Oebu el 6^//i//zJ^Z=fcambor,

Agong^\Am\:)^wo, Codijaj)i='V\o\^ co!i cuerdas de abaca, y, el

Trombon, de cafla y bauibu.

Otra prueba de cultura, la tdnemos en lo que dice el

(1) iSe importaba de China 6 del Jap6u? Lo, cierto es que es-

taban redactados eobre papel que generalmente se denominaba de China,

(2) Bocabulario de la lengva Bisaia Hiligv6yna y Haraia de^ la

de la Isla de Panai y Sugbii, y para las de mas Islas. Por Nuestro M.

R. P. Fr. Alonsode Mentrida, Religiosso de la orden de S. Agustin

N. P. Afiadido 6 impresso por P. Martin Clauer, Religiosso de la misma

orden, y prior del convento, de nuestra Madre Sancta Monica de

Panay. A la Serenissima reina de los angeles Maria SeQora nuestra

emperatriz del cielo (Escudo religioso) Ailo 16i37 Con licencia. Maoite,

en el Colegio de S. Thomas de Aquino, por Luis Beltrdn y Andres

de Bel^n impressores de libros. '

En el Apendice bi-bibliogrdfico que insertamos al final de este tra-

bajo, puede verse lo que decimos acerca del P. Mentrid^:

(3) Puede verse Arte Poetico Taqalo por el P. Fr. Prancisqo, Ben-

cuchiNo,—en el tomo I p. 185 del Archivo del Plbli6/ilo Filipino. : 3
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P. Castafio al expresarse asf: (1)

cLasbima grande que no se conserve ninguna de aqnellas

canciones primitivas parecidas al Soraque, que por lo sen-

cillas debieron ser encantadoras. Ya la veixiad que tuvieron

muchas, pues consta por. los escritos de los pritoeros misio^

neros que los iadios eran muy aficionados a la poesfa y
a hablar y escribir en verso ...

<Sus Cangsin 6 brindis en los convites se llamaban
abatayo: eian celebres por lo agudos y chispeantes.

>Por otra parte, sabemos que antiguamente habia poetas

que recorrienclo las comarcas con el Codyapi al hombro^
relataban las batallas y guerras de los pueblos, las haza-
fias de algiin nuevo heroe, y hasta los fen6menos seismicos

y gec)16gicos. acompafiado de tristes y sangrientas heca-

tombes, corao era aigiin fortfsimo temblor, la explosi6n de
algiin volcan, 6 algiin imponente baguio.

«El Codyapi era especie de guitarra; hecha de cafia y
cie madera, con cuatro 6 cinco cuerdas de abaca. (2)

Unos versos que el P. Castafio coloca en su trabajo,

tornados de un niatiuscrito inedito. vienen a demostrar que
no existfa, ese pueblo selvatico de que se nos habla. Los
traascribiinos a (iontinuacion, por que ellos nos dan a conocer
detalles de tieinpos antiguos:

(1) Vide p. p. 31 y 32 de Breve mticia acerca del otigen, reVigidn, creen*

das y supersticiones de los antiguos indios de Bicol por el P. Fr. JosS
Castafio, franciscano, Rector del Colegio de Misioneros de Almagro Madrid
1895, que se publica en la r. 323 del tomo I del Archivo del Biblidi-

filo Filipino, Recopilacidn de ; documentos histdricos, cientificos, literarios ij

politicos y estudios bibliogrdficos por JF. E, Retana Madrid 1895.

En realidad tratase de una publicacion compuesta de 5 tomos que
presta gran utilidad.

Para saber informes del Sr. Retana, puede leerso: «Quien es Re*
tana. Su antafio y hogailo Resefia Bfo—Bibliografica. Por Manuel
Artigas y Cuerva. Reimpreso de la Revista cBfiblioteca Nacional Fill-

pina:^. Manila Imprenta y Litografia de Juan Pajardo Carriedo 161»—Santa
Cruz. 1911».

(2) El general Fernando Canon, ilustrado ingeniero y notable aje-
drecista, public6 en el niim. 1 de Colthra FilIpina correspondiente-
al mes de Abril de 1910 inspirdndose en Morga y otros, una verda*
dera filigrana reflri^ndose d, este instrnmento iipicamente filipino.
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ILINO.

Cnenta, OacJuprnniig/ la historia

de los fcieinpos de Handioiig

coil esa lira de plata

duloe encanto del Aslon.

Que s6Io euntar iii i>nedes

taiita belleza y primor\

tan bos ocwltos inisterros

(iomo encrerra esta region.

Canta, y dinos de sns reyes

)r prosapia y el valor,

la guerra, que sostuvieron

hasta veneer a la Oriol.

Diilos tainbien por tu vida

la historia del viejo Asog,

)a del j6ven Masaraga,
)a del vetusto Isarog.

Que tu f«iste el tierno vrttie,

el mas dtilce y Seductor

de cuaiifcoj^ vieron el lajjo

que d la l^acay sie'pultd.

Canta, pues, que afcehtOs todo?^

a tu hermosa narraci6n,

seutados aqui noS fcieiies

k la sotttbra de uh daod.

CADUONUNQ.

Oid, pu^.^, hiJOS del Bico),

dijo Cadugnung veloz;

los hechos del viejo suelo

patria heroiosa de Handiong.
Bs fel Bieoi iiha tim-i-a.

liana, feraz, de aluvi6n;

del mundo la mas hermosa,
la mas rica en producci6n.

Fue Balbog el primei- hotnbre

que en esba tierra habit6,
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oriundo de Botawara,

de la raza de Li pod.

Ai Bicol llego siguieiido

un jabali inuy feroz,

que sus sembiados de linza

una noche destruy6.

Cuaudo ie tuvo acosado

al suelo tii*6 el Ianz6n,

y con sus brazos herciileos

las quijadas Ie |)arti6.

Cada quijada tenia

una vara de laigor

y los colmillos dos tercios

del hasta de su Ianz6n.

Al volver a sus Estados

los dos quijadas colg6 :

de un talisay gigantesco

en su casa de Tondol.

A los viejos cazadoies

causaron a(hniraci6ii

e^?tos trofeosgloriosos

de su rey el gran Baltog.

Puerou a verios las tribiis

de Panicuason y Asog;

y dijeron, que, en sus dfas^

no hubo jabali mayor.

Le llamaron el Tandaya
de los montes de Ligni6n

por su exacto parecido

con el monstruo Behemot.
Despues de este vino al Bicol

con sus guerreros Handiong,
quien do monstruos la comarca
en poco tienapo Iimpi6.

Batallas para extinguirios

mil y mil 41 empefi6,

de todas sieinpre saliendo

con aires de vencedor.

Los mon6culos trifauces
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que habitaban en Pon6n,

en diez lunas sin descanso

por completo destruy6.

Los alados tiburones

y el bufalocimarr6n

que por los montes vol aba

en menos tiempo amans6.

Los buayas colosales,

eomo los balotos de hoy,

y los fieros saritilaos

al Colasi desterr6.

Las serpientes, que tenia

n

cual de sirena la voz,

del Hantic en la caverna

para siempre sepult6.

Pero no pudo veneer,

por mas mafia que se di6,

a la culebra sagaz

conocida por la Oriol.

Esta culebra sabfa

mas que el fainoso Handiong

y a sus ojos fascinaba

con afable seducci6n.

Mil lazos Handiong le puso

y de todOS^e bur! 6,

los nudos desenredando
con sagacidad mayor.

Con palabras seductoras

muchas vecesle engafi6,

que en eso de fingimientos

eian gran maestra Oriol.

iCuantas veces i)or el bosque

sin descanso la sigui6

creyendo de la sirena

en la seductora voz!

Los trabajos del gran Hercules,

las conquistas que gan6,

todo hubiera fracasado

por la influencia de Oriol.
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Pero, coino era iiiconstante,

^lla inisma le ayud6
para veneer a los monstruos

<}ue infestaban la regi6n.

Luchaba cou los buayas

bi-azo a brazo, y vencedor

•cle cotDbates tan treraendos

sin inenoscabo sa|p6.

Los pongos y orangfutanes

•le iniiaban con honor,

porque las agiias del Bicol

con su sangre color6.

Eran n)enos pendencieros

<le conocido valoi',

pero el gigante los hizo

!^etirarseal Isarog.

Y libre ya de alinjafias

quedando asi la regi6n,

en dar leyes a su pueblo

oon sumo i uteres pens6.

Handiong y sus coinpafleros

})lantaron en un bolod

linzas, que dieron sus frutos

tan grand'es comoun pansol.

Tambien en un sitio bajo

sembraron el rico arroz

que de Handiohg largos siglos

el sobrenombre llev6.

Hizo la prinner canoa

que por el Bicol surc6;

menos el tim6n y vela

que fueron por Guinantong.

Este invent6 los arados,

el peine y el pagol6n;

la ganta y otras medidas,

el sacal, bolo y land6.

Los te lares y argadillos

fueron obra de Habl6m,
quien con asooibro de todos
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un dia al rey present6..

l!ivent6 la ^or^oieta,.

cor6n, calan y paso,

y otros varios utensilios

el pigmeo Dinah6n.

El alfabeto f ue SiiraK

quien curioso combiiid,

jfrabandole en pietira L*ib6i>

que puliiiient6 Gap6n.
Hicieron (*.ju(hid y casas

en desigoal |>ropoi*ci6n,

en las raiwa.s su»pendien(i(>ias

del banas) y carnHg:6n.

Que eran tantos los insectos^

tan excesivo el calor,

que s61o en el inoo^ podian

pasar el rigor del sol.

Y leyes mando n:>uy jusfeas

sob re la vida y honor-

a los que todossnjetas

estaban sindistinci6n.

Todos sus puesto guardaban,

el esclavo y el sefior,

respetando los derechos

de prosapia y sucesi6n.

Hubo entonces un diluvio

promovido por On6s,

que el aspecto de ej^ta tierra

por completo trastorn6.

Reventaron lo volcanes

Hantic, Colasi, Isarog,

y al misnoo tiempo sinti6se

un espantoso temblor.

Fue tanta la sacudida,

que el mar en seco dej6

el istrao de Pasacao
del modo que se vehoy.

Separ6 del continente

la isleta de Malbog6n
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donde rnoran las sibilas

llamadas Hilan, Lai-iong.

El caudaloso Inarihaii

su curso al Este torci6,

pues, antes del cataclisrao,

<iesa^uaba por Pon6n,

En Bat6 se hundi6 un gran inonte

y en su sitio apareci6

el lago, que hoy alimenta

con su |)esca a Ibal6n.

Del golfo de Calabagnan
desaparecio Dagatnon,

de donde eran los duinagat

que habitaron en Catm,6n.

Pue este reiiio poderoso

en los tiempos de Bantong,

compafleio inseparable

del aguerrido Handi6n,

Le rnand6 alli con mil horabres

para matara Rabot,

iriedio hombre y medio fiera,

hechicero embaucador.

Todos los que allf abordaron
antes de estaexpedici6n

en piedras se convirtieron

al encanto de Rabot.

Bantong supo que este mago
era un grande dormil6n,

haciendolo asf de dia

sin ninguna precauci6n.

Ali^ llev6 sus soidados

en un dia de aluvi6n,

y antes que^l despertara
'

de un tajo lodividi6.

Asf y todo daba gritos

con tan estentorea voz

que lo oyeron de los mangles
de bognad ycamag6n. j

Le llevaron a Libmanan
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(16 fue a verle el gran Handi6ng

y antesu vista asustado

por largo tiempo qued6.

Pues jamas ^1 hubo visto

un viviente tan atroz,

de figura tan horrible

ni de mas tremendavoz.

Aqui suspendi6 Cadngnung
sn primera narracj6n,

dejando para otro dla

de continuarla ocasi6n.

En (iuanto at gobierno y rel'gion. vemos que SH^un el

P. Chirino los hijos de este pais (;onservaban sns tradi-

ciones en cantares que aprentlfan desde nifios, y las repe-

tian mientras trabajaban. Como sefial de urbanidad, puede
invocarse lo ocurrido a Hernando de Magalhaes caando

puso los pies en esta tierra, donde no s6io hallo la hos-

pitaliiiad que pudieran haberle dispensando en pneblos d«

mas avanzada civilizaci6n, si que por olra partf*, no ie

fue dificil al Adelantado apercibirse del status de la gente

que l)abia en estas islas, al observar lo obsequiosos que

con el estuvieron. y como demostraban la importancia que

para eilos tenia la grandit)sa feitilidad de estas hermosas
comarcas, al cuidarse del cultivo del algod6n, arroz y

arboles frutales, asi c.otno de otros prodnctos mas, mane-

jando telares en que tejian las ropas para su uso, y para

el comercio que verificaban con los chinos, malayos y japo-

neses; pero aiin se vi6 algo que denotaba c6mo la aten

ci6n de los primitivos habitantes se fijaba en la explota-

ci6n de la riqueza. y asl sucedia que se dedicaban al la-

boreo de las minas, citandose entre otras, las de Liloan.

Masbate. Ilokos, Parakale y Butuan, de que son testimonies

las aihajas que gastaban los natu rales y una preciosa cota

de oro de superior caiidad. toda ella labrada, que se hall6

en 1595 en el fondo del rfo de Butuan; hacian objeto de sns

trabajos la fabricaci6n del vino, asi como del hierro y del

cobre, de la propia manera que daban impulse al comercio
de la canela, pimienta; genjibre y variados productos mds.
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Si a esto afiadimos los brajes que usaban los naturales-,

tanto del Norte como del Snr de la.s Islas, admirabletnente

descritos pov esciitores tan sinceros y veraces como los

PP. Aizina, (*) Delgado, Colin y oCros religiosos, asf como
por el Dr. Morga y varios ilttstrados ciudadanos, mieiitras

la pasidu embarg6 a otros escritores de tal suerte que

nejfaban estos hechos com|)robados^ tendivemos queconvenir

con el anotador del P. Francisco Colin, el ilustre P. Pas-

tells, en que cuando aquf llegaron los espafioles, los indios

primitives se hallaban ya civilmente constituidos eji sociedad.

(*) Historia, Natural del sitio, Pertilidad y Calidad de laii

Islas i indios de Bisayas Compuesto por el Padre Francisco Igfna^ cio

Aizina de la Compaft(i de Jesiis^ despu^s de mds de treinta y tres

afios en ellos', y entre ellos de Ministerio Afio de 1668.

Esta obra. que permanece in^dita en la Biblioteca del Ateneo de

Manila, es de importancia, por transcribirse en ella informes sobre

usos y costumbres del pa£s, sobre todo de Bisayas.

El autor de este trabajo fu^ el primero en darla d conocer eii

la revista que dirigfa con el tftulo Biblioteca J^acional Filipindy erti

Octubre de 1909 en el que se transcribe parte de los capltulos I y
II en lo que se refiere al nombre bisaya y su sig-nificacidn, estatura,

talle, facciones y trages antiguos de los Bisayas

Pueden verse fragmentos de esta obra y un detail e bibliogfrAficO

de la misma en el tomo 37 de la colecci6n de Mufioa y en f^uentes

Mst6ricas de Filipinas por Clemente F. Zulueta^ que publicd Cultdra
PiLiPiNA en Febrero de 1911 hablando de la Biblioteca de la Real
Academia de la Historia de Madrid se lee tambi^n algo acerca de
•ste trabajo del P. Alcina.

V^ase lo que sobre el P. Aizina, decimos en el Ap^ndtce bio*

Mbliogr&fico.
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III.

LA OBRA DEL IDiOMA CASTBLLANO EN LA * K^NSES^ANZA DU-

RANTE LA DOJVilNACldN ESPaS^OLA .— ESTABLECIMIBNTO DE

I.OS JALONES PARA LAS EiSCUELAS DE AfJOS DESPUES.—RE-

DACTANSE LOS LIBROS DE ARTE Y VOCABULARIOS;—PINPIN

Y LA PRIMERA IMPRENTA.—ABANDONO KN LA PROPAGaCi6n

DESPUES DE LOS PRIMEROS TIKMPOS.—PATRi6tICA LABOR DE

LOS PRIMEROS X)OMINADORES.— REALES CJ^DU LAS DICTADAS

PARA LA DIFUSi6n DEL CASTELLANO.—DISPOSICIONES EN

PR6 del RAMO EDUCACIONAL.—TRABAJO DE LOS DOCTRINE-

ROS.—INPORME DEL P. CUEVAS ACERCA DEL CASTELLANO.—

LA OBRA LEGISLATIVA ACERCA DE ESTE SERVICIO.—PRIME

RAS ESCUELAS.—EL CONGRESO ESPASfOL DE 1821 SE OCUPA

D'E REFORMAR LA ENSEffANZA." RESUT/rADOS DE ESTA LA-

BOR,— PROGRESO DEL CASTELLANO EN EL ELEMENTO ILUS-

TRADO, DURANTE LA DOM1NaCi6n AMERICANA.—LA APTITOD

DEL FILIPINO PARA LA INSTRUCCi6n.— CAPACIDaD DEL FI-

LIPINO. - LA ETERNA INPERIORIDAD DE RAZA.

dPodra por Ventura habtare de centres edacacionales en

las mas antiguas ^pocas, sin antes referirse al verdadero y

glorioso moiiumento levantado con mejor intenci6n que suerfce

para difiindir el armonioso idioma de Cervantes, en el que

tantas j^eneraciones, y un sin fin de notables peisonalidades,

bebieron la ciencia que les sirvi6 [)ara obtiener encuinbra-

das posiciones, asf en puestos eclesiasticos, como ep ^1

foro, en medicina, en filosoffa, teologia, y en todos Iosco-

nociraientos del saber humane?
Toda aquella dignisima falange de iniembros del lua-

gisterio que ejercieron ese sagrado apostolado de la difii-

si6n de las ciencias .y- de las artes, contribuy6 indiidable-

mente al desarrollo progresivo del castellano en el P^i?*

Hacese indispensable, per tanto, al tratar de resefia/r

la instruccion publica en Pilipinas, referir todo lo aeon-
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tecido con el idioma castellaiio, en razon a que pai-a el

(iesan-ollo dte los estiidios en las diversas carreras que se

cinsabaii en cuantos (:jolegios habfa, ei'a factor mas que
principal la labor 'verificada para el fomento del idioma

(pje en esos tiempos se empleaba oficialmente.

Por olra parte, el hecho de que hoy dfa, despues de

(iiez y seis alios de doininacion americana, no solo no se haya
olvidado el habia de Castilla. si no que al contrario, se ha
extendido ir.as y se produce con mayor correcci6a que an-

tes, exteriorizandose mas castizamente, supone la impor-

t.ancia. que encierra el conocer c6mo se desenvolvi6 este

idioma, y los prejuicios ocasionados con motivo del abando-

no lamentabilisimo a que se sometieion los pi*eceptos ema-

nados asi de la Metropoii como del representante de Es-

pafia en Pi li pin as.

Ya lo decimos, la incuria en la propagaci6n del idio-

ma, no puede haber ofiecido resultados mas dignos de

censura, y de ahi que comprendiendo la importancia que

snponia esa instituci6n, veamos la obra meritisima que

formando el monumento mas brillante que aquf erigi6 Es-

pa&a, se desarroll6 coii el sinniimero de disposiciones die

tad as al efecto,

iCual fue la labor desarrollada en estas Islas por la do-

ininaci6n espafiola, cuanno arribaron a estas playas aque-

llas ilustres huestes de los mas abnegados iberos?

Comprendi6se la necesidad de una mutua inteligencia

entie el pueblo y la raza dominadora; se entendia que

paia establecer los lazos de solidaridad que precisaban,

con objeto llegar a la mejor gesti6n de las cuestiones

adininistrativas, la base no podfa ser otra que una per-

fecta comuni6n en el idioma, y desde los primeros momen-
tos se aprestaron todos, religiosos y seculares, a empren-

der la la obra civilizadora que aquf !es trajo, desarrollan-

(lo primeramente un plan, que si rudimentario en aquel

!)eriodo de pre|)araci6n, en cambio luego fue ensanchando

y dio inargen a que las murallas de la Ciudad de Manila

encerraran en ellas cuatro Universidades a la vez.. Mas
los esfuerzos practicados no se limitaron a la capital de

las Islas, antes al contrario. con amplitud de criterio, se
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transportaron a las pi'ovincias aquellos nobilfsinaos ideales

y aiin se llevaron a lejanas Islas, y aj$f se ve que ya
en J 671 consta que se fnnd6 el Colegio de San Juan de
Letrdn en Agafia, Islas Marianas, por encargo especial

de dolia Mariana dp Austria.

iQue cnadro mas hernaoso el de aquella epoca, por la

labor digna de todo encoraio que verificaron los primeros

hispanos que pisaron estas Islas! Asl conno el in^i^ne Le-

gazpi funidd en Sugbq el primer Ayuntamiento, a esta pro.

vincia le estaba reservada tambien, la gloria de contar en

ella con las primeras escuelas.

Aquellps religiosos agustinos que vinieron con el Adelan-

tado, establecieron la base educacignal, la vanguajdia, como
quien dice, del ramo de instruc(i6n publics. Era en 1565

cuando se fundaba la primera esc.nela en Sugbu, refijiendose

a!cuyo hecho dice el P. J. Medina: «Procuraron los religiosos

(se refiene a )os agustinos) que los nifios de la gente mas
granada viniesen al convento 6 a aquella casa donde Vi-

vian, i)ara ensefiarlos a leer y escribiar. (*)>

La obra civilizadora fue extendida prontamente por esos

religiosos a la capital de las Islas. Ocupandose de esa labor,

un bibli6grafo e histori6?rafo insigne, el religioso agustino

Fr. Agustin Maria de Castro, nos dice que en 1571 teniaii

en el convento de San Pablo (residencia de los religiosos

agustinos en Manila) «casa de esiudios de Gramatica, Ar-

tes, Teologfa y canones para indios y criollos.>

Ese entusiasmo por la ensefianza, aquella constancia

por asimilar la lectura y la escritura en el filipino, fue

por cierto, la introducci6n en las islas, de los primeros

impresos hechos con tipos latinos, dandose a luz entonces,

buen niimero de Artes y Vocahularios que fueron, sin genero

alguna de duda, los portavoces de la civilizaci6n hispano— fi-

lipina en estas Islas, y los que dieran margen al estableci-

miento, afios despues, de la primera imprenta, asf como

(*) Vide cap. XI p. 54 de Historia de los sucesos de la Orden de

y. Gran P. S. Agustln de estas islas Filipinas, desde que se descubrieron

y se poblaroH por los espanoles, am las noticias memorables—M^mlB.. Tipo— li-

togr. de Chofre y C^ 1892.
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(]e hacer conocer como Piiipin, nii hijo de la provincia de

BitiJiM, se indnst!-i6 en el Arte tipptfrafico, iejrando a las

generaciones sigiiientes, un nombre anreolado per la inte-

ligencia que deinostrd en esta profesi<in. (I)

Li impresidii de esos tiabajos, se encuentrd intimamente

relacionada con la labor educacional, no debiendose por esta

razon. dejar de consignai* ese hecho ljiJ§ti6rico que a ma-

neia de vehiculo, sirvi<^ para propagar la ensefianza en esos

prisiinos tieiiipos de la dominaciOji hispana.

Un notable bii>liografo chileno, el Sr. Jos^ Toribio Me-
dina, hablando de esto dice: «en efecto, el Arte y Voca-

bulario de la lengua tagala, de fray Juan de Quifiones, se

impriiDi6 en Manila en 1581. i(2)>

Un afio antes veinos que el P. Fr. Juan de Placencia, y
con ocasi6n del Syuodo celebrado entonces en Manila, qued6
(iesiffnado para la redaccion del Vocdhulario de la lengua

tagala y de su Artery refiriendose a esto, se afiade: «de-

sem[)efiando la confianza. del encargo tail cabalmente, que
eftas tan inaccefibles obras, y la traduccidn de la Doctrina

Ghrifliana a las Ta^ala.s voces y Praffes no han perdido

hafia aora las antiguas c.omunes Aprobaciones (3)> y mas
adelante se dice: <Ei inifiiio conato, que pufo en penetrar

eftas materias. apiico defde que vijio a la Tierra, en com-

(1) Vide: «La Primera Imprenta en Pilipinas. Resefia Hist6rica

Bio-Bibliogrdfica. Con tres ap^ndices. Uno bibliografico de las obi;*as

citjadas en el texto; otro con la biografla del P. Blanpas, y el ul-

timo, con una resefia de los actos llevados d cabo para celebrar por
primera vez el Centenario de la Imprenta en Pilipinas. Co]6case ade-

mds un trabajo sobre Pinpin, con el famoso libro de este filipino*

Por Manuel Artigas y Cuerva. Manila 1910 Tipo-Litograffa Germania >

(2) Vide p. 52 del tomo II de Bihlioteca Hispano Americanii Mexico

1816. Hay error en lo de la fecha en que se imprimi6. Puede verse

tambi^n la p. 464 del Tomo II de la 2,^ edici6n, Amecameca 1883.

(3) Pueden verse estps parrafos aquf citados 9n ios ndms. 24 y
100 de la Part. I Lib. JI Cap. II de la obra del Padre Pr. Juan
Francisco San Antonio Chronicas dela Apostdlica PTovincia de San Gre-

dorio de Eeligiosos Descalzos de J^, S. P^ San Francisco en las Yslas Phi-

Wnas, China, Japdn etc. Ympressa en la Imprenta del vso de la propria

Provincia, sita en el Convento de J^ra. Seflora de Loreto del Pueblo de

Sampaloc, Extra-muros de la^ Ciudad de Manila, Por Fr. Juan del So-

^ilh Afio de 1738—1744, 3 tomos con texto A 2 col.
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prender la lengua Tagala (<}iie fe re[)utx |)or ta Madre de

las lenguas) y como a.yndo a in inclinaci6ii la eiicomieiida

particular de la obediencia, pudo brevemente fatisfacer a

ambos iinpuifos, que le rnovian dando las dos infignes

Obras del PRIMER ARTE Y VOCABUL.ARIO DE EFTA LBNGUA

y la mas loable de la Traduccioii eii Tagalog de toda la

doatrina. Criftiana y Ef plii^acicMi de el la; CUyos originules

710 fe hallaii pero fe labe de Padres a Hijos, ser los que

ahora mas fe ufan, aunque mas pnlida la Lengna con otras

Limas Prancifcahas, que haii fervido de Pavtas para otras

eftrafias plumas. <*)

Prueba (le la utilidad que reportaban esos tl'abajos son

estas fras'es del antes citado P. Medina.— «Y de veras que

el afio 1612, que estuve en la isla de Sugbii per conven-

tual en el convento de los naturales que se intitula de «San

Nicolas> vi alli un vocabulario escrito per el P. Fr. Mar

tin de Rada, con gran abundancia de vocablos. que no (iebio

de servir de poca ayuda para los que despues vinieron.>

Si nos fijamos en los documentos que hasta ahora se con-

servan, veremos que nos ciicen como aquel ceiebie fil61ogo P.

Encina, realiz6 en Car-igara (debe escribirse Kalgara, segiin el

Uiionia bisayo) eii 1596, trabajos tan apreciables per la ense-

fitnz;i, que (le los montes bajaban los chiquillos para asistir a

las escuelas. Refiriendose a esto. el P. Encina decfa: <Aquf

en Gaiigara tenemos un maestro y ensefia a cantar y leer a los

nifios, es cosa dever lo presto que aprendeii.>

De otro pueblo, Ormoc (Ugn)uk) decla el P. Diego Sanchez

en 1597: <escribfan las oraciones en caOas, que es el papel

de que usan para aprender con facilidad.>

Antes de esa epoca, en 1580, el agustiniano P. Alonso

Velazquez dot6 al pueblo de Carigara de escuelas provi-

(*) Como comprobacion de esas aserciones, se conserva en el Ar-

chivo de Indias, en Sevilla, Est. 68, Cajon 1 Leg 42, una carta autiJgrafa

del P. Placencia, en que dirigi^ndose al rey, dice el citado religioso

en 18 de junio de 1585, que tenia escritos en la lengua mds gene,

ral de Pilipinas el arte y declaraci6n de toda la doctrina, y

aiiad.e: cagora voy haciendo el Vocabulario despues de lo cual, ruega

al soberano que expida c^dulas mandando imprimir dichas obras e

Mexico, a costa de la Real Hacienda.
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sionales, haciendo lo |)roi)io en Banigo y en Dnlac, diciendo

el cita,(]o P. Sanchez: «es cossa de ber lo presto que a|)ren(len>

y el p. Colin afladia: <Ha sido cosa para alabar a Dios

el fui'or con que se han aplicado estos nifios a aprender

las (^osas de nuesbfa santa fe, He siiei'te, que jnntandose

(ie (Miatro en cnatfo 6 mas, con unas piedrecillas y pali-

llos con (ine suelen seflilar ' las palabras, en pocos dias

han a|)rendi(l() todas las oraciones en la lentjna, y alj^nnos

en latin y ayudjir- a Misa.>

Se estai)lecier-on adenias en 1596 un serninario en el

pueblo (le Palo (L'^iyte^ y otro en Dnla^i: en 1601. (*)

Tanibien se establecieron en 1612 en Ibabao y en Bobol,

seininarios en las inisinas coiKiiciones que los de la pi'o*

vincna. de Leyte

Ya en el sicrlo XVII, aquel trabajo benedictino de la

ensefianza. habia ofrecido resultados a prec^.iabilisimos, no

sieiido rat'O que el rnencionado religiose P. Castro, dijera

(*) En el Estante 68, Cajon 1, Legajo 37, documento num. 48, del

Mice 10 del Archive General de Tndias en Se villa, existe un Memo-
rial del pt-ocurador de la Compaiiia de Jesils P. Dominofo Tafalla, en

el que entre otras cosas dice: «... la dicha Compaiiia deseando esta

(policia cristiana 3^ huenas costumbres) fundo en la ysla de Leyte que
es en la Provincia de Pintados vn seminario donde los ninos natura-

les della se les enseflan buenas costumbres y las cosas de nuestra s'^mta

fee y a hablar espanol y otras cosas de virtud: y por constar desto

al Gouernador de dJchas yslas prouey6 y mando que por quatro anos

se les diese die la casa de las quartas para el sustento de los dichos

nifios cieri pesos de oro comun y docientas fanegas de Arroz en cas-

cara cada ano e que llauasen cedul& de aprouacion de Vuestra ma'
jfestad y porque de la fundacion del dicho seminario se an seg-uido y
^iguen los buenos efeetos que es notofio es justo se conserue pdr ser

de tanta vtilidad de los Yndios y que se aprueue lo dado por los quatro

afios (de donde se deduce que en 1598 se instituyo el primer seminario
en Leyte). > A ^sta peticion responde el decreto del ofobernador Tello

de 13 de occubre de 1600 disponiendo se acceda a lo solicitado, pa-

Kandose por las cajas de Cebu.

Vese luego que en 5 de ag'osto de i()03 el Provincial de la Compa-
nia de Jesus Padre Dieg"o Garcia, solicito del gobernador Pedro de
Acufia, que esa merced se pag-ara por las cajas de Manila 4:atento a

que es mayor beneficio y comodidad j)ara el dicho seminario porque
^ul se compra Ropa y otras cos*^as para pro\nsion del* accediendose

^ lo solicitado.
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que aiitiguamente tenia su i)rovin(»ia Esciielas piiblicas de

todas las ciencias eii Lubao, en Guadaiu|)e, en Manila. En
realidad, estos religiosos 'habfan propagado la ensefianza. en

la Pampanga, Iloilo y Bataiigas, asi corno en las otras

piovincias bisayas, fundando escnelas de instrucci6n pri-

maria en cuantos pueblos se creabaii.

Un muy apreciable ti*abajo (*) letiriendose a esa labor,

dice: «En esta fonna atendian los agnsl/mos a la educa-

ci6n y ensefianza de los pneblos que estaban c.onfiados a su

cuidado, cumj)liendo con toda diligencia las instr-ucciones

contenidas en la l^rdcticd del viinisterio del insigne P. To-

mas Ortiz, y mandadas observar |)or el Capitulo Provincial

de 1698, por estas palabras:

«Los Padres Ministros, en cnnipliniiento de sn oficio,

son obligados a procurar por todos los inedios i^osibles,

y si necesario fuese por medio de las r-eales justicias, que

todos los pneblos, asi cabeceras como visitas. tengan es-

cnelas, y qne todos los mnchachos asistan a ellas to(U)s los

dfas; y si los natnt-ales de las visitas no qnisiei'en 6 no

pudieren mantener escnelas, seran obligados los nincha*

chos de ellas a ir a las escnelas de las cabeceras; por que

adeinas de ser las escnelas tan necresarias conjo lo atesti-

guan las leyes eclesiasticas y secnlares, la falta de ellas

ocasiona mnchos daCos espiritnales y temporales, como lo

•ensefia la expeiiencia, y entre otros, uno es la suma igno

rancia que padecen mncho de lo necesario para confesarse,

para ser cristianos y para vivir como gente racional.

>Para poder s^w.i^v las diticnltades que algunos suelen

hallar para tener escnelas, es necesario que los Padres

Ministros })rocnren y soliciten dos cosas: la una es, que

se pongan maestros con salarios competentes para su sus-

ten to; la otra es qne los muchachos tengan cartillas 6 libros

l)a!-a leer y pa[)el para escribir; y cjiando estas dos cosas

no pudieian conseguii- por otro medio que a costa de los

() Vide: ^Kl Colegio de S\ ,l(jnsfin en Iloilo. Dhlgido por los FP,

Agusiinos de la Pronncia del Santislmo Xombre de Je.sus de Filipinas Re-

seha /ustorlea y/ descriptioa eon nunierosos folograbados inlercaJados en d

lexlo. Con Ins lireneias neeesaria.s, .Manila Imprenta de Santos y Bernal^

Kcluujae :U9 J:i / ~ -Quiapo, JfU.I.
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Padres Miiifstros, no deben entonces excusarse de dar lo

iiec^sario para dichas dos cosas, porque, ademds de que

en esto haraii una gran limosna, conseguiran tambien mueho
alivio en la enseftaiiza de los muchachos, y evitaran muchos

daflos espiiituales y tetnporales de los pueblos, a que por

su oficio son obligados; y si no se puede consegir el fin

sin los inedios, tampoco sin algunos gastos las escuelas, ni

sin la. ensefitnza el bieii espirifcual.de las ahnas, etc. Poi*

las misinas razones respectivas se procurara tener escuelas

(ie (ialagas pe(^uefias que seran las casas de las maesfcras,

donde anrenderan a leer y rezar, para lo que es menester

gran pi-udencia.>

En el siglo XVIII despues de la expulsi6n de los je-

suifcas, los reiigiosos agustinos establecieron en casi todos

los Dueblos de la |)rovin(Ma de Leyte escuelas municipales

y de ba»-rio, donde se educaban los veciiios de aquella

provincia. (*)

Si se repasan los ex[)edienfces instruidos en aquellos

aJ5os. podra comprobarse que las Reales Cedulas de 14 de

noviembre de 1616, y 26 de febrero de 1766, asf como las

Ordenanzas de Iritendentes de Ntjeva Espatia de 1786, habla*

ban de la Instrviccion. Posterior a los preceptos citados,

se expidio en 14 de noviembre de 1816 una Real Cedula,

dispoiiiendo el establecimiento y erecci6n de escuelas de

piimeras letras en todos los ])ueblos ei\ que se conside-

rabau necesarias y cpnvenientes para la civilizaci6n; pero,

es mas, con anterioriedad a esta fe^tha y segiin aparece

en los documentos del Capftulo Provincial de Padres

Agustinos Calzados de 1596, estos religiosos se preocuparoii

por la enseHanza, siquiera fuese la elemental. Los religio-

sos de la Coinpafiia de Jesus y los de la Orden de Pre^

(iicadores que desde los primeros momentos pensaron en

instruir a los nativos,* tomaron una gran participaci6n en

la propaganda del idioma.

(*) No hacemos aqui menci6n del laudabillsimo esfuerzo practicado

por la Sociedd de Amigos del Pais en el siglo XVIII creando aquellas

celebres Escuelas PatridticaSy ni tampoco aludimos d la enseftanza de

mujeres, asi como d la de la musica, por tratar de esto en capltulos

aparte.
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Deducese de los antecedentes oficiales de aquellos tiern-

pos, que el ramo de iiistrucci6n piiblica era cnesti6ii que

no olvidaron los legisladores, enoar^afidose a las antori-

dades el establecirDieiito de escnelas en los pueblos. 6

in virti^ndose las cantidades necesarias en la constrncoi6n

de dichas escuelas, pajj^o de inaesti'os y inaler-ial. cuyas su-

mas debian satisfacerse de los foncios locales.

Data ese afan de difusi6n del idioma. como ya heiiios ma-

nifestado, de los primeros tieinpos en que aquijse establecioEs-

()afia, y a eso obedece el que dijera la Real Ceduia de 29 de

marzo de 1686, que la ley V Tit>»ilo XIII. Libro I de la Reco|)i-

laci6n de Indias, dispone «que lodos ios Aizobispos y Obis-

pos de las Iglesias de las Islas, i\en orden en sus di6ce

sis a los Cuias y Doctrineros. para que, usando de los

inedios mas suaves, dispongan y encammen que a lodos los

indios sea ensefiada la lengua espafioia y en eila la doo-

trina cristiana, ))ara que se hagan mas ca()aces de ios

Misterios de nuestra Santa Fe Cat6lica, aprovechen para su

salvacion y coiisigan otras utilidades en su {j^ol)iern() y

modo de vivir.> y por la ley XVIII, titulo I. libro VI se

manda «que a ios indios se pongan Escuelas y Maeslros

que ensefien la lengua castellana, consiguiendose por este

medio cesen en el, todo 6 en la mayor paite, las veja-

clones que en ellos se ejecutan, pudiendose quejar ios

indios a los superiores por sf mismos, sin valerse de los

interpretes que cohechados truecan la traduccon: se maiida

a los Virreyes, Presidentes, Oidores, Corregidores y Alcal-

des Mayores de todas las provincias de la Nueva Espafia,

Guatemala, Islas Pilipinas y de Barlovento, y a los Ar-

zobispos y Obis|)os, cuiden de que los indios sepan la

lengua castellana*

Peio es mas, ese deseo por implantar la instrucci6n,

se ve bien claro desde mucho tiempo antes, y asi tene-

mos que Felipe II en Segovia a 8 y en Tordesillas a

22 de junio de 1592 dice: «Encargamos a los arzobispos

y obispos de nuestras Indias que funden, suslenten y con-

serven los colegios seminarios que dispone el Santo Con-

cilio de Trento. Y mandamos a los virreyes. presjdentes

y gobeinadores, que tengan muy especial cuidado de fa-
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vorecerles, y dar el auxilio necesario para que asf se eje-

cute, dejando el gobierno y administraci6n a los prelados

cuanto se ofrezca que advertirles. lo hayan y nos avisen

para que se provea, y de la orden que pareeiese conveiiinte.>

En cuanto a las provincias de Ultramar en particular

y como a el las aplicable, hallarnos que la Real Ceduia

de abril de 1770 repite lo mandado observar por la antes

referida de 20 de marzo de 1686, haciendo presente que

no se habia logiado el efecto y «que cada dia se in-

disponian mas los animos. por cuanto que |)asados mas

de dos siglos y medio se mantienen en lo mas descubier-

to y civilizado. como es en Mexico y Puebla. muchos y
diferentes idiomas en que los indios estan cerrados. re-

husando aprendei' el castellano y el enviai- a siis hijos

a la escuela y aiin en las inmediaciones a la Capital de

Mexico en el corto espaclo de dos legfuas: en su i^ropio

Curato hay pueblos Mexicanos y Othomitos, verificandose

esto inismo en otras partes, no porque los naturales no

entiendan el castellano, sine porque no quieren hablarlo,

mediante que ban visto pobres indios que entienden caste-

llano, Othomi y Mexicano y el Cura y su Vicario nunca
les habla en castellano.* Dice «Ministros a quienes siem-

pre tratan y ven los hablan en su lengua y los predican

Doctrina Ciistiana en ella, poco 6 nada se adelantara

sine se a plica el. lemedio, a causa de que los p^rrocos y
ministros hacen alarde de estar cada dfa mas expeditos

en los idiomas con la frecuente coraunicac!6n con los na-

turales y no hay quien promueva en los pueblos el ^cas-

tellano, 6 se les castiga si lo hacen, cuya impresi6n na-

ce de los bajos conceptos. Se hablaba ademas del Mex-
icano olros inuy distintos como el Othomi. Hursteco, Ma-
zatune. Tepelina y Cotonaco. En la di6cesis de Puebla
hay otros difirentes como ei Choco, Miteco, Plaponeco,

Olmeco, dos clases de Totonaco, y en Exaca, Taraxco
y Zapoteco. Cuando Hernan hizo la conquisia, desde Yu-
catan hasta Mexico, solo se hablaba el Mexicano 6 la

lengua Culhua.>

El Padre Francisco de la Concepci6n y Villanueva
la Serena, religioso francisco descalzo de la provineia de
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San Gregorio y Procurador general de los Agustinos Cal-

zados y Descalzos, habla respecto a las dificultades para

las elecciones de Gobernadoi'es y oficiales en sus res[)ec-

tivos pueblos, al no admitir ninguno que no supiese hablar

el castellano. su()licando no se iinpida a su prelado ni a los

demas religiosos, que prediquen y ensefien en el idioma de

los demas naturales, hasta que verificado lo que la ley

ordena en esta parte, se pueda ensefiar la doctrina en

castellano.

Mas aun, a prop6sito de esto, en carta de 30 de junio

de 1772 di6 cuenta con testimonio D. Simon de Anda y

Salazar, Goberhador y (^apitan general que fu6 de Filipi-

nas. de que en cumplimiento de lo mandado por diferentes

Reales Cedulas sobre que a los indios se ies ensefie la

lengua castellana para excitarlos a que se instruyeran en

ella. y abandonasen su propio idioma, prohibiendo que no

se confiriese ningiin oficio concejil a los que ignorasen el

castellano y que en el caso de que no se encontrasen su-

jetos que lo entendiesen, ieyesen y escribiesen en el pue-

blo, que se practicase el nombramiento de estos oficios y

se buscaisen en otros, que el eiecto no saliese al publico

con calz6n ancho y descalzo mientras [xermaneciese en el

ejercicio de su empleo. sino con el vestido y calzado*es-

pafiol que se adecuase a su caracter, sin que sirviese con

pretexto alguno a la mesa de su Parroco, ni dejase en el

zaguan de la casa de el ni de otra alguna el distintivo

de justicia,* y que por ningiin Ministro Eclesiastico se

predicase ni ensefiase la doctrina cristiana en otro idioma

que el castellano, como asi lo previno la Real Cedula de

de 22 de diciembre de 1776.

Continuando con esa idea, el Gobernador y Capitan ge-

neral D. Felix Berenguer de Marquina, en Bando de 22

de octubre de 1786, hace piibiica la Real Cedula de 22 de

mayo de 1787 reeordando la de 10 de mayo de 1770 y 28

de noviembre de 1774 que tratan acerca del establecimiento

de escuelas de idioma castellano en todos los pueblos de

indios.

Dictase despues. (*oiriendo [)arejas con ese sentir, el

decrebo del Gobierno Superior de 30 de septiembre de 1794,
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que se dirigfa a conocer el ntimero de escuelas y dt)taci6n

de raaestros, dis[)oniendose que en los pueblos de 1000 tri-

butos hubiera dos maestros con la denominaci6n de primero

y segundo, cuya dotaci6n era respectiva a la ciase de cada

uno, ya en dinero 6 pa lay. 6 en dinero solo, res pecto a

los fond OS que hubiere en las cajas de comnnidad, al tra^-

bajo y habilida(i de cada uno, y a la baratura 6 carestia

del pueblo de su existencia. Se disponfa asf mismo, que
eh los pueblos donde no hubiera caja de comunidad, 6 no

alcanzasen sus fondos a sufragar este gasbo. se buscaran

aibitrios para dotar al maestro, y de no hallarlos, per-

snadii* a los vecinos de la importancia de la verdadera y
fundamental instrucc^ion de la juventud en los rudimentos

de la Ley y habilidades primas para el auxilio de la vida

que solo en la infancia se imprimen con facilidad. A los

que no tenian otra sefialada, podfa libertarseles de tributo.

A los tres alios de ejercicio. todo maestro gozaba del pri

vilegio de principal del pueblo.

El Alcalde mayor sefialaba las horas de escuela y
el maestro cuidaba de que los alumnos no faitaran a

ella, para lo cual podfa reconVenir a los padres de aquellos,

y si reincidfan, daba cuenta al Gobernadorcillo y Parroco,

para que obligaran a los padres a enviar a sus hijos a la

escuela, y si asi no lo verificaban, el Gobernadorcillo les

imponia ocho dias de carcel, de acuerdo con el padre Mi-

nistro.

En las escuelas no debla hablarse otro idioma que
el castellano, en el que se debia leer, escribir y ensefiar

la doctrina cristiana. multandose al maestro que toleraba

la contrario, con un peso por cada vez, suma que desti-

naba el padre Ministro a la compra de cartillas, catones

y otros libros impresos en castellano.

Ya veremos despues, como. con ese medio, y aiin con
los demas que se mandaban ejecutar, dej6 mucho que de-

sear la difusi6n del castellano.

iPero fue acaso porque en ello no se demos trara em-
peflo?

Observase de primera intenci6n, que la ensefianza por
los doctrineros qued6 establecida en 1571. segiin lo trans-

k
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crito en las actas del Concilio provincial de agustinos cal-

zados. .V despues conliniia una labor legislativa que mara-

villa, pero que no ofrecio practicamente los resultados que

se esperaban, ni aiin con el tianscurso del tiempo, pues no

bast6 que se repitiera tantas veces el deber de propagar el

castellano. como asi lo reconocia el Ministro de Ultramar

D. Jose de la Concha, al decir en el preanbulo del Real

Decreto que estableci6 la Es(;uela Normal Superior, lo si-

guiente: «Pero la extensi6n de tan vasto territorio, el ca*

racter y costumbres de una parte de su pobla(;i6n, y la falta

de un sistema oi-ganizado de instrucci6n primaria, ha sido

la causa de que el conocimiento de la lengua castellaiia

y en raz6n a la ignorancia de este, la propagaci6n de las

nociones mas elementales de In educaci6n. pnrmanezcan en

notable estado (ie im|)erfecci6n y atraso.*

Aiin cuando en sucesivas paginas se habla acerca de

esta c\iesti6n, antes (ie entrar en lo acontecido (!on cuanto

se legisio sobre el particular, y pai-a p6hey en claro el

criterio que entonc^es se sustentaba, damos a continuaci6n

el infonne que en 29 de abr-il emiti6 el P. Jose Cuevas

sobre la ensefianza del cast'eilano (*)

<(i Pero no prepondera. se dii-a, po!' ventura. a todos

estos bienes, el gravisimo inal que se ha de seguir de la.

introducci6n de la lengua (pastel lana, alterandose la fe re-

ligiosa del puebto fili[)ino y corrompiendose sus principios

morales con la nube de libros inipios, obscenos y antiso-

dales que no dejaran de derramar por todas partes las

sociedades biblicas y otros centros de |)ro[)aganda antica;

toiica y antisocial? iNo sera de temer que la lengua cas

tellana. lejos lie ser una prend-a de union con la macire

pati'ia, sea el lazo para confederarse entre si las provincias

rebeldes el dia qun aspiren a conquistai- la independencia?

(*) Se ti'Mla <le unos infonnes sobre la ensefianza del castellano

en Filipinas. einitidos f)or los PP. Gainza, dominico, y (Juevas, jesuita,

en 18 de febrero y 2S) de abril respectivamente, que pe»-nianecen ine-

ditos en los Ai-chivos de la Tnivei'sidad de Santo Tomns y del Ate-

teneo de Manila

V^anse las bio^rai'ias de estos dos sacerdotes, para comprender la

importaneia de su o]>inidn.
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<He aqnf 1os dos asi>ectos con que se qiiiere espantar a los

i):irbiclarios de la |)ro[)a<faci6n de la lengna castellana y^

los (ios fantisrnas (jue (>;ti-eoea mas terribles, porqiie se

divisan en lontanan:^a. pero acerqnemonos y palpeinoslos con

Ims tnanos. y esbo bastaia para convencerse ds que no tiehen

mas sustancia y ser que el de pnras sombras. Suponga-

inorios en efecto que es obligatoria la ensefianza de los

indigenas en lengna esi>a!Iola.; que se fonrian los inaestros

|)H!-a enseftarlos y los enseflan con celo y constancia. dQue
resultaria de estos esfuerzos? iSe harfa desde luego ge-

neral el nso del idiotna espaflol en el A rchipielago? iSe
alcanzara este resultado en la proxiina generacion 6 en la

que hade venir despues? Error serfa el creerlo. Solo ha-

hiarian el casbellano los indios niflos durante los cuatro 6

(•inco afios que ban de ac.udir a la Escuela, inal dije, solo

lo hal)larian (lui'ante las pocas boras de clase, pues fuera

(ie ella, con sus padres y deraas paisanos, solo podrian

hablar la lengua que ellos entienden que es la de su pro-

vincia. dY se cree que de esta manera ni en dos, ni en

tres, ni en cuatro generaciones se ha de naturalizar la lehgua

castellana? La Historia nos responde que no. <iQuien ha

podido hasta ahora desencastitlar el vascuence de las rnoii'

tafias de Vizca^fa y Guipiizcoa apesar de las Escuelas, del

paso del Ejercito y del comercio continuo con las demas'

provincias de la Peninsula? En el Rosellon, conquistado

(le tantos alios ha por la Francia, donde la lengua ofi-

cial, literaria y de buena sociedad, es la francesa dse ha
logrado por ventura exfcirpar el dialecbo Catalan?. . .. Asi

que cuando haya traiiscurrido toclo el tiempo necesario para

que el idiorna espaflol se h lya difundido por medio de la

instrucci6n entre los puebios filipino-i hasta el punto de

influirle de una manera notable en su existencia social;

por rauchas mudanzas y cambios hibra tenido que pasar

la vieja Europa . . .
*

«Todavia es inenr)s de tenier que el idioma espaflol

llegue a ser el lazo comun que junte y aune los esfuerzos

de las diversas provincias del Archipielago conjurados con-

tra nuestra dominaci6n. No necesitan por cierto los indios

filipinos pjtra conspirar contra el Gobierno y tomai* las
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armas en varias provincias, el que estas piiedan eiitenderse

por medio del castellano Harto bien se ehtienden y se

han entendido con sus propias lengiias.. En el levanta-

raiento de Visayas acaecido en 1649, cundi6 el fuego de

la r^beli6n desde la Isla de Saniar hasta las de Cebu>

Masbate, Luz6n, y Mindanao, alzandose en esias dos ultimas

la provincia de Camarines, y las de Snrigao y Cagayan
de Misarais. No fue impedimento ni la diversidad de

lenguas ni la distancia y separaci6ii de los pueblos. Du-

rante el Gobierno de D. Sabiniano Manrique de Lara se

levantaron los Pampangos por Octnbie de 1860 y ties

meses despu^s ya estaba ardie do Pangasinan e Ilocos

y acudlan al socorro de los alzados de Zambales. verifi

candose igualmente en esta ocasi6n que para entenderse

y juntarse contra los espafioles no necesitan los indies

saber espaflol.

«Concluyamos, pues, que no hay obstaculo serio que

se oponga a que en la reforma de la instrnccion primaria,

entre la lengua castellana como materia muy principal de

la ensefianza.>

De acuerdo con el criterio sustentado por el Gobierno

metropolltico, el Reglamento dictado paia Uevar a ejecU

ci6n el Real Decreto de 20 de diciembre de 1863 que crea

la Escuela Normal dice en su articulo 5.^: «En las lee-

clones de la Escuela Normal, solo usaran los maestros la.

lengua castellana, y en el mismo idioma celebraran los

alumnos sus conferencias y demas actos literarios, prohi-

biendose severamente que se expresen en otra lengua, aiiu

en las recreaciones cotidianas y trato comiiu dentro del

estableciroiento.*

Ese pensamiento de difusi6n del idioma se hallaba tan

arraigado en los legisladores que cuando D., Rufino Her-

nandez, vecino del pueblo de Sta. Cruz, provincia de la

Laguna, solicit6 imprimir y que se declarara de texto una

aritmetica de que el era autor y escrita en idioma tagalog,

el Gobernador Sr. Gandara, en su decreto de 14 de marzo

de 1868, dentro de su deseo de conciliar los legftimos del

autor y progreso de la literatura vernacular con la instruc-

ci6n general del pais, autoriz6 la impresi6n del libro en
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ci - textos. (rastellano y tHgaloff, diciendo: «t^^^'0 s61o para
U» efectos <1p venta y libre circulaci6n en el pafs al am-
ir -lo de las ieyes de piopiedad literatia, linica |)ara el uso
(i< as Escuelas como libro de texto.*

Concaierda con estos pfO[)6sitos la ciixMilat* que el Go^
bti nador* Alaininos di»isi6 a las provincias en 12 de rnarzo

(ir 1873, recomendado con la mayor eScacia la propagaci<3n

del castellano; pero es nias, como reforzando la idea que
SH venia persiguiendo y con ocasion (ie la Gramdtica Hispano--

I'isajja redactada |)or Pr. Ram6n Zueco, dispuso la Real
Olden 17 de mayo de 1876 que por todos los medios de
que se pudiera disponer se estimulara el celo de las per*

soiias competentes en los diversos dialectos de este Archi-
pielago para que arreglaran en cada uno de ellos una gra-

.matica para ensefianza del castellano en las escuelas de
prirneras letras, con la sencillez y metodo que esta clase

de libios exige. y, teniendo en cuenta el influjo que ejerce
la miijer, se sugerfa que como la propagaci6n serfa mas
facil y ra[)ida por medio de aquella, que se propusiera lo

conveniente para hacer extensiva a las mujeres la ense-
fianza del castellano.

Cuatro afios despu^s, 6 sea en 1.^ de septiembre de
1880, el Director Civil don Daniel de Moraza, dirigiendose

i los Jefes de provincias, despues de manifestar que la

instrucci6n primaria es base esencialfsima sobre la que se
asienta toda sociedad culta. afiade, que todos los sacrifi-

cios serlan est^riles si el idioma castellano, por conside-

raciones despro vistas de fuerza 6 valor, no se hiciera ge-

neral en las Islas, proscribi^ndose en absoluto en actos
oficiales el uso de los varios dialectos que empleaban los

naturales del pafs, y, refiriendose a los obstaculos que sa-

liaii al paso i)ara que fuera una verdad la difusi6n del cas-

tellano, se expresa asf: «La pasividad que se viene obser-
vando en algunos elementos para que el uso de nuestro
idioma se haga general en las Islas, opniendose de un modo
perseverante, aunque indirecto, a que se propague con las

explicaciones del maestro y los ejercicios constantes e in.

dispensables que tal tarea requiere, no merece ciertamente
calificativo ex|)reso, pues el hecho en sf lo lleva consigo,
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mereciendo la desaprobaci6n de toda persona sensata.>

No se vieron despnes, sin embargo, los resultados al-

canzados, y asf lo reconocid el Director general de Admf-

nistraci6n Civil D. Rafael Ruiz Martinez, qiiien al mencionar

ese lamentable atraso naanifest6 en sii exposici6n al Go-

bernador General en 12 de septiembre de 1883 que lo ob-

tenido en esta parte no respondia ni com parativamerfte, d

Kos resultados que se obtuvieron en otras posesiones de

Ultramar con analogos esfuerzos y en tiempo equivalente,

ni guardaban proporci6n con el afan y los medios pnestos

por el legislador, y a eso respondi6 el Gobernador General

D. Joaquin Jovellar en su decM'eto de la citada fecha de

septiembre, declarando: «Lia enzefianza del idioma caste-

llano seguira siendo, por lo tanto, obligatoria en todas las

Escuelas y considerada como una de las inaterias mas im-

portantes y de mayor preferencia de las que comprende

la instrucci6n primaria,> dictandose en 25 de aquel raes

un decreto de la indicada Direcci6n Civil, con vocando d un

concurso para premiar las mejores gramaticas castellanas

escritas en los princi pales dialectos del pals. (*)

() Se anuncio un concurso cuya fecha espiraba en octubre de

1885 y entoDces se adjudico el prenalo al M. R. P. Pr. Toribio Min.

^uella, por su manuscrito de 74 paginas en 49 mayor,, de «Gram&tica

espafiola para el dialecto tagalog> que llevaba el lema A la intima y

perpeHa unidn de Filipinas d Espana. Consisifa el premie en la en-

trega al autor de los ejemp ares sobrantes despu^s de hacer la dis-

tribucion conveniente en las Escuelas, asf como del iinporte A qile

ascendlan los libros repartidos.

Ese libro se titulaba: Mktodo prddico para que los ninos y ninas

de las provincias tagalas aprendan d hablar el castellano, por el R. P. Ft.

Toribio Minguella, Agustino RecoleiOy Premiado en Cerfamen pdblico par la

Direccion Oral, de Administracidn Civil. Manila Tipo Litografia de Chofre

jj C'^ Escolia mm. 29. 1886—De 25 por 15 cmts. Texto de 161 pp. l^

2 columnas y en la v. Fe. de erratas mas 1 p. en cuyo anverso se trans-

cribe una certiflcacion del Director general de Administraci6n Civil

don Vicente Barrantes fechada en 28 de mayo de 1886 en la que

se declara que por decreto del Gobierno general de 6 de octubre

de 1885 se dispone: Se conceden d la Grdmatica Hispano Tagala que;

lleva por lema A la intima g perpetua unidn de Filipinas d Fspana,

manuscrito original' del R. P. Fr. Toribio Minguella, los privilegio3

establecidos en la Regla 6'^ del Decreto de 25 de Septiembre de 1883)

a cuyo efecto se daran las ordenes oportunas para que por q^l^^^
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Continu6 legislando^se en favor de la propagaci6n. del

castellano y de la iraportancia que desde antique se habla

(oncedido a esta cuesti6n, a la cual ya la Ley V. libro I

tftnio XII de la Recopilaci6ii de Indias, consideraba 6omo
una de las mas graves faltas de un maesti-o, el abandono

(ie la lengaa pasfcellaiia en las explicaoioiies 6 en los actos

materiales de la escuela, y de aqui que en 30 de junio

de 1887 excitara de nuevo el Gobierno general a las pro-

viiicias y a los curas [)arrocos para que, por todos los

medios .procuraran que en las escuelas se ensefiara ePcas-

iellano. Por cierto, que en las Ortjenanzas dictadas por el

Gobernador D. Manuel Arandfa se manda estrecha y rigu-

lusaniente a los Alcaldes mayores y a los Padres ministros,

la enseflanza del castellano; pero con todo, y como si una

valla formidable impidiera el acceso al pensar de los le-

^nslaiiores, poco, muy poco, se avanz6 en esta instrucci6n,

siendo tan de notar la incuria, abandono 6 i)rop6sito

de que no se veriflcara lo mandado que el Director Civil

D. Benigno Quiioga Ballesteros en 11 de junio de 1887,

se vio en la necesidad de dictar una circular en la que

entre otras cosas decfa: «Trescientos sesenta y seis afios

han transcuri-ido desde que nuestros antepasados descubrie-

ron este vasto Arcbipielago, durante los cuales se haii

dictado multitud de disposiciones con el objeto de que el

idioma patrio sea conocido y hablado por los naturales de

este pais, en el que se hablan treinta y dos dialectos dis-

tintos, ya para que nuestra civilizaci6n encarne en las cos-

tumbres de aquellos, ya para que la posesi6n del habla

castellana facilite los medios de conocer la e.nvidiable his-

toria de nuestra patria, y pueda ser inquebrantable lazo

corresponda se designe la cuantfa de la tirada y el precio a que ha
de venderse cada ejemplar.»

En el Prdlogo a los tagalos^ entre otras cosas, dice el autor. «...
teniendo en cuenta la escasa capacidad de los ninos, a quienes se

consagra, me ha parecido mds conveniente invertir el sistemk de en-

"Jefianza, dando principle por la practica, y acabando por la teorfa.»

Coloca 136 lecciones, y 2 didlogos y al liltimo un epitome en tagalog,

de la Gramdtica Castellana.

V^ase Ap^ndice bio-bibliografico.
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de uni6n entre la Meti-6poli y Filipinas. El resultado de

aquellas disposiciones ha sido hasta hoy poco satisfactorio

desgraciadamente.>

Al formar parte del Grobienio Metropolitano como Mi-

nistro de Ultramar, uiio de los adalides de las refprmas fiii-

pinas, D. Manuel Becerra, pensando en implantar en estas

Islas los verdaderos progresos de la civilizaci6n, que por

otra parte las equiparara en tieiripo oportuno con la Peninsula

Iberica, encargo en Real Orden de 29 de enero de 1889.

que sin contennpiaci6n alguna y con especial empefio se

procurara la mas puntual observancda de las disposiciones,

declarando sin validez en los examenes de las escuelas

las pruebas que no hubieran sido hechas en casteliano.

Sin embargo, todas aquellas energias fueron letra muerta,

y la difusi6n no Ileg6 a ser u\) hecho, no siendo dificil

en los actuales tiempos encontrarse con innchos filipinos

en la mayor parte de nuestros pueblos que no coinprenden

palabra de casteliano, mientras que en el elemento ilustrado.

en aquella porcion de personalidades que de motu propio

tenian empefio en asimilarse el habia de Cervantes, se nota

que los progresos hechos en estos liitimos diez y seis alios de

la dominacion americana han sido tantos y de tal valia,

que hoy se habla el casteliano por los que lo poseen con

mayor perfecci6n que cuando Pilipinas pertenecia a la co-

rona de San Fernando, siendo de ello prueba bien pahnaria, ese

sin fin de peri6dicos que se han dado a la estampa y los

meritisimos trabajos escritos en esa lengua, asi en folletos,

como en libros cientfficos y literarios. (*)

(*) De una estadistica de peri6dicos hecha en 1910 resultaban 54 re-

dactados total 6 parcialmente en casteliano; 31 en idioma vernacular

y 16 en ingles.

Actualmente puede decirse que el casteliano ha tornado mayor

incremento. Es mds; los alumnos de la Universidad del Gobierno y de

]as escuelas del mismo, A parte contadlsimas excepciones, hablan el caste-

liano.

77ie Menacimientoy peri6dico diario que se editaba en ingles, muri6

de inanici6n, ysi ahora tenemos que Renacimiento Filipino publicaba una

edici6n ingle^a es lo cierto que para nada le sirvi6 a la Empresa*

que se vio obligada por la fuerza de las circunstancias, k colocar a
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No obstante, serfa dado a prejuicios, el negar que por

la etincaci6a se tr-abaj6, y buena prueba de ellb son los

siguientes panafos: «Apenas se encontrara otro pafs en

lado de esa edici6n, ademds de la espaiiola. otra escrita en tag^-log",

y con todo, ReJiacimiento que llego k pagar espl^ndidamente al per-

sonal de la edici6n inglesa, no lograba tener vida, y por asfixia, por

que la edici6n inglesa no servfa mas que para proporcionarle gas*

tos improductivos, falto de aire, dejo de existir.

Hoy dia no puede vivir un peri6dico filipino editado en ingles.

De ^sto tiene el autor de estas lineas gran experiencia. Los americanos

por instinto de compafierismo bien entendido se suscriben a los periodicos

de sus conciudadiinos y no dan vid[^ al filipino, mientras que los

hijos del pais, prefieren leer en castellano 6 en idioma vernacular.

Y como confirmando estas aseveraciones, ademds de las miles de
razones alegadas por personas meritfsimas, entre ellos dignfsimos

americanos que no pesa sobre ellos el adjetivo de apasionados, ofgase

a Antonio Medrano en Cultura FUipina de abril de 1910, quien se

expresaba asi : 4:E1 idioma predominante en el pafs se revelara indu-

dablemente en sus manifestaciones literarias y culturales. La esta*

dlstica nos dice que en castellano 6 en los idiomas vernaculares escriben

sus obras los autores filipinos, predican sus sermones los sacerdotes

filipinos, pronuncian sus discursos los oradores filipinos, redactan sus

catas los municipios filipinos (1) Las obras dramdticas que, escritas

por autores filipinos, se representan para el pueblo filipino lo estdn en
castellano 6 en los idiomas del pafs. Lo mismo sucede con los libros

literarios 6 diddcticos. Las novelas filipinas de autores filipinos estan

escritas en castellano 6 en lenguaje vernacular. Los poetas filipinos,

riman en lenguaje del pafs 6 en castellano.—Hay, sin embargo, otro

date mas elocuente y definitive, Refidrome d la prensa peri6dica.

En ningiin pafs del mundo ni en ^poca alguna de la historia se ha
dado el case de que los peri6dicos se pabliquen en los idiomas menos
divulgados 6 corrientes de una localidad. Asf, pues, el idioma en que
los peri6dicos estdn redactadbs, indica claramente cual es el lenguaje

que mds se habla en determinado pueblo.

>

(1) Recordamos que no hace mucho se dispuso por la Secretarfa

Ejecutiva del Gobierno Insular que los municipios extendieran su

documentaci6n en ingles, y no fueron pocas las protestas que se

formularon, quedando incumplida aquella disposici6n que corrfa parejas

con los pareceres emitidos en esa ^poca como el insensato de que no
podrfa ser civilizada Filipinas sin saber el ingles, 6 este otro rayano
en la imbecilidad, que fu^ parto de un contemporary: La lengua in-

Qlesa es la linica que puede expresar idealmente los principios de la de-

^ocracia, Supone ademds una ignorancia supina de la historia, pues
las libertades no nacieron en ningiin pueblo saj6n.
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todo el Asia, doiuJe la belleza de las letras y la limpieza

y exactitiid de los dibnjos y pianos topograficos que tra-

bajaii los indios, se pueda igualar con la de los filipinos.>

A prop6sito de esto, citareinos las palabras del Aizobispo

de Manila, 8r. Hilari6n a la Excma. di|)iit}u;i6n de aquella

cindad, siendo provincial de los Agustinos cj-ilzados: [«B[ay

multitnd de pueblos, decia, tales coino, Argao, Dalaguete,

Boljon, en Cebd y inuchos en la pi-ovincia de Iloilo, en

los que es dificil hallar un solo nifio 6 nifia que no sepa

leer y escribir; ventajaque no ban alcanzado todavia muchas

ciudades de nuestra Peninsula.*

Vantios a terminal* e^ta ligera resefi^. nuinifestando

una cosa digna de atencion
,

para los hombres pensadores.

con lo cual se contesta a la gratuita snposici6n de algii*

nos que ban querido negar la a[)titud del indio para apren-

der lo que en materia de ciencias quier-a ensefiarsele.

Sabido es que de este pafs ban salido exttelentes abogados,

buenos te61ogos y regulares matematicos. Pero lo mas

primoroso y digno de atenci6n es, ver c6mo los liiflos fiii-

pinos aprenden a escribir. Parecera acaso fabuloso, pero

es una verdad innegable: la hoja de platano y un trocito

de cafia basta para que el indio apienda a escribir. El

platano cuya hoja es tan parecida al «pa|)irum> de los

antiguos, es tan abundante en Filipinas, que apenas habra

indio que no la tenga en el pequefio huerto de su casa.

Parece cosa dispuesta por la naturaleza para este objeto;

sin embargo, tiene otros varios usos. El nifio indio corta

una hoja que suele tener vara y media de laiga y atin

mas, y sobre una teicia de ancha; la corta en pedazos y

se lleva dos 6 tres a la escuela, y con un pedazo de cafia

en forma de pluma, va abriendo 6 rompiendo la primera

pelfcuhi de la hoja, que es muy fina y muy a proposito

para escribir en ella, en la cual forma perfectamente las

letras con arreglo al modelo que tiene delante. Es tanta

la aflci6n que tiene a aprender, que si la primera plana

no le sale bien, toma desde luego la segunda y asi sucesiva-

mente, hasta que logia sacarla tan perfecta como la mues-

tra» Bien puede asegurarse que el nifio asiatico con su

especial genio de imitaci6n, aprende tanto en un mes de
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\v a la escuela, coino el europeo en un aflo; y el que

reflexione con detenimiento acerc.a de esto, no podra uienos

de confesar qne el indio es capaz de recibir una educa-

ci6n s61ida y esmei'ada coino el europeo. Oote^ese el es-

tado de la instruccidn [)iiinaria de la mayor parte de aque-

llos pueblos y el de la de un considerable niiinero de los

de nuestra Peninsula, y se vera un r-esultado uaas lison-

gero entre aquellos que entr-e los ultimos.>

No habia, pues, duda del interes que se tomaban los

legisladores por tm preferentisiino servicio, pero no henaos

de decir lo pr-ODio en c.uanlo al plan observado y que ha
dado margen a qUr^ el P. Herinenegildo Jacas diga: <A. la

legislacion actual de in^truccion priinaria en Pilipinas no

()rece:le un conjunto dV» disposiciones que constituyen, un

cuerpo de doctrina. ni reguhiiizen la niarcha de la ense-

fianza; si bien exislian las suficientes para deinostrar cual

fuese el interes con que los poderes publicos velaron por

la instruccion de los indigenas que vivian bajo su tutela.>

Mas si SH ca!-ecia de un plan detenninado que viniera

a forinar cuei'po de doctrina, en cambio, como se ve, se

trabaj6 por dar el iijipulso necesario a la enseflanza en la

que aparece rnarchando ' de vanguardia y coino fonnando
cabeza de los estableciniientos docentes que despues se

fundaron, el Colegio de Artes y Graniatica que en el puebio

de Lubaw, Patnpanga, se inauguro en el siglo XVI, sin

que pueda saberse a punto fijo la fecha en que did prin-

cipio. Este colegio fundado s61o para naturales figura re-

ferido en las actas de los capitulos provinciales, donde
aparecen los nombramientos de sus profesoi'es, entre los

cuales se cita que lo era en 1590 el P. Francisco Osorio,

hecho este que asi mismo asegura el P. Agustin Maiia
en su Osario Venerable.

Pocos alios despues, 6 sea en 14 de Octubre de 1598,

se posesion6 del obispado de Oebu el religioso agustino

Pr. Pedro de Agurto, primer Prelado de aquella ciudad,

y estableci6 una escuela de latin, cuyos alumnos resultaron

unos buenos estudiantes, y a poco de fundado el estable-

cimiento, re|)resentaron una comedia en verso y escrita en
latiu, que compuso el hermano Vicente Puche.



718 CUI/JM)KA H'llilKINA

Como fuetan autorizados los religiosos de la Cornpafiia

de Jesus para adocbiinar las Islas de Ibabao, Capul, Leyte,

Bohol y otras de Pintados con facultad de fundar un Co-

legio en Cebii; en 6 de Abril de 1600 al decir del P. Colfn,

se estableci6 ese centro de ensefianza, patrooinado por los

mas princi pales vecinos, los alcaldes y Regimientos, sobre

todo, por D. Rodrigo Ronqnillo de Pelialosa. hijo del Go-

bernador entonces (Je las Islas, y de su primo D. Gonzalo,

designando el i-egidor Henao, al colegio, como heredero snyo.

EnseCabase, segun asegura el Obisno Agurto, a los

hijos de espafloles, a losiiaturales y a los sangleyes, sin

exigirles cuota alguna, dandose lecciones de esciitura, cuentas

y buenas costnmbres, asl como estudios de latinidad. (*)

Ademas. se fnnd6 por el antes mencionado Obispo Fr.

Pedro Agurto un colegio de latinidad cuando tom6 pose-

si6n de aiquella gerarqufa eclesiastica en 14 de Octubre

de 1598.

Ese afan por la ensefianza que se observa en los le-

gisladores, se reflej6 alia en el Congreso es|)afiol el afio

1821 cuando como consecuencia de discutiise el dictamen

de la comisi6n de Presupuestos del afio econ6mico de 1821—
1822, tratandose del de Ultramar, se consider6 el decreto

del 29 de junio de 1821 aprobandb el reglamento general

de Instrucci6n publica.

En ese reglamento se obligaba a la Diputaci6n Pro-

vincial de Pilipinas, a cuidar de que hubiera una escuela

primaria en cada localidad de cien habitantes, y en el Tl-

tulo III al tratar de la instrucci6n de la segunda ensefianza,

se habla de Universidades ji^ovincialeSj si bien al enumerar

los sitios, dice: «en Filipinas, solo en Manila por ahora.>

El plan que prescribfa este Titulo comprendla: Dos

cursos de gramatica espafiola y latina; dos de geografia

(*) Asi, lo vemos en cMemorial del P. Francisco de Figueroa

de la Coinpafila de Jesiis, pidiendo se ordene al Gobernador y Arzo-

bispo de Filipinas que en nombre de S. M. se funden dos Seminarios

de niflos indios en las Islas de Ibabao y de Bohol como el que tlenen

en la Isla de Leyte>—Doc. 62, Indice 10, Est. 08., Caj6n 1, Leg. 37

del Arcliivo General de Indias—Sevilla.
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y cro!iolog(a; otros dos de literatura e historia; dos mas,

de mateinafcicas; uno de botanica y agricultura; otro de

goologia; nno mas de 16gica y gramatica general; otro de

economia polftica y estadfstica; uno de moral y derecho

natural y otro de derecho publico de la Coiistituci6n. Cada

Universidad deb(a teiier una biblioteca piiblica, una escuela

de dibujo, un laboratorio quimico y sala de ffsica, otro de

historia natural y prodnctos iiidn.striales, otro de modelos

de inaqninas, un jardfn botanico y local para la adqiu.sici6u

practica de conocimientos de agricultura.

Alcanzabaii asi inismo his reformas irapuestas por esa

disposicion a la Universidad de Mmila, en cuyo plan se

coiisignaba un curso de teologia y otro de derecho para

el doctorado.

El decreto ademas reqnerfa el establecimiento en Ma-

nila de una escuela de ciencias para el estudio de la Me-

dicina, prescribieudo el plan para las escuehis de esta fa-

culiad. Hablaba tambien de una escuela de Veterinaria,

de algunas especiales, como la de enseflanea de nobles

aites, de comercio y la de astronomfa y navegaci6n, de-

bieiido estas ultimas hallarse supeditadas a la Escuela Po-

litecnica de Madrid, donde asi mismo se disponfa que re^

sidiera la Universidad Central.

Mandase por ese reglaraento, que el profesorado se

cubra por oposicion, debiendo los correspondientes a Fili*

pinas, ser examinados por el Tribunal que designara la

subdirecci6n de estudios de Mexico.

En cuanto a la educaci6n del sexo femenino dispone

el mencionado reglamento que a las nifias se ensefiase

lectara, escritura y cuentas, mientras que a las alumnas

de mas edad se les debia exigir las labores y habilidades

de su sexo, quedando la amplitud de esta enseCanza a

iuicio de las disposiciones provinciales.

Este decreto y reglamento jamas se puso en vigor

eii estas Islas, y, sin embargo, consta de una manera que

no deja lugar a dudas, que fueron aprobados. iCorrerfa

la tnisma suerte de otros muchos que naufragaron al Uegar

a manos de la Autoridad superior del Archipi^lago!

Aparte esa labor de los primeros tiempos, se ve
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que a principios del siglo XIX se instituyd la Escuela Pfa,

cuya inei-iti.siina iniciaci6n no ha sido desciita hasta la fecha,

por haber perinaneci<lo inelitos ios antecedentes que sobre

la misina existen, (*)
*

Es claro y no deja lugar a dudas que si Ios misione-

ros salieroM airosos en aqnella notable labor de cristianizar

a la geiite del pais, que estudiaba el catecismo,. ellos

contribuyeron a la difusi6a del castellano y, por otra parte,

al concun-ir a las escuelas un niiiriero, por cierto de bas-

tante importancia para la epoca aquella, esa instrucci6n, Ios

conocimientos. aiin siendo rudiinentarios. eran la base para

que en lo futuro Ios que adquirian esos principios ednca-

cionales resultaran utiles cindadanos a su i)ais, al par que

demostraban la cai>acidad que los hijos de este pueblo demos-

traban para dedicarse a los estudios.

Si a la capacidad fueramos a referirnos, mucho y de

todos los gustos podrfa encontrarse en cuanto se ha escrito,

acerca de esta cuestion, desde aquella famosa frase de qu«

<la civilizaci6n trae consigo aparejada la inn)orHlidad>, hasta

la otra no menos descabellada teoiia de la «inferioridad de

la raza,> que haee de todos los nacidos en estas apar-

tadas regiones hombres faltos de sustancia gris para desa-

rrollar su cerebro y alcanzar lo que otras inteligencias

ponen en practica.

Dudabamos si tocar este punto conoreto, que con el

mayor de los desenfados se ha tratado publicatnente en la

piensa, libros y discursos, como si se intentara dar a los

cuatro vientos la sefial inas inequfvoca de lo poco 6 nada

que se pudiera sacar de las gente* que p.ueblan estas tierras,

y lo que es mas, el arma de la difantiaci6n, la eterna idea

de sepultar nuestras aspiraciones en los mas insondables abis

mos. se ha manejado cual picota demoledora de nuestros

mas caros ideales, con. el deplorable prop6sito de sumirnos

en el mas cruel estancamiento en materia ed ucativa.

(») De esta escuela, apenas si se hablan logrado algunos iufoi mes. Por

suerte hemos conocido un manuscrito que permanece in^dito en

Biblioteca del Ateneo de Manila, y cuya portada dice asl: *^
cuela Pia de Manila. Su origen, desarrollo y <iecadencia prQD^^

con documentos ant^nticos'en este libro fielmente copiados 1804-ao^ l.»
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iQue tristes recuerdos despiertan en el pueblo filipino

aqnellas malaventuradas ideas!

Taiito mas son de lamentar los depresivos y err6neos

supuestoa a que venimos refiriendonos, cuanto que fructifi-

cando* la mala semilla, lo que antes se escribi6 en ese

sentido ha side tornado como verdad iucuestionable, y aiia

en \oH actuales tiempos no es raro ver libros y trabajos

period fsticos producidos por americanos, que dentro de su

afan por pasar plaza de entendidos en cuestioiies filipinas»

estampan esa aseveraci6n, deduciendo de ella consecnencias

fatalisiraas para nuestro futuro.

No cabe discurrir nada que mas perjudique a nuestro

pais que la idea de iiiferioridad de raza, de la cual se

hacen dimanar resultados a todas luces contrarios a los

que demandan el honor y la justicia.

Y du^lenos mas esa persistencia, porque de ella han
sido responsables personas a las cuales no podfamos colo-

(lar entre el numero de las que se solazaban en crear en
el pafs una situaci6n harto desagradable.

Puede verse la comprobaci6n de lo que fdecimos. en
los siguientes parrafos que leemos bajo el titulo *'Varias

opiniones sobre la instrucci6n del pueblo filipino:"

«La cuesti6n de la influencia de la instrucci6n en la

raza indfgena y de la mayor 6 menor profusi6n 6 mode.
raci6n con que convenga distribuirla, ha sido de antiguo
mny debatida, y mas aiin, y no sin apasionamientos en
los liltimos alios, es decir, despues de haber estallado la

)nsurrecci6n de 1896.

>

No es facil hoy dfa establecer esa diferencia de razas,

tan decantadas por los que dejandose arrastrar de malsa-
nos apasionamientos asf lo decfan; en estos tiempos las

ideas tomando revuelos que antes no se concebfan, han
anulado aquellos arcaicos y convencionalistas argumentos;
en la actualidad ha quedado destruida para siempre la

barrera infranqueable que el prejuicio quizo establecer; hoy
personalidades de reconocido talento demuestran con cla-

ridad meridiana c6mo Dios cri6 al hombre con las mismas
facultades intelectuales, donde quiera que resida, y, fuese
cual sea el clima en que naciere.
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Aquel arma polltica que servfa para la devoradora

sed de colonias, fu6 la que propag6 tan insensato pensar,

y alejados todos del cfrculo vicioso en que se movfan los

que asl procedfan, para establecer ideas .acomodadas al

progreso que, en lapso bien insijfnificante de tiempo, se

observa en todos los 6rdenes de la vida en Pilipinas. Las

ciencias, las artes, la industria, y todo cnanto hoy puede

verse en el pals, ha evolucionado en forma tal, que es

seguro ha de asombrar produciendo la admiraci6n de aquellas

personas que, de buena 6 mala fe, creyeron en la infe-

rioridad de raza.

Manuel ARTIGAS y CUERVA.

(Se continuard)
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Las liltimas sesiones de la Asamblea Filipina presentan

alguiias caracterfsticas digiias de notarse* El preseiite ar-

tfculo tiene por objeto exponerlas brevemente.

La Asamblea en esta Legislatura ha seguido, en sus

practicas parlamentarias, todos los precedentes anteriores.

No se ha desviado de eilos n\ uii apice. En lo funda-

mental, se ha regido por las mismas reglas y ha adoptado
en cada caso las mismas actitudes. La idea de ser la Asam^
blea, '6n el precise inomento actual, no s61o un departa-

mento legislative, sine mucho mas: un exponente exclu-

sive de las aspiraciones y sentimientos de su pueblo, con-

siderado come la totalidad de los habitantes todos, ha re-

cibido ya, en la consideraci6n general, una definitiva con-

sagracidn. Esta idea podfa haber side discutida en un
principio, ya per raz6n de tecnicismo 6 por otra. No
fu6 asf. Se la censider6 come natural y 16gica» No pasa
un perfode de sesiones sin que la Asamblea patentice, en
una forma 6 en otra, el caracter que se le ha atribufdo,

con juste motive, de drffano del pueblo, entendi^ndose per
tal no s61e la entidad que le representa en sus funcienes

prescritas, sine el 6rgane nacienal per antonemasia. Y asf

las Declaracioiies sebre la Independencia del pafs, repeti-

das cada vez con mds fervor y entusiasmo, y otras mas de
Indole no legislativa sine meramente politica^ se interpre-

tan ya come voces del pueblo, vibraciones de la cencien-
cia colectiva, per conducte de su unica legftima represent

taci6n.

La raz6n es obvia. Un pafs sin forma definida de go-



724 cui/rnuA H'rr.rprNA

bierno, sin gozar cle los privilegios de sn soberaiiia, regido

provisionalmente por una Ley organic^a provisional, tenia

necesidad de irn centro que liable [)or todos y que no sea,

a la vez, tachado de falso interprete 6 de agenle apocrifo.

La Asamblea, reuni6n de los representantes elegidos de la

Naci6n. obrando en la sui)!-enja direcci6n de la politica co-

lectiva. debia ser el 6rgano designado para . tal fin.

En las pasadas sesiones se li;t intr'odncido una innova-

cion que ha venido a reforzar esta considei*a(-i6n. Me i-e-

fiero a las recepciones 6 sesiones informales. Se Hainan asi

aquellos actos 6 cei*emonias que se verifioan no por fines

legjslati vos, sino [)or inobivos puramente i)oliticos. La Oa-

mara, en tal caso, suspende su tarea regular y se con-,

vierte en verciadero santuario de la conciencia de la Na-

ci6n. Alii es donde se celebran actos publicos de alguna

trascendencia para el pais, se co.nsagran y se afinnan las

supreixias aspiraciones, se rinde r.ulto a los grandes pa-

triotas fenecidos. El juraniento de los nuevos Mieinbros

de la Oomisi6n se hizo en tan solemne forma. Algunos

inensajes se aprobaron asi. Alli se oyo la palabra del Go-

bernador Harrison, del Vice-Gobernador Martin, del Se-

cretario Riggs, del Representante Miller, del Speaker Os-.

inella, del Cornisionado Quezon, de un representante . del

gobierno siames. Alii se rinciid cult) a la menioria de

aquel beneinerito anciano, el malogrado Velai\le. En tale9

ocasiones, el Sal6n de Marmol deja de ser por ua mo-

inento el teinplo de las leyes para convertirse, corao he

dicho, en santuario del pensamiento nacional. Los pro-

cediinientos y discursos se consignan luego en los recovds

de la Camara, coino testimonio oficial del acto, y para

inforiiiaci6n geneial y de las futuras generaciones.

Corresponde a esta tercera Asamblea la gloria de ha-

ber impreso este caracter en tales cereraonias, no s61o poiv

que en esto sus pasos estan apoyados por precedeutes de

otros Parlainentos, sino por el deseo, ya varias veces ex-

presado, de retener en favor de la instituci6n la prerro-

gativa popular.

En el ramo de los poderes implfcitos se ha afirmado

tambien, . ahora mas que en tiempo ante^ripr, el poder in-
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vesti^ador de la Camara. Este poder arraiica de aquel otio

fundamental de dictar leyes para el |)ais. Hasta donde llega

este poder, cual es su naturaleza, que conexi6n tiene con

la natuial sei)araci6n entre el Legislativo y el Ejecutivo,

a que ramos del servicio puede* afectai*, que clase de fun-

cionarios j^ueden estar sujetos a el, son cosas que estan fueta

de e.sta i^equefla exposici6n. S61o dire que esta tercera Asain-

blea puede cifrar su orgullo en haber ilevado a cabo tra-

bajos de investigaci6n que honraiian a cnalquiera Camara-
del nnundo, si se tienen en cuenta el tiernpo inverbido y
la escasez de sus fuentes de infornf)aci6n.

Un Connite especial para investigar las inedidas cua-

rentenarias por las enfermedades del ganado, inici6 la serie

en un bien estudiado infoime. Despues vino el largo y
concienzudo trabajo presentado per el Connite que estudi6

el funcionanrnento de la Sanidad y sus de[)endencias. Otro

CoiTiite especial investig6 la Lepioserla de Kuli6n. Y luego,

el gran Comite, el Comity de Esclavitud, que invadi6 las

provincias, cit6 a numerosos testigos, hurg6 hasta las mas
remotas legislaciones y transcribi6 los testimonios de se- .

veros historiadores, en apoyo de su tesis. Yo no cito otros

Conr)ites pequeflos, como el que investig6 el caso del se-

creta Alvarez, el que investig6 las inversiones en caminos

y obras v^^blicas, para no ser [)rolijo. (*) Li tendencia es

manifiesta: saber qu^ ha hecho y que no ha hecho el go-

bierno, para buscar el apropi^do remedio despues.

Este trabajo que se ha impuesto la Camara popular es

de absoluta necesidad en v^aises en que el gobierno no es

responsable ante el Parlamento. Los representantes igno-

ran c6mo se ejecutan sus leyes, c6mo se cumple su volun-

tad. Esto se debe a la malhadada teoria (**)—cada vez

mas combatida— de la falta de relaci6n y coordinaci6n en-

tre el Congreso y el Ejecutivo, cuando la regla necesaria

es que el Ejecutivo debe gozar, en cada momento. de la

confianza de la Legislatura y vice-versa. Sin esta confianza,

(*) La Secretarfa de la Asamblea publicara en folletos algunos tra-

l^ajos de estos Comit^s especiales.

( **) Algiin dfa hablaremos de este tenia.
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la maicha expedita ile una buena administraci6n en un
gobierno de o|)ini6n, es punto menos que imposible.

Otia inedida exceleiite que debe anotarse es la publica-

cion de la vida y escritos de grandes honabres. En 23 de

PebffTO del presente aCo, la Asauiblea aprob6 una Re-

sol uci6n en honor a Biunientritt, el filipino de Leitmeritz, el

herrnciJlO q\\^v\diO de Rizal. La Resoluci6n ordenaba la publi-

cacion de una biografla suya, al misnio tiempo que de los

juicjos de la prensa. sobie su muerle y de un catalogo biblio

giafico de sus obias (*) Cieo que esto debe conside

lai'se nada mas que como un comienzo, puesto que el em
peCo no debe terminal- allf. Popniarizar a nueslros gran

des hombres y sns obras, por medio de publicaciones ofi

ciales, es, ciertamente, una labor de inconmepsurable bien

Sarniienlo asi lo hizo para su Argentina, y ahora los ar

gentinos le agradecen los beneficios obtenidos. La Asam-

blea Pilipina creo que hara lo mismo i)ublicando en edi-

ci6n oficial la vida y obras de aquellos de sus grandes

hombres, que hasta ahora i)ermanecen en sacrllego olvido,

continuando asi la interesante serie que empieza con Blu-

mentri.tt.

Con resi)ect6 a la ayuda cientifica en la preparaci6n

de las leyes, de que hablamos en un niimero anterior de

esta Revista (**), hemos entrado en las vlas francas de

una organizaci6n. Estamos nutriendo de buenos libros nues-

tra Biblioteca, y aunque no tenemos todavia siquiera lo

absolutamente necesario, con lo que hay se ha podido ser-

vir a los fines reclaniados, siempre que se hayan necesitado

de nuestros servicios.

La idea de una oficiria de esta naturaleza se esta

abriendo paso cada vez. Nuestros diputados aqui que han

visto su necesidad, son los primeros en confiar en^ sus

beneticos resultados mafiana, 6 sea, el dfa en que se iiD-

plante definilivamente. En los Estados Unidos continua

preocupando la atenci6n de los graves pensadores y esta-

distas, en vista del creciente niimeio de leyes que se

(*) El folleto estd ya impreso y distribuy^ndose.

(**) Vease al numero c orrespondiente a Febrero de 1913.
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aprueban al afio sin un previo y debido estudio (*). Es
probable que en el Congreso federal se implante pronto;

pero ya esta funcionando en mas de veinte Legislaturas

de Estados y en mas de doce ciudades norte-americanas.

En Manila se ha fundado una asociaci6n denominada
Fhilippine Civic Association compuesta de americanos y fili-

pinos y consagrada a ver la manera de fundar un Depar-

tamento del gobieiNio destinado a proporcionar una ayuda
experba a la Legist atura. Esta oficina se hara sentir en

s»i dia, si ya no se hace hoy, y confiamos en que, al fin,

el gobierno de Pilipinas, iridepeiidiente 6 no, acabard por

leconocer su absoluta necesidad, siguiendo el ejemplo de

otros pafses.

Teodoro M. KALAW.

(*) En el ultimo Congreso federal solamente de los E^stados Uni-
dos, se han presentado unos 38.000 proyectos de ley y de resolucioa

conjunta.
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RAFAEL PALMA.

Entre los recuerclos de mi adolescencia, que viven te-

naces en la meraoria. para baliar de luz mis dias de nos-

talgia, surgeii, evocadores y rientes, los bnlliciosos corrillos

que, al entrar 6 salir del colegio, formaban los alumiios

del Ateneo Municipal de Manila en la tipica plazoleta de

Sampalucan, a la sombra de copudo taraarindo. Una ma-
Sana luminosa de Octubre. en que por las calles intra-

muros de la ciudad bullia alborozada la multitud, cele-

brandose la solerane fiesta del Rosario, en esos corrillos,

entre los que se veia discurrir a futur-os padres de la patria

coino Rafael Corpus, Liuciano de la Rosa, Gil Montilla 6

Ambrosio Santos, coinentabanse animadamente los meritos

(ie los autores premiados en el certameii literario que a su

excelso Patrono San Francisco de Bdria acababan de de-

<iicar los academicos de la Cjngretj^acion de Externos del

Ateneo. Alli oi por primera vez el nombre de Rafael Palma.

El Jurado calificador habia premiado con un ejemplar

(le la obra Los gvaiides arcanos del l/nlverso del P. Pesch
el mejor discurso acerca de nuestra liberatura en el siglo

c5e oro. Palma era el antor (1).

(I) He Hqui coino a los pocos dias se daba cuenta del triunfo
de Rafael Palma en un articulo critico que firmaba Gonzalo Venancez
(Jaime C. de Veyra) en El Diarlo de Manila:

«La composici6n que merecio la preferencia del Jurado fu6 la que
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En aquellos certainenes y coronas poUicas de la A(ta^

demia de San Francisco de Borjn, que era eiitonces el

|)riniei- centre cientifico y iifcerario cie la jnventnd escolar

filipina, se dieron a conocer muchos ingenios que lue^o han

sobresalido en las lecras, las ciencias y la polftica. Mis

personales evocaciones nie recii^rdan que fneron premiados,

en el mismo cerlainen que el erudiio trabajo de Rafael

Palma. el notable estudio ci'itico acerca de las glorias politicas

y reiigiosas de EspaJia en el siglo de Borja. de que era

a.uior el Secretai'io de la Acaciernia, Jose C. Abreu, hoy gala

y orualo de la judicttura; el disctreto discur'so sobr'e el es-

plendor de la famiiia del duque de Gandia, debido a la

con-ecta plania de Minuel Guerrero, el atildado j)rosista,

a quien la Medicina iia arrebat ido definitivatneute a la Li-

teratura; el dialo^ff) El encuenlro de dos santos, de Clemeute

J. Zulueta. en roi)USta,s cie :im is. de sabor caiiiei'oniano; y la

famosa oda eiegiaca Borja aide el cadaver de la Eniperatriz

Isabel, de Fernando M. Guerrero. Alli declamaban sus ins-

pi radas composiciones, prometedoras de mas sazonados fru-

tos, Tomas Tirona y Honorio Valenzuela, arrebatados a las

Musas por la Muerte, C)nio Zulueta, en edad teinpra*ia.

Se rei)resentaban los cuadros dramaticos y dialogos de

Norberto Roinualdez. a quien el trato de Teinis no ha indis-

puesto con T<ilia. Disertaba Vicente Singson sobre La SO-

heraiiia del Papa, en un (liscurso historico filosoftco. Jose

Quintos hacia gala de sus conocimientos cientificos y litera-

rios. Se leia el magistral estudio critico de Epifanio de

los Santos Crist6bal, acei'ca del novelista P. Luis Coloma, el

llevaba el lema Greclii y Roma. Roto el sobre que guardaba el nom-
bre del autor, supimos que ^ste era D. Rafael Palma, joven muy apre-
ciado por cuantos aficionados d las letras conocen su bien tajada pluma.

«Palma es ya un escritor que empieza. Ha publicado ya trabajos
muy estimables en varios periodicos de esta localidad, pero siempre
bajo el velo del seudonimo.

«Atildado en sus frases, revolucionario en la forma y luminoso en
el fondo, imita d la Pardo Bazdn, si no en el lujo de las expresio-
nes, en el uso de giros atrevidos y en la elevaci6n del lenguaje. Como
posee una riqufsima fantasia viste de hermosas galas sws escritos, que
gustan, deleitan y sorprenden por la novedad siempre creciente en
el desarrollo del plan:^.

«Ha dado a la publicidad varios caentos muy bonitos y unas le-

yendas muy bellas. Genio oriental y fantdstico, bebe en el ambiente
en que vive la inspiracion demasiado soiladora, enamorandose igual-
mente de los sfmbolos y aleg'orfas>.
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(liscutido antor de las discnlidas Pequefleces. Jaime C de

Veyia, auiique no era academico, asistia con frecuencia a

las sesiones. Jose Abeilo declamaba las aureas estrofas de

La Piirificacidn de Maria, fragmenbo ei)ico del llorado Pepe
Palma. qiie aiiii no habfa escrito El IciUldiman \\\ La liaviaca-.

Sobre las cimas que la luz bordea

Con bellos rizos de flotante llama,

El sol arroja sn cendal de chispas

Deshecho en flecos que semejan ascuas;

Y al recon-er el i)ielago incendiado,

Muestra en su rostro placida ainalgama

De sonrisas que biillen resplandores,

De reflejos que en haces se dilatan.

Cecilio Apostol, en cuyo cerebro todavfa h\i^%^ incu-

baban La siesta y Los mdrtires anoniinos de la pairia,

describfa al pirata Limahong, como Bl lerror de los mares
indicos^ en aquellas rotun(^as sextinas qu6 comienzan:

De pie en el puente, en ademaii de acecho,

con los brazos cruzados sobre et pecho,

y alia lejos la vista penetrante,

como buscando un algo tras la brnma,

su nave envuelta en sabanas de espuma,
alzase un hombre cual visi6n del Dante.

Y Fernando M. Guerrero, que aiin no sentia balbucir

en sus labios Mi patria y Mi handera, Los espejos muertos

y El dolor de las cuartillas virgenes, con una sinceridad

artistica intachable, como si realm^nte tuviera ante de si

los yertos despojos de la Emperatriz, exclamaba:

ilsabel! ilsabel! 6y eres la esposa

del Cesar mas potente de la tierra?

6c6mo aquella diadema luminosa,

que la mano de Dios puso en tu frente

d^ntro una caja, misera se encierra?

(iComo cay6 aquel cetro refulgente,

sfmbolo de tus glorias y tu imperio,

para trocarse en ese polvo inerte

con que tapiza la implacable muerte
las tumbas de un oscuro cementerio?



732 C;t)l/J'l)KA FIIJKJNA

Esta compasici6n de Guerrero se public6 en la Revista

Catdlica de Filipinas (2), fuiuhida por D. Baldomero de

Hazafias, en la que entonces colaboraba Rafael Palina, fir-

mando sus cuentos y narraciones, y hasta aij^unas poeslas

eon el seudonimo Roherto I'i y Villa 6 con] las iniciales

de su nombre. A aqiiella epoca pertenecen las narracio-

nes /.d /lor de sampaguita, En la vispera de la doda y Re-

CUerdos de Antipolo, que fij^uran en est,a coleccion, y sir-

ven f)ara fijar la posicion intelectual de Rafael Pahna en

su adolescencia (3).

(2) A este proposito dice E])ifanio de los Santos CrisuShal en
el Frologo a Efcmerides Fi/ipi/Ufs de Jaime C. de Veyra y Mariano
Ponce: «Aconteci6 que un })oeta y critico qne se creia to^'ado, Gomez
Pardo, ocurriosele mortilicar a Guerrero, con ocasion de la publicacion,
creo que en la Jievisia Vaiolica, de la poesia de Guer-rero Borja ante

el cdf/dver de la KmiH'Talriz Dona Isabel^ y Veyra, azuzado por Guerrero
y Zulueta, con el seudonimo de , I'endfirez^ saco el pecho ])or Guerrero
y como Dn parto aeribilld con sus ilechas a Gomez l^ardo desde las

columnas del JJutrlo de Ma/iilay>, Gomez Pardo escrihia en La Oceania

Kspanohi y tibulo su primer articulo, impuonando a Veyi-a, Contra la

corriente. Tanta importancia tuvo entonces esa po ^mica que fu^ la

comidilla de literatos y ])eriodistas por es})acio de vnrios dias. El

malogrado Francisco de la Kscalern, recientemente fallecido en Buenos
Aires, puesLo el pensamiento en Fili})inas, i)ul>licaba })or entonces a

diario en Kl Coniercio^ con el seudonimo Peldano, una seccion de

Chhjjas FiUfjinas en que reco^ia y comentaba en verso los asuntos

de actualidad. Aludiendo a esta polemica esoribi(3:

Entre tanta polemica sin tino,

como se entabla en nuestra escasa [)rensa
por criticos de esos que critican
sin razonar ni nada lo que ex})resan
a<4'rada presenciar como discucen
dos que razonan en campal polemica,
ar^'uyendo el porque de lo que alaban
y diciendo el porqu,e de lo que pe<^an.
Por eso cuando, contra la corriente^

hay un critico bueno que nave^^a
y se bate con oti'O que, acertado,
se lanza airado a ])ersonal defensa,
da re^'ocijo contemplar los ])uenos,

y recordar los malos ;da ver^'-iienzal

(.'5) Epifanio de los Santos Cristobal, insuperable evocador de aquella

e[)Oca y cantor de aquel ambiente, dice que «Rafael Palma se las daba

entonces por Tjammenais y leia Palahras de un creyente^ no porque con-

coi'dase con Lammenais en instinto y temperamento, sino por un he-

chizo que tiene este escritor que por igual atrae la cui'iosidad de los

incredulos y de los creyentes. Era un amor i)asajero, despu^s de todo

en Palma »

M. M. Norton escri'oe en Iai obra naclonal filipina y sus homhres:

«E1 sefior l^vlma es hijo. de Manila. Nacio en esta ciudad el aiio ISW*

Su ])adre se llamaba Hermo^'enes Palma y su raadre fue la sefiora

Hilaria Velazquez, perteneciente a familia de distincion en Tondo Su
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Rafael Palina naci6 en Manila, cnna de tan preclaros

ingenios, y como cnsi todos los jovenes de sn eooca y su

|)0si(*.i6n curso el bachillerato en artes en el Ateneo Mu-
nicipal de Manila y la Licencialura en Dei echo en la Uni-

versidad de Santo Tomas. Ya desde sns mas tiernos aCos

se distingni6 nor* su afici6n al pstudio y su aptitud para

las einpresas literarias. Entie aquel fainoso griipo de aj^ren-

dices de literatos y de poetas en flor que solia reunirse en

nn enlresuelo de la ciudad murada, Rafael Palma abordaba

con preferencia temas de historia y >sociologia y descollaba

por s\i prematura ^eriedad y su nativa pronension a poner

el pafio al piilpito y definir c.ontroversias. No quiere esto

decir (]|ue Rafael Palma estuviera exento en absoluto de

la jurisoiccion de la. mocedad ni df*jara de cuando en

cuan(jo de acometer liavesuras propias de sus afios 6 echar

una cana al aire, dentro siemnre de su (iiscreta correccion

y su natural coraedimiento. En La primera ilusion^ Una
mujer hermosa, El primer amor hay rasgos indudables de

auto inspecci6n psicol6gica.

Rafael Palma ya habla leido entonces los principales

autores espalioles y algunos novelistas franceses, en las tra-

ducciones castellanas de Maucci. Karr y Daudet le encanta-

baiK Mientras su hermano Pepe, Peinando Guerrero y Gecilio

padre fu^ tenedor de libros, modesto cargo del que paso a oficial

quinto de Hacienda. Siempre residi6 en Manila, en el arrabal de
Tondo, De su matrimonio nacieron cuatro hijos, tres nifios y una niiia,

todos en ese populoso, democratico y trabajador distrito, verdaderamente
obrero, con su multitud que corre presurosa, no k buscar esparci-
miento, sino a ganarse la vida, hombres y mujeres graves que en las

esforzadas luchas de la industria logran su sustento y el de sus hijos.

AUf creci6 Palma; all! aprendi6 el dniino sereno del inteligente nino
i simpatizar con los humildes. Recibio la instrucci6n priniaria en una
escuela piiblica, entre el pueblo cuyo caudillo habia de ser luego
desde un cargo tan importante. Desde esa escuela pas6 al Ateneo de
Manila para cursar la segunda enseiianza y a los siete aiios de es-
tudios logr6, en 1891, el titulo de Bachiller en Artes. Despu^s de esta
s61i^a formaci6n literaria, paso k la Universidad de Santo Tomas, a
estudiar Derecho, en cuya carrera lnvirti6 siete aiios, sin concluirla por
entonces, d causa de la guerra. En aquella ^poca, desalentado en sus
estudios, cre^endo que no podria licenciarse, cogio la pluma de periodista.

.

Mas, antes de 6sto, durante el regimen espaiiol, el seiior Palma fu^ nom-
^rado empleado en la administracion de Hacienda, cargo poco portico
pero lucrativo, el cual le inici6 en los secretos del gobierno, a veces
hondos, asi como en el estudio de las cuestiones econ6micas que luego
habia de aboi-dar, aunque aquel trabajo, como suele acontecer, re^
sultaba para 61 mAs instructivo que agradable pues sus aliciones eran
de hombre de letras.>
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Ap6stol eran poetas, orfebres del vorso, que rimal)Hn sus

aspiraciones. Rafael Pahna se dedicabu con carifio a la

prosa, y escrihia ciieiilos. leyencijis .y iiJinaciones con piolija

deiectacidii. Gnstaba el peculiar encanto (ie la prosa de

los grandes poetas: Becquer. Niiflez de A rce, Zorriila, Cam.

poamor. Per eso la prosa, de Rafael Palma no es erndita

y academica, sino espontanea y jn^osa, aunqne al^un^s ve

ces evoqne en sn estiio a Valera y otras a Donoso Corte'^.

enya inflnencia, per ejenipio, es notr)riri en El Canto de

la Pasion.

Hacia notar con nnncho acierto D. Isitloro Fernandez

Plores, el inolvidable Fernanflor, en su hennoso Discnrso de

recepci6n en la Acadernia Espafiola. qiie la costumbre de es-

cribir versos da soltnra y flexibilidad a la. prosa. Rafael

Palrna, en sus dias de retdrico y fUosofo. cnando estnciiabael

bachillerato, (u):npr..so vcrsr^s. Dicen \o< que los r^^merdMn

que no eran tan malos como creia sn antor. Aquel ejercicio

poetico di6 numero y medida a sn piosa. qne no era musical,

prestandola cadencia. nrmonia y ritmo, de tal modo (jue hay

impresiones suyas, como La Feria de Quiapo, en que abundan

los endecasilabos y facilmente piidieran escribirse en verso.

Pero, apesar de sus lectnras, pronto sacudii Rafael

Palma la influencia de sus inodelos para entref^arse de

lleno a su propia inspiracion. Sentimental unas veces, sen-

tido otras, sincero siem[)re, dic^e por su (Mienta lo que piensa,

sin cuidarse de c6mo lo ban expresado los demas. Es cu-

rioso observar que, no obstante su abigarrada erudici6n,

apenas hay en sus trabajos una cita litei-aria. Si en Ld

soDibra de Ellas y La jnuerte del P, F/orentino se ^losan na-

labras de Rizal es porque estas na!*raciones son a inodo de

rapsodias del J^oli me tangere y El Filihusterismo. -^^.

La direcci6n espiritual de Palma era entonces cat6lica y

espafiola, impre^uada de misticismo e ideal i(iad. Vino poco

despues la revolucion a cambiar su posicio i intelectual, pero

tan hondas raices habia echado en su coraz6n y su cerebro

el ideario espafiol que, afios mas tarde, en El canto de la Pd-

sion, El alma de Espana, La liegemonia espafiola en el alma fill

pina^ Ifn dia de viaje, Hispania, se le ve claramente pugnaiido

por salir a flor de labio y correr 4 los puntos de la pluma,
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para desbordarse en las aJbas cuartillas, auii contra ia vo*

liHitad del aufcor, que ya siente pesar sobre su espii'ifcu los

prejnioios (tel nuevo oi*(Jen de cosas insfcaurado por el re-'

^imeii exotic.o. Rafael Palina se cree, y lo es, hoinbre de

ainplio espiritii, y por eso teme ir demasiado lejos en esas

coiicesiones a ia fisonoiina mental de su adolescencia, que

acaso repnta brotes reaocionarios de su alma, Pero, al

mi^mo tieinpo, su nativa serenidad y su innato sentido de

la justicia le obligan a reconocer el hecho donde lo en-

cuentra. Piensa entonces que <la vida viene del pasado

para enriquecer el |)resente y sefialar los catninos del por-

venir> y que «las tradiciones y costumbres ruarcan con cla-

ri(bid las diversas epocas por que an pueblo pasa en el

I

(lesarrollo de su personalidad en la historia>. Ve que «auii

!

vive la vieja alma de Espafia aqui>, que «la substancia de

una raza ^e ha transf undido efi la substancia de la otra>^

que «la sombra de Espafia peregrinarS por nuestra tierra

alios y aQos>, y abomina de todo trabajo de desuniou y
odio, sintiendo hasta <rubor y verg(ienza> cuando injuriaban

«a esa vieja nacion los hijos de esta tierra, hist6rica por

su hospitalidad, nobleza y honi*adez>.

Sobrevino la Revoluci6n, cuando, extei'iormente, todo

parecia indicar que se iniciaba una era de progreso ma-
terial y politico, de cultura y prosperidad. Se habia ce-

lebrado la Exposici6n Regional de Pilipinas, comenzaba el

ferrocarril a cruzar los cam|)Os de Luzon y los cogonales

de Mindanao, se tendia el cable de Bisayas, salfa de las

aulas de Letran y el Ateneo una juventud inteligente y
entusiasta, se acometfan en Manila grandes reforujas ur-

baiias, se instauraba el nuevo regimen municipal (4), el ge-

(4) De los recelos y vacilaciones con que se implanto la reforma
de Maura da idea este episodio, hasta ahora in^dito:

En Hi de Diciembre de 1(S94, D. Pedro Alejandro Paterno, natural
de Quiapo, abo^ado, solicita autorizacion del Gobierno General para
pablicar «E1 R^^imen Municipal en Tagalog* Re^lamentos provisio-
nales de los Tribunales Municipales y de las Juntas Provinciales.»

Por la Secretaria del Gobierno General se paso la obra al M. R P.
Provincial de Agustinos Pr, Juan Zallo pat-a que informara acerca de la

exactitud de la traduccion. El P. Provincial encomendo esa mision al

Predicador General , M. R. P. Miguel Coco el 12 del niismo mes y aiio

y el censor rindi6 el dia 17 el siguiente inforrae:

«Por atento oficio de Va. Ra., fecha 12 de los corrientes, confi^-
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neral Blanco iba a levantar el destierro de Da[)itan a Rizal,

que no soQaba en alzamientos....,, A la vista de 'todos

aquellos hechc^, bajo la inflnencia de aqnel medio, pudo

Manaar Fernando Guerrero la mejOT etapa de Pilipinas a

la que precedio inmediatamente al grito de Balintawak,

eco definitivo de una protesta que venia incubandose hacia

tiempo. Aun se recuerdan en todo el archipielaf?o las co-

reme Va. Ra., el ininerecido honor de censurar un libro titulado «E1
R^g'imen Municipal en Tag^alo^^* a fin de que informe a Va. Ra.,de
la fidelidad en la traducci6n.

En cinnplimienLo, pues, de mi del)er\ teng-o el honor de manifes-
tar a Va. Ra., que la tal traduceion, si hien es literal del texto cas-

tellano, a las veces faltan, a las veces sobrari conceptos (jue he ano-

tado en el manuscrito con lai)iz rojo. Es traducci6n bastante oscura
en ^e eral y dudo que pueda entender el sentido de la ley el que
tenga oblig-acicSn de aplicarla, si no tiene ji mano otro texto mas claro

que lo ilustre.

En el articulo 102. que trata de la Instruccion Piiblica, faltan al-

gunas frases importantes que anoto en el manuscrito y hay una era-

cion que no tiene el texto castellano, oracicSn de muy dudoso sentido

que traduzco literalmenie: «el ramo de Instruccion Publica compren-
de y todos aquellos medios mas aprojjdsito para que abran los ojos

las fonfos,>

Es cuanto creo debo manifestar a Va. Ra., acerca de la dicha
traduccion >

El P. Zallo trashuU) ese informe a la Secretaria del Go' ierno

General el 18 de Enero, afiadiendo por su cuenta:
«Cumple a mi deber significar a S. S. I. que se ha concretado la

censura a la traduccion en tagalo, sin hacerhi extensiva a la Dedi-

catoria que figura en la hoja anterior de la tiaducciou, por estar en

el idioma patrio.>
Esta dedicatoria decia asi:

«A1 Exmo e Iltmo. Sr. D. Angel Aviles y Merino, Director Ge-
neral de Adrainistracion Civil de las Islas Fijipinas,

Estas lineas son traduccion al idioma tagalog de algunos de los

penosos y largos trabajos de V. E I. para implantar en el Archi-
pielago Filipino el nut3vo regimen municipal (Real Decreto de 19 de

Mayo de 1893) y manifiestan que los desvelos y amnrguras de V. E I.

se estiman y que sus lagrimas y sudores caen en campos, si dilatados

y sedientos, nunca est^riles, siempre agradecidos. Manila, 22 de Di-

ciembre de 1894 P. A. Paterno.»
En vista del precedente informe, la nota puesta al expediente por

el Sr. Santisteban recomendaba que no se concediese el permiso soli-

citado para la impresion del libro «por no haberse ajustado a la mas

estricta fidelidad en la traduccion, permiti^ndose, ademas, el autor hacer

comentarios indirectos y de muy dudosa intenci6n.»
El general Blanco se conformo con este dictamen y con fecha

20 de Enero de 1895 denego la autorizacion solicitada, si bien fundAndola
linicamente, con lo que demostr6 una vez mas su buen sentido, en que

la traduccion no se hallaba ajustada al texto castel]an'\
En lo copiado no se sabe qu^ admirar mas: si la inocencia de Pa*

temo 6 la del P. Coco. Los originales de estos documenlos se hallan

en los archivos del Gobierno General, de donde han sido tornados.
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piosas cosechas de aqnel aflo que hicieron posible, aunque
parezoa paradogico, el sosteiiimiento de las huestes revo-

lucionarias.

Pudo entonces haberse salvado para sierapre la sobe-

ranfa de Es|)afia en Pilipinas, acometiendo con decisi6n

las reformas polftioas que el esbado de culfeura del pafs

reclamaba imperiosamente. Los laborantes se contentaban

con la asimilac]6n total de Filipinas a Espafia, de manfera

que aqui rigiera sin restricciones la Constituci6n nacional

y se implantaran todas las libertades que esta garanti-

zaba a los ciudadanos, con la consiguiente representaci6n en

Cortes. Es de(;ir que lo que en puridad pediaii Mariano

Ponce, Marcelo H. del Pilar, Graciano L6pez Jaena. era

que se les consilerase coino verdader-os espafioles. Pudo
y debi6 hacerse eso entonces. El espafiolismo de Rafael-

Palma y Fernando Guerrero, como el de la mayorfa del

pafs, en aquella epoca, era sincero, y la revoluci6n, en un

princii)io, les sorprendi6, coriio sorprendi6 a Rizal. Creian

que Pilipinas poHa ser duefia de sus destinos, pr6spera y
grande, sin arriar la bandera espaflola, que habfa cobijado

sus cunas. No pudo ser, pero ique hermoso hublera sldo!

Al surgir la revolucion, broto la discordia, nacieron

los odios, ya no eva. posible entenderse. Hubo, no obstante,

un moinento (Je esperanza cuando la paz de Biac-na-bat6, pero

pronto la guerra internacional provoc6 la catastrofe definitiva.

Entonces el pais sinti6 en toda su plenitud la conciencia de

su personalidad; lo que habfa comenzado siendo la protesta

armada de unos cuantos desesperados se troc6 en la afirmacion

colectiva de un pueblo. Consciente 6 inconscientemente reali-

zada la evolucion en el animo de los caudillos ,es un hecho

historico que la revoluci6n, acaso agraria 6 reformista en sus

orfgenes, no se transformo en moviiniento resueltarnente na-

cionalista, secundado por todo el pais, hasta que la pre-

sencia del factor exotico hizo descoilar, por el contraste,

el sentimiento de la propia personalidad.

Fue entonces cuando Antonio Luna, queriendo que el

movimiento nacionalista contara con un 6rgano en la prensa,

tmdo Za Independencia y llamo a su lado a Fernando Gue-

nero, Rafael Palina, Cecilio Ap6stol, Clemente Zulueta,
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Jose Abreu, Epifanio Santos, Salvador y Mariano Vivencio

del Rosario y Jos^ Palma.

La IndepeJidencia 1 lev aba el pie de imprenta de Malab6n

pero se editaba y tenia su redacci6n en Manila.

Volvian pues, a encontrarse eh \u\ piso bajo de la calle

de Jolo casi todos los j6venes literatos que se habian rennid^

en aquel otro entresuelo de la ciudad inurada. Paltaba uno:

Jaime C. de Veyra.

Este habfa marchado a sn provincia natal, Leyte, i)oco

antes de la ruptura de hostilidades enfcre Espalla y los

Estados ' Unidos de America, qneriendo volver al nido fa-

miliar cuando ya amagaba la torinenta. La guerra cort6 uii^

curiosa polemica epistolar y privada que el Gonzalo Vendlictz

de El Diario de Manila, desde Leyte, sostuvo por entonces

con Rafael Palma, que vivfa en Tondo. Fernando Guerrero, a

quien ya todos los jovenes que sentian amor a las patrias le-

tras consideraban como maestro, habfa escrito, por encargo

de los jesuitas, que pensaban publicarla en El Adalid^ 4%

Madrid, una vibrante, poesia con el titulo Ldzaros y Epuloim

(5), dedicada a su primo Jose M. Pont, que era uno de

(5) Como documento evocador de aquel ambiente literario, se pu-

blica d continuaci6n esta poesia de Guerrero, hasta ahora in^dita, que

su mismo autor ha olvidado:

Cuando, tras el combate por la vida,
-'

cae el obrero desmayado en tierra,

taladrandole el alma los soUozos
de la esposa infeliz que nada espera;
cuando su prole sin hogar recorra

>,

las calles de ciudades opulentas,

y, en vez de una limosna compasiva,
s61o la brinden sanguinaria afrenta;

)

si, al sonar con el pan que ellos cocieron,
ni migas de ese pan gustar pudieran,
porque los ricos que esclaviza el oro
les cerraran sin lastima su puerta;
si, en cambio de una dadiva mezquina,
k esa viuda llorosa envilecieran
con la hez inmunda que, infectando el aire,

brota del lup^nar donde fermenta;
si esos hu^rfanos pobres, azotados
por el latigo cruel de brisas g^lidas,

no hallaran ni el jir6n de un traje sucio

con que vestir sus carnes macilentas
:

si esa prole haraposa, en los delirios

que infunde A veces la escasez horrenda,
asiera con su mano descarnada
el aldab6n de la heredad ajena.
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los pfiineros declamadores de la mentada Academia de San
Francisco de Borja. Esa coujposicion, antes de pasar a los

jesiiita%s, se leyd en la tei'tulia literaria de Santos* Se ha-

lluban )>resentes Palma, Ve.vra y'Abreu, entre otros. El

sagaz instinto ciitico de Veyra adivin6 en aquella poesia

y, herida por estfmulos potentes,
blandiera el hacha vengativa y liera,

como horrfsona tromba se lanzara
para astillar la decorada puerta,
para gozar del oro que otro tiempo
brotar hicieron con sus prppias fuerzas
;ay! cuando este huracan ainagfue al rico
sobre el divan espl^ndido en que sueiia;

cuando escuche, temblando y sudoroso,
el "reproche tenaz de «u conciencia,
acosado en sus horas de sosiego
por los fantasmas que el temor eng-endra;
cuando, como una espada x)enetrante,
desg"arren sus oidos las querellas
de la viuda olvidada y lacrimosa,
de la prole sin pan y sin herencia,
^sera posible que, olvidando el rico,

que otro brazo produjo sus riquezas,
con ciega insensatez negara a I pobre
el fruto de sus lagrimas y penas?... .

;.Sera posible que, invocando debil
las prescripcioneis de la Ley severa,
quite a esos seres, de miseria llenos,
prerrogativas en el hombre ingenitas?

i
Ricos del mundo, no!-Desde que inicia

su Jornada el mortal sobre la tierra;
desde que su alma, como savia ardiente,
dentro del cuerpo a pal pi tar comienza;
si, aguijado por nobles esperanzas,
cay6, no obstante, en la vital contienda,
luchando como un h^roe, y regando
con sus candentes Idgrimas la arena
desde ese instante mismo en que le punza
el aguij6n de su penuria extrema,
nace en ^1 el derecho invulnerable
de saborear el pan de vuestra mesa.

Y no infringe preceptos ni deberes,
ni turba con sus ansias de opulencia
la paz de vuestro hogar; su pi^ no mancha,
cuando alfombras magnfficas de seda
conculca sin piedad: su flaca mano
no es torpe ni atrevida, cuando llega
d aprisionar la vuestra con carifio;

sus abrazos no matan ni envenenan;
sus 6sculos no venden ni traicionan,
sino que vierten inmortal esencia
de gratitud; que, cual legado eterno,
dejrt el Sefior para las almas buenas.

Esos bienes superfluos, esas joyas,
ese oro que gastais en bagatelas,
excitando en el alma de la plebe
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la crisis espiribiral porque abravesaba Guerrera, sin sospe-

rJiailo acaso el misrno poeta. Veyra noto, iio solo el cambio
de estilo, que iba adqiiirieiuio !-ol)ustez y firraeza, sino,

principalmei>fce, la crisis religiosa del autor. No era este

todavia el demoledor Erasmo de Sill dogma, pero ya no

el ansia pertina/, de las viquez^s^
;san vuestros par ventura? ^A case el sello
de viiestra inmensa capital aim Uevan? ,

fMentira! Esa porcion de patrimonio^
que vuestra loca. vanklad eixiplea

en coronar de flores perfumadas
a las bacantes de la or|jfia obscena,
ese caudal que convertls, ufanos,
en aureas copas de hervoroso n^ctaPy
en mdsicas que halag'an las sentidos,

y en danzas que envenenan la »nacenci\
no es vuestro, no; es del rustico mancebo
que enferm6, trabajando en vuestras eras;
es de esa madre desvalida y triste,

que, al llamar sin aliento a vuestra puerta,
busca un trozo de sombra para el nino,
que entre sus brazos con afan estrecha.

;Ay! esa multitud desventurada,
que hinche y obstruye vuestra misma senda,
no es culpable ante Dios ni ante las leyes,
cuando A su boca vuestros panes lleva.

No lastima el Derecho; esta curnpliendo,
en fuerza de sus h6rridas miseriRs,
algo grande y sublime que palp ta
hasta en el ])olvo de las razas muertas.
Alg-o por qui^n el sabio, en su cerebro,
concita el torbellino de la idea,
afrontando la inofa 6 la censura
con que el vulgo procaz tal vez le premia;
alo'o que es en el lienzo luz y ambiente,
musculos palpitantes en la piedra,
linea graciosa en el iabrado p6rtico,

y armonla en el arpa del poeta:
algo, en fi*^, que no muere ni se borra,
cuando el alma repudia a la materia,
y que en el caps mismo irradiarfa
con el claror celeste de una estrella

y ese algo perdurable, que en la frente
de la familia humana Dios cincela,
es el derecho que el mendio-o invoca,
;es la sed inmortal de la e^istencia!

Mirad: entre tristezas y fatigas,
comido el cuerpo de asouerosa lepra,
va esa turba de pobres ascendiendo
de su Calvario por la abrupta cuesta.

Todo es amargo alli; todo es sombrlo:
la flor hermosa que, en cercanas ^pocas,
de rico aroma satur6 el espjacio,

es un mont6n est^ril de hojas secas.
El canto de los pdjaros imita

tristes salmodias de esperanza muerta;
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parecia el mistico O^Fredaiiii de la Revista Catdlica. A ins-

fcancias de Guerrero, Veyra le expuso eii. una carta su opi-

nion sobre la poesia. Ley6 la crftica Rafael Paltna y di-

sinti6 de la opiiii6ii de Veyra, expresando en otra carta

las razones de su disidencia. Replico Veyra y asi se en-

y cuando el aura susurrante mueve,
para esparcir salud, sus alas frescas,
s61o trae al oido de esos pobres
gritos de maldicion y ecos de befa.

N Nadie cura sus 1 lag-as; nadie enjuga
el resignado lloro con que humectan
las insensibles piedras del camitio;
nadie arropa sus miembros, en que ceba
su emponzonado diente la desgracia;
nadie los busca y llama, jni siquiera
sobre el candente polvo de su vfa,

la sombra de una mano se proyecta,
en ademan de dar d lo& que sufren
ese fraterno abrazo que consuela!

[Indigencia y dolor! Esto heredasteis,
jLazaros miserables de la tierra',

como un amargo fruto de aquel crimen
con que hirieron k Dios, Ad^n y Eva;
;esa es la expiaci6n de vuestra culpa
y la esperanza ultima que os queda! ....

Mas iqu6 importa sufrir? iqu^ los abrojos .

que OS circuyen la sien pdlida y seca? . ...

;ah! en el dolor perenne que asesina
la paz del corazdn, y que congela
el fuego de la vida; en esa especie
de abrumadora laxitud, que apenas
deja al hombre elevar su pensamiento
d la ignota regi6n de las ideas;
hallar^is el crisol do se depura
el alma humana de esa escoria infecta,

que bulle, como el virus de la sierpe,

en los negros pantanos de la tierra.
;Llorad y padeced! .... Solo el acero

golpeado sobre el yunque no se quiebra;
s61o el diamante que el cincel desbasta
en la Intangible sombra centellea.

Y si es vuestro destino, pobres Lazaros,
soportar, como Cristo, la tremenda
y agobiadora cruz del infortunio,
Hevadla con valor, hasta la cresta
de ese sangriento G61gota, que, acaso,
sea el Tabor de las miserias vuestras.

[Ay del que escupa al rostro enflaquecido
de ese mont6n an6nimo, que lleva
cl6mide de irrisi6n sobre sus hombros!
jAy de tf, oh Epul6n, si de tu mesa
cayere el bianco pan para sustento
de tus hermosos canes! ...

I
Ay, si niegas

el calor de tu hogar k ese mendigo
que, en el nombre de Dips, llama A tu puerta!...

Entonces pero [no! .... Los que del cielo
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{/a\)\6 lUDi polemical libei-arii y filos6(i(5a que lie!i6 ei espacio

cie alj^mios ine.^es. La i-nptura de lioslilidades puso fin d la

ttiscusi6ii, Ldzaros u hJpiiloiies i\\^^^^^() ineiitr^, vino la catas-

brofe y cnando volvieron a rennirs(^. los contertnlio.s del

enti-esuelo de la oalie de Mat^^ailanes hibiaii pasado por su

espiritn las tempestades de las (•oninoc^iones !)ol(ttcas. La

personalidad de Filipinas qiiedaba incisa en el bloque de

la historia. Veyra, por sii cnriosidaci crftica, era al priii-

cipio, 6 al meiios lo parecia, el inenos ortodoxo de aqnel

cenacuio. Abora es el mas ortodoxo de sns antiguos com/

palieros. Es que ha visto ^'weiv a su alrededor los he-

chos y las almas.

Ell aquella polemica e[)i$tolar y privada, salvada del ol-

vido por el cuidado de Veyra, es notable el einpefio de Rafael

Palma en no salirse nn i)iinto de la mas pnra ortodoxia. Que-

rla defender a Guei-rero con el f\ Liberatore en la mano, como

habfa dicho el poeta. Tengase presenle que ya se habla

desencadenado sobre Pilii)inas el huracan de la revoiuci6n.

No obstante, la position intelectual de Rafael Palma seguia

siendo la misma de Roierto f'i JJ Villa. Pero, en la defensa

de Guerj-ero, acaecia el fen6nieno p.sicol6gico de llegar a ideii-

tificarse en cierto modo critico y autor. y a.si sobre el es-

piritn de Rafael Palma, sin que este lo sospechara tampoco,

se proyectaba ya la misma cr*isis religiosa del poeta.

En La Independenciaiwe Rafael Palma redactor en jefe

primero y luego director. Pocos period istas tienen en su

historia una pagina tan novelesca como la suerte que cupo

entonces a Rafael Palma. La ruptura de hostilidades entre

heredaron la f^ santa y excelsa;

los que sienten vibrar dentro del pecho
de un generoso araor la dulce cuerda,
esos no escupiran la faz de Lazaro,
ni sei-dn el i)unal de su i)obreza.

Para esos la diadema de los justos:

j)ara el sordo Epulon, para el que cierra
sus ojos al dolor, queda el martirio
de sentir, en sus horas mas risueiias,

las eternas punzadas que no embotan
el a^aijon cruel de la conciencia.

Esta lechada esta composicion en la Ermita, el 19 de Noviembre

de 189(). Podrla notarse su exotismo, pero t^ngase en cuenta que,

si escrita en Manila, debla publicarse en Madrid. Un afio mAs tarde

escribia el poeta los filipinisimos versos de Mi Fafria,
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filipinos y americaiios llevo la imprenba y la reclacci6ii

de La IndependeJicla, <aqae] periodioo engendrado por una

revolncioii y que entfendro otra.>, pfimefO a Malolos, mas
tirde a Tarla(;, y, despnes de la rota de Bambang-, a uri

coclie del ferr-ooar-ril, hasta i\\\e pereci6. cerca de Baubista,

cayeiido en noler de los aftiericanos. Juzfjando- hoy aque-

llos snoesos con txia la ecnanimidad posible a esbas fechas,

es digiio de notarse que inienti-as Rafael Paimafue director

de La [jidepeJide/icia se distingnio este peri6dico, no solo

por la correccioii de su forma, sino tambieu por la sere-

nidad de sus i(]eas. tO(Ja la serenidad, • aafcuraimeiifce,' com-
patible con uii esbido de guerra..

A esa, epoca perteiiecen casi todos los esci'itos ahora

coleccionados: unos son cuenfcos y naiM*aciones, de frondosa

vegetacioii inbelecbnal; obros. arliculos de ci'Onica periodistica

con asunbo patriobico, coino \\\.% Ilistantdneas de la guerra,

verdadero diario del alma filipina en aquellos dias de lucha.

Casi todos se publicaron con seud6nimo: IlapoJl 6 Dapit ffapoil.

Hoy, al coleccionarse, el auboi- no los ha querido casi

relocar prefiriendo dejarios en la esponbaneidad y frescura

con que nacieron a la vida periodistica. Descuellan en ellos

las cuaiidades distinbivas del esbilo de Rafael Palma,
Impregnados de hondo y sincero filipinismo, mas que la

correccion de la forma abrae auri la persistencia de la idea,

persisbencia que no anquilosa y resbringe el espiribu del

aubor sino que amplia y ensancha los horizonbes de su

vision inbelecbual, casi siempre serena y boleranbe.

Llevado [)or las olas de la revoluci6n, que arrojaba

sobie Manila los resbos del naufragio, volvi6 Rafael Palma
a esba capibal. Sergio Osmefla. a quien habia conocido en
el campo revolucionario, querfa fundar uii peri6dico en
Cebii, y llani6 a Rafael Palma y Jaime C. de Veyra.
Rafael Palma acudi6 desde Manila. Veyra, desde Leybe,
doiide era secrebario civil de M6jici.

Rafael Palma queria seguir laborando por el ideal con
la pluma, aquella pluma que habia consagrado definibiva-

menfce a la causa de la pabria. Duranbe los pocos meses que
esbuvo enbonces en Manila colaboro en La Solidaridad^ en
que velo sus armas periodisbicas Juan Sumulong. Rafael
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Palrna public6 en aquel periodico con sn pi-oi>io noinl:)i'e 6 el

send6nimo Ricardo, unas cuartWas volantes (La Feria de

Quiapo y La TAineta) que son. acaso, sus [)rodnccir)nes mas
coloristas.

En Cebii se repro(hijo en El jSfuevo Duu annqne en

proporciones mas inodestas, c.onio imponfan las circuns-

tancias, el ciiadi-o de Tjd Ijidependencia, Sei'^io Osmetla,

Rafael Palina y Jaime C. de Veyra. logrrtron (u>nvertir sn

peri6dico en banderin de enganche del nacionalisino que,

derrotado en las sem^ntei-as, se fefnj^iabi en la toi*re de

marfil del pensamiehto.

El desastre militar de la revolnci6n se habia consn-

mado; era i^reciso evitar el desasfcr-e politic^o, y de eso se

encargaban ellos, los buenos hidalgos de la plutna. que

solo se aneaban de Rocinante |>ara cabaljxat* en Ciavilefio.

La labor de Rafael Palma en El Kuevo Did fue muy
intensa: cuentos, narraciones, alegatos poiiticos y patri6-

ticos, artfculos de fondo, que la censura militar del eo-

mandante Mc Intyre tachaba iniplacablementf^. Veyra
guarda aun las ))ruebas de los arbiculos tachados. algniio

de los cuales, como \Al destierro\ se reprodnjo mas tarda

en Manila y figura en esta coleccion, vividas etapas de

una Jornada fatigosa.

Algunas narraciones de Rafael Palma, escritas en esa

6poca, como Los Tiaiuiks y Aquella diosa tienen saborcillo

folkl6rico y evoca.n el peculiar encanto de las sagas norueyfas.

Los -trabajos del autor. en El Kltevo Dia, cuando no

eran anonimos a|)arecfan sin firma. llevaban generalmente
los seud6nimos R. Panganib y Luciano Miller. Rafael

Palma ira!)rimi6 en esos trabajos su sello (iaracteristico:

el Dapit Hapon de La Lndependencia reaparem'a en el R,

Panganib de El Naevo Dia,

Aquella lucha titanica, aunque sorda, entre la Puerza

y la I(]ea, entre el poder militar y la juventud patiiptica,

no era sostenible, y |)roiito sucumbi6 Bl J^aevo Dia al rigor

de las circunstancias marciales. No por eso desalent6se

Rafael Palma. Volvi6 a Manila, reuni6 a los dis|)ersos

restos de La Ijidependfincia y f,und6 El Henacimiento, cuyo

solo nombre ya era un conjuro y un programa.
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Mientras Raf;iel Palma desempeiio ia direccion de El

Renacindento (listingiii6^e esle periodico, hab aiulo en ter-

iiiinos aiijplios, no obstante sus radicaies tendencias, por

cierti teinpianza no exenta de ener^ia, reveladora de una

de las cualidades cai'acteristicas en el antor: sn aversi6a

a totia violencia y su fe en la virlualidad de las ideas.

Con los trabajos de esa epoci tei*mina ei ciclo de prodnc-

ci6n iitefaria, y pe!-io(h'stica qiie hoy se colecciona. Algunos,

van finnados con el seudonimo Resurrecto, que es tambien

una evocacion, potqne El tieiuiciniieJllo era la reencarnaci6n

de Im Independencia y El Mievo Dia, y en a quel ;ivatar

de sano fiiipinisaio (6). en a,quel (iespertar de los recner-

dos, las inipte.siones y las nostalgias (ie su primera juventfici.

sentia Rafael Pa una, resucitai- en su es|)iritu inuchas cosas

que ya cfeia niueitas,

Sus escr'itos (ie e^e tiempo son cronic^as peiiodisticas de

asimto patriptico coino La guerra en el campo y. Hacia el

porvenir, nai-raciones (iel inisn)0 j^Jfenero c.oino La poUniica

y La libertad, ctuentos amorosos como Alma iiueva, ensayos

criticos conio Los que se van y Sohre <Floranle> y su autor,

avalor-ados con toques de in(iole cordial y caractei* episodico.

(6) D. Leon M. Guerrero expres6 elocuentemente las carac-
terfsticas del medio que ha moldeado el caracter filipino, en estas

notables palabras de un discurso muy comentado que pronuncio en
America el afio 1904:

<E1 filipino es ductil, se adapta sin repug-nancia d todas las im-
posiciones cuando las encuentra beneficiosas, porque no es misoneista,
sin que por eso deje de pretender tambien, al igual de todo hombre
de buen sentido, la conservacion de aquello que es provechoso, como
elemento indispensable para un perfeccionamiento ulterior. Su edu-
caci6n no esta basada en principios extravagantes de la filosofia en
uso entre los orientales, que Ie impidan ayanzar por la senda lu-

minosa del prog-reso. Sus ideas religiosas y filosoficas ban sido mol-
deadas en el latinismo imperante aiin en Europa, y no son para
^1 un pesado fardo que Ie aniquile, sino benefica herencia de aquella
Daci6n hidalga ^ infortunada que se encargo generosa de transformar
el alma virgen del malayo, infundiendo en ella los sublimes ideales
de la humanidad, sin asomo aparente de egoisraos que empequefiecen
al hombre, constri|i^ndble en un limitado circulo de accion, haci^n-'
dole inepto para una evoluci6n progresiva, indefinida. No querais
buscar jamds enel filipino ese resto de barbarie que en muchqs pueblos
de Oriente perdura, porque no lo hallereis; y si alguna vez se pone
de manifiesto, tened la seguridad de .que solo se darfa el caso atd-

vico en las tribus mahometan^s 6 paganas, que continuan siendo como
excrecencias inutiles y, por ende, llamada^ a desapareoer de un or-

ganismo que encierra en su seno todos. los g^rmenes de una vita-

lidad en^rgica y propendiente al mas alto grado de desarrollo moral.

>

C"
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Rafael Palma que ya nacio. como vulfjjaniiente se dice,

con el colmilio retorcido, va jfanando con el tienum en

a|)lon)0 y gravedad. No comete lijj^ei-ezas. Quizas tarde

algo en aventurar oi)ini6n y emitir jnicio. [>ero cuando lo

haga habra estndiado concienzudamente el asunto y elabo-

rado en sn mente una convi(H:i6n pi'ofnnda.

Dej6 la direccion de El jRenacimie/ito [rAvn ejercev la

profesi6n de abogado. Al convocaise la primera Asambiei

Pilipjna present6 sii candidatnra para di[)ntado pot* la pro-

vincia de Cavite, obteniendx) el triunfo en las elecciones.

Fue tambien, por entonces, ptofesor de la Escuela de De-

recho de Manila y vocal del Partido NacionaMsta. Eii la

Asamblea secnnd6 con caiifio y energfa la politica de Os-

mefta. y en recomnensa a sns servicios al pais el gobierno

de los Esfcados Unidos le llev6 a la Coinision de Pilipiiias.

En esta obtuvo el carifio y el respelo de sns colegas, ad-

versarios suyos en polltic-a, pues era entre ellos el linico

nacionalista. Fue nombrado Presidente de la Junta Orga-

nizadora de las exhibiciones fiiii)iiias en la pr6xiina Ex-

|)Osici6n Universnl de San Francisco, conrnernorati va de la

apertura del canal (ie Panama. Viaj6 por Enropa. Hoy

es el jefe reconocido de la n)ayorla nacionalista en la

Comisi6n. Pero su historia de estadista no es de este lugar,

no pertenece a la epoca en que se esciibieron los artlculos

ahora coleccionados, cuando solo era literato y periodista.

La ocasion de estudiar y juzgar esa nueva etapa de la

vida de Rafael Palma sera cuando se reunan en otro vo-

lumen sus escritos y ^-onferencias de caracter politico y

social, publicados en El Ideal, Cultura Filipina y otros

diarios y revistas.

Dice un adagio castellano que muchas veces las apa-

riencias engafian. Esto, que acaece en todos los 6rdenes

de la vida y en todas las manifestaciones de la actividad,

se acentiia mucho mas en la politica, por lo que tiene

siempre, y es inevitable, de personal y menuda, aiin en

medio de los impulsos mas lim[)ios, pues l-.s ideas han de

encarnar en los hombres." La politica, en recto y pnro

sentido, como arte y ciencia de gobernar a los pueblos,

es flor de patriotismo, noble ocupaci6n de la inteligencia.
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En realidad, no puede haber iiada mas elevado y digno

en la sociedad civil.

Y, sill embargo, el politico, en coiitacto constante con

las inexorables imposicioiies de la realidad, con las impu-

rezas de la vida y de la lucha, corre peligro de mancharse

las naanos y la veste, y el que surge irnpoluto de la dura

prueba es que pertenece al reducido gremio de los hombres
superiores y escogidos.

Esta amarga verdad, que en todas partes puede con-

trastarse, es todavfa mas notoria en esta tierra, donde, por

las circunstancias que en su regimen concurren, la politica

reviste peculiares caracteres. Puede afirmarse que acaba-

mos de saiir de una revoluci6n que, en diferentes formas

y periodos, ha abarcado mas de una decada y cuyos ecos

postreros aiin resuenan alguna vez en nuestros ofdos. En
esos periodos revolucionarios de los pueblos acontece como
en las grandes convulsiones geol6gicas de la naturaleza;

que se remueven los bajos fondos, sociales 6 teliiricos, sa-

liendo el fango a la superficie. Los caudillos y los cere-

bros de la revoluci6n lo lamentan, pero no pueden evitarlo

y se consuelan pensandp que, cuando vuelvan las aguas
a su ni\rel, el cieno tornara a recogerse en el fondo del

mar, que es su sitio, y la superficie se restituira a su

natural y cristalina pureza.

Quiere esto decir que los nombres y prestigios revo-

lucionarios que sobreviven a las conmociones polfticas, so-

brenadan despues de la tormenta y permanecen en la su-

perficie al restablecerse ]a calma, «y a su luz primera res-

tituirse alegre el claro dfa>, pueden darse por satisfechos

al saiir limpios de la prueba, amados por los aJSnes, res-

petados por los contendientes.

Esto es lo que ha sucedido con Rafael Palma. En
plena juventud le sorprendid la revoluci6n, y se dej6 arre-

batar por ella, seguro de que servfa la causa de su pueblo.

Hombre pacifico y sensible, no la prest6 el concurso airado

y sangriento de su espada, pero la dedic6 todos los ge-

nerosos entusiasmos de su pluma.

La historia de su producci6n literaria es la historia

Goiitemporanea del pals. El cronista se identified con su
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pueblo e hizo snyos sns dolores, sus anhelos, sus espe-

ranzas. No era un hornbre el que escribia. era una nfici6n

que hablaba a las inucheduinbres nor la j^luma del esoritor.

S'jbre aquellos dolores. aquelio-i anh«^los y aquellas esperaii-

zas, sobre las hoi*as de |)esar y desaliento. soplaba un ha-

lito vivifieador y optimista. que eiij^eudraba la fe en los

propios destinos, fe recia e iiu^onuio.vible. ciment/ada eii

las finnes roc^as de la concieucia de Justicia y la virtiiali-

dad de la Idea.

En aquellas traj^icas horas fueron las cuartillas de Rafael

Palma voces de aliento para los'debiles de espiritu, claria

de guei'ra para los heroes de la patria y luz de cielo para

los que sentian hambre y sed de justicia y de pati'ia.

^Ningnii esfuerzo hurnano por el progreso universal

se pierde>. Ha frucbificado la seinilla y las ramas del aibol

de la* paLria se extienden frondosas sobre las nativas se-

menteras, donde duerinen el suefio de la jjloria los que

«caye!*on por darla vida>, los rnartires anommos; los volun-

tarios del ideal.

Rafael Palina fne uno de esos soldados y sus armas

las cuartillas.

Y hoy, que ha lle^jado a la cumbre y <ha visto la aurora

brillar sobre su patriae, ie(iordand() de nuevo c^ue <la vida

viene del pasado para enriquecer el presente y sefialar los

caminos del porvenir* vuelve los ojos del es[)iritu a los

dia.s risueflos de su niCez, iinpregnados de esencia de sara-

pagaita, envueltos en humo de incienso, arrullados por ca-

dencias de 6rgano, evo(iadores de aquella bandera espallola

que, rnadre, flame6 sobre su cuna y de aquella bantiera filinina

que, libre, ondeara sobre su fosa.

Joaquin Pellicena Camacho.

Manila. Junio de 1914.
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EL CANTO DE LA PASION.

En Pilipiiias, en las sublimes y primiverales noches

de Cuai-esina, cuando las ft )res hnelen mas, cuando hay

mas estrellas alia en el foiulo azul de los cielos, cuando
entre las hojas de la cafli y de los platanales suenan

los suspires treraulos y las endechas mas enaraoradas de

la brisa. 6yese un canto mon6tono, grave, preflado de reli-

giosa melancolia. que entona voz alta y vibrante cuajando

el espacio de notas langiiidas y prolongadas qne se quie-

bran en snspiros y se evaporan en iagrjmas. Su miisica

no varia. las estrofas se cantan del *mismo modo, pero

le prestan armonfa y encanto la flexible lengna del pafs

eii que se canta y la vaguedad melancoiica que respiraii

tod as sus notas.

Ese canto en e\ Ca7ito de la Paslo/i. El filipino se sirve

de el para expresar sus sentimientos religiosos como se

sirve del Kiiiidiniaii para exteriorizar ocultas llagas del

alma, causadas por los pufltles de los rasgados ojos de

una hermosura, al pie de la ventana, en pehsadora noche

de luna. Sobre un libro popularisimo lee y canta esas es-

trofas que derraman tanta oriental poesfa y hacen sofiar

a las almas piadosas. Leyendo y cantaildo pasa a sus ojos

desde el Genesis al Apocalipsis, la primera pagina del Uni-

verso que se abre con una sonrisa del Eden y la ultima

que acaba en un estertor del Juicio y, k traves de ese

tiempo, cerrado por dos infinitos, recuerda paso a paso la

sangrienta y conmovedora historia del Nazareno sorpren-

(iiei)dole desde su cuna de Belen hasta 3U sepulcro de

Ha(-eldama.

Todos lo saben. Las madres arrullan a sus niflos con

los primeros versos del libro y estos saben cantarlo, como
los pajaros, sin aprenderlo y lo mezclan en sus primeros

juegos y travesuras. Los ancianos buscan en sus melodfas

y estrofas el eeo perdido de los dias que fueron y el fulgor

misterioso de la deslumbrante eternidad que se avecina

lespondiendo a los ultimos goces de sus almas que reflejaii
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los tristes colores del crepiiscalo y se eiicorvan mirando

en la tierra el hoyo nej?ro que les atrae. Las doncellas

y mancebos. allf donde se encnentren reunidos, ora en

las intimidades del hoj^ar, ora en las capillas de cafia, m-
provisan veladas alej?res doiide. en vez de conversaciones

que el amor hermo^ea y al umbra, cantan con vooes al-

ternativamente varoniles y femeninas las despfarradoras

angustias del Huerto 6 las sublimes palabras del Calvario.

Quien no sabe La Pasidn no es filipino. Ei su cho2a

el pastor la entona a las horas de la siesta para des-

cansar del sol y de la fati^a; en el palacete del hacendero

se esouehan las voces de una mujer 6 de un nifto que se

asocian para leer las profuudas seiitencias del libro; mar

adentro 6 a la orilla el pescador la canta, acompafiandola

con el golpe de sus remos; la canta en voz baja mujer

hermosa, en su retiro sag-rado. pai-a alegrar las inexplicable^

nostalorjas de al.iro qu3 se desoonoce y desea; la canturrea

el muchacbo que nasa coi-riendo por la calle cumpliendo

un recado; la canta la criada del hopfar a altas lioras de

Ta noche, vif^i^ando el suoflo de a!<ruiia criatura. Eti todas

partes y a todas horas. al ticmpo -de la Cuaresma, ese

canto llena todos los espacios, sale de todos los rincones

y afl'uye a todos los corazones para conmoverlos y des-

pertarlos a las emociones de la fe y a las dulzuras de la

•reliffi6n.

Es el canto relij^c'oso del iMieblo filipino. Por eso tiene

su tiemi^o y por eso tiene su musica. Cnando acaba la

Cuai;esma ya no se le viielvp a oir hasta otro af[o. Me

ffusta ese' canto, me conmneve y me impresiona. Cuando

en mis paseos solitarios. vafjando por caminos i^oco fre-

cuentados, eti busca de im^iresiones que alimenten el calor

de mi jnventul, alia en mi pueblo, escuolio una voz que

canta la Pasi6n desde cualquiera choza que cobija y oculta

un arbol, al volver la ]:>rimei\a esquina, me pare instihtiva-

rnente a escuchar la voz que canta. destemplada quizas,

a veces ronca, j^ero que mis oiMos procuran excusar en-

contrando no se que sabrosa ine^olfa, que deleitoso arte

en ella. No se por que, pero os confleso que mas de

una ve?; me suce^Uo volver a casa con r^elancolfa y I^-
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ffrimas: son las notas de La P'asidn que han lof^rado llegar

a mi alma saciicMendola de su snefto brnfcal e iiidiferente.

Ell su musica encuentro mncha melaiicolia y mimo
oriental ,y en siis nobas larjjfas y vibrantes me parece oil'

snsi^ifos del alma, elcs^i'as s^'^^i^^^s, alebear de ))legarias.

He ofdo a muolios criticarla por insulsa y monotona, \)evo

hay alfjfo que mo doloita yentu.siasma en aquella serie de

suspires, de es!)ir<intes cpiejas, de nostalgia grave y mij=i-

teriosa.

Esto sera qniza porque todos los pueblos tienen algo

snyo y pecMiiiar en las costumbres, tradiciones, ideas

y pensaniientos, en toda.s las demas manifestaciones de

su alma. Los pneblo>, sin darse cuen^ta, araan esas tradi-

ciones y costumbies, veneran esas ideas y j^^ropias ma-

nifestaciones de su espiritu y las creen, si no superiores,

por lo meno>, mejores para el, que las comprende y crea.

No tienen otra lazon pai*a mi las preferencias que cada

tierra 6 i"egi6n denni^vstra por tddo lo suyo. Como las ma-

dres encnentraii sien)!)re a sus hijos mas guapos 6 mas
inteiigentes. asi los pueblos tienen por mas bello y bueno

todo aquello que hi na,cido alli, en su propio suelo, que

tiene su seilo y su caracter.

Es por eso que la musica |:)opular de una regi6n tiene

sii encanto para, los que han nacido allf; que cualquier canto

popular de una coinarca posee impei'ecedera magia para sus

habilantes. Nada. nias |)r()pio para conmbver a un pueblo,

hacerle reir 6 llorar que los ecos de su miisica, canto

6 poesfa, i>opnhir. Y es (pie musica, canto 6 poesia po-

pular son emana(*iones de la esencia misma del pueblo,

son el eber de vi ia. por las cuales derrama, por decirlo

asi, las inlimiciades mas ignotas y rec6nditas de su alma,

condensando en esHs manifestaciones arti.sticaf?, como con-

(lensa. la noche el perfume en el seno .de la rosa, los

movimienlos esponianeos, las palpitaciones naturales e in-

genuas de sus coslum])res y pasiones.

Muchos han pedido hace afios la supresion del Ccuito

de la Pasion, unos por mobivos de arte, otros por mo-
tives de moraiida.d, y olros mas por exigencias del pro-

greso. No comprendo (M);no esos individuos tienen el raal
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gusto de rebelarse contra esa poetica costumbre que retrata

las dfas de nuestra inoceiicia y lleva el sello de nuestra

religiosidad. Lis tradiciones y costurabres que no contrarian

el progreso deben perpetaarse per el encanto (Jivino que

lie van: son para el pueblo como el ensueflo de su pasado,

como la sangre de su corazon. Lis tradiciones y costurnbres

marcan con claridad las diversas epocas por que un pue-

blo pasa en el desarrollo de su personalidad en la his-

toria

.

No IporDios! no ne^esitais arrancar al pueblo ese canto

que es suyo, que vivi6 con el desde la infancia y le acorn-

pafio en sus pasos hasta estos siglos de luz y de oro que

parecen propender a derribar todo lo antiguo por serlo. sin

reflexionar que no todo lo nuevo es bueno ni todo lo anliguo,

raalo. Empleese para otras cosas la obra de destrucci6n;

edificad cosas nuevas, si quereis, pei'O conservad esas piedras

de la tradici6n, esos huesos de vuestro pasado, esas cos-

tumbres que retratan vivamente vuestras pasiones e im-

pulsos, vuestro caracter y maneras de otra epoca porque

la vida viene del pasado para enriquecer el presente y
sefialar las'caminos del porvenir,—(Publicado el 29 de Marzo
de 1899, en el periodico La Independencia, con el seud6-

niino de Dr.pit Hapon.)

UN VIAJE A POLO.

<iQuien puede ser pesimista? No, no hay que serlo.

El tiomi)o es sombrio, el nublado denso; a traves de

Is tiniebl IS s lele surgu* de ve/. en cuand ) un relain-

pago que deja un surco de sangre; pero hay algo como
una rafaga fresca, brisa de fronda que acaricia las frentes

y alej'i el nublado. Que esto no s » v^, que es espejismo

(ie ciertas im i^iriaciones; no lo discuto ahora, pero el tieinpp

WW dara la razon. Hiy miradas que no adivinan lo que hay

detras del liorizonte entenebi'ec-ido y tempestuoso; si e^

torrente que destruye 6 II u via que fecundiza. Yo confieso

ingenuamente que una esjecie de visi6n de luz flota en la

atm6sfera; las tinieblas que avanzan no hacen mas qui?

a^randar el fondo de aquella claridad des3onoida; hay bueiia
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S'flal de gloria y esperanza, porque hay union, hay fe, hay
caridad y amor.

Y mientras tan to, el tren devoraba la disttmcia
con la impaciencia que presta al deseo lo lejano, y los

paisajes del camiiio coriian y desaparecian de nuestros ojos
como las iiistantaiieas fijj:uras de un cineinat6<,'rafo. ^Qne
tren era aquel y por que iba yo.en el? No setrababade
un viaje de n^creo, por de pronto, ;,quien se recrea en
estos liempos, cuando la sangre corre a arroyos por los
cainpos y se oyen dolientes gemidos de hermanos en los
hospitales? Si; aquel tren no significaba, i)Or su concurren-
cia, uno de esos viajes de fiesta, en que, al cabo de la

marolia, se espera alegrar los ojos y esparcir el coraz6n:
aquel tren iba cuajado de gente dispuesta a cumplir un
apostolado, el mas noble y glorioso de todos, el de la ca-
ridad.

Y por eso, en su mayor parte, eran innjeres las per-
sonas que yiajaban en el tren. El ejercicio de la caridad
es propio de todos, pero es mas propio de la mujer. Mu-
chos han dicho que la caiidad sin la mujer es fri'a y poco
consoladora. que la mujer sin caridad es una aberracidn,
uii monstruo. No entro ahora a analizar esto: solo hago cons-
tar un hecho, que la caridad ha encontrado mas Sacer-
dotisas que Sacerdotes. Yo iba en el tren como un
espectador, como un curioso, sabi'a que aquel las mujeres
venian de San Fernando, que constituian una comisi6n de
la Junta filantr6pica de este pueblo y que marchaban a
Polo. No sabi'a mas ni queria saber mas. Lo demas ya lo
adivinaba. Polo es el lugar donde nuestros soldados pelean,
donde sufren la lluvia de fuego de nuestro soi cuaresmal,
donde vigilan y acechan al enemigo para defender el te-
rreno que pisan, que es terreno comiin. donde viven y
donde mueren. No iban alii aquel las mujeres, para darse
en espeotaculo como en las fiestas y salones: iban a algo
mas, no habia duda.

Y esto era verdad cuanto que llevaban sendos sacos
de cigarrillos, cajones de tabacos, bolsas llenas de dinero.
Cuando llegaron a Polo eran mas de las once de la ma-
fiaua. El general Luna con su Cuaitel general, lecibio a
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las vi.sitantes; e.>tas expresai'on sa objeto y aqiiel aj^rade-

ci6 muchisimo el acto. No era aqnella la pi-imei-a cOt

misi6n que llejjjab.i a didio punto con til objoto: otcas fue-

roii antes. Tja, union, la C(>ini)eneti'a(i6n de todos los ele-

mentos del j)ais, so puecie probar pal i)ablen)ente por esas

iiiaiiifestaciones de amoi*, 8inii)alia y <;raliLud a los soldados

por todas Uim clases, poi* la innjei* especial men te, ese com-

i)endiado poenia, de herniosura, y bondad, idiiio i)erpetuo

que suena. en todos los dolores y aniarjjjuras del mundo.

Despues de breve rato de descanso. aquelias dainas

dieron coniienzo a sn laiea. Dispnestas las tropas i)or com-

prifiias, suc(\si vaiuente fnoi'ou i'(H-ibiendo los soldados de

uianos de sus cajirio>as buespcdes su r(^si)ectivo 6bolo. En
esla tariNi Inrnaban lodas: ei bucii ejemplo era emiilado:

se uotaba (jue cada cual procuiai>a, uotanto dcjai* el regalo

en la uiano del soldado, como esliniularle y fortalecerle

para la lucha. Entre las visilantes y vi.sitados se carn-

biaban niuluas frases, de aiiento nnas, otras de gratitud,

de consueio a veces, de beudicion sieinpre.

Una de ellas, alma ardiente-y patriota, se expreso di-

ciendo:

—Defended vnestios puestos, valientes, sabed morir, si

es preciso. Eil vosotros espera la i)ali'ia.

Y una voz contesl6 i)or todos.

—Los defenderemos.

Cuando no hubo mas soldados en los alrededores del

Cuai'tel General, las damas prej^unlaron si no liabia otros

mas. Se les contesto que los demas eslabau en las trin-

cheras avanzadas. «A las tiincheras vamos>, se dijeron, y

a las trincheras fueron efectivamente. Despues de comer,

bajo un sol que retuesta la hierba y hace crepitar las cafias,

Vilas diii<j^irse liacia las avanzadas de Pasong-Madulas,

en ^ru[)Os capricliosos que aniniaban por un momento aquellos

llanos de.siertos, y en cada Irincliera lepartieron sus dona-

tivos y dejaron alli el calor de consueio y bendicion que

desprende toda obra buena. Aquellos semblantes nej^ros,

tostados por el sol de la ti'inchera, aquelias tisonomias ma-

layas. sin expresion. ac^uellos (^jos veiados de los soldados,

Icomo se animaban v radiabaii al lecibir la ofrenda de lii
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cari^l^d que con una encanbadora sonrisa se les- dejaba en

la mano!

Y sudorosas y fa Li gad as, rojas por el sol, cubierbas de

polvo, volvieron de las brinc-heras de Pasong-Madulas cre-

yendo que hab/an acabado su barea. N^ era asi. Habia
otros soldados aun que no liabian recibido el 6bo]o y sin

tener en cuenba el sol y la fabiga se encaminaroii alia, a

Tiuajeros, en una serie de vehiculos. El caballeroso ge-

neral Garcia, jefe de aquel punbo, les recibi6 allf, agra-

deciendo muclio, en nonibre de los soldados, la caridad

y el [)abrlobisnio que deniosbraban con aquella visiba.

Knin las seis pi oxiinamenbe cuando volvieron de Ti-

najeios. Era la liora de partir. Todas, poco mas 6 menos,

inosbfaban clai^anionie el cansancio y la fabiga pero sus

semblanbes |)erjnane(:ian inalberables y alegres como en

medio de una tiesia.. Eralo, si, pero era fiesba de la ca-

ridad, tiesba del alma que se legocijaba de su acci6n her-

mosa, no sarao ni tiesta del mundo donde se conoce el

verdadero cansancio del alma y la desabrida fabiga del

corazon.

, . Y la noche era negra, muy negra, cuando aquel

tren de la majiaiia que Ueyaba a las viajeras de la cai'idad,

a las valientes y esi)lendidas damas de la Junba de.San
Fernando corria, bremendo, giganlesco, horrible con su

estruendo de cadenas, su silbabo de infierno y su penacho

de cliispas que revolobeaban en el es[)acio como si se en-

tregaran d un juego ca|)i-ichoso y enigmabico.

Y el ti'en corria y coriian mas mis pensamienbos vo-

lando, a braves de la oscui-idad y la disbancia, a Polo,

el lugar de los soldados que hacen de sus pecho.s el ba-

luarbe de la pabria y de sus aUnas la hoguera de la in-

dependencia y alii reconsbibuia yo el cuadro del dia, las

imprc^iones maravillosas, producbo de la caridad y del pa-

triobismo y, sin querer, rei)eLiame yo mis reflexiones de la

maflana, que es imposible sei* pesinjisba, que a braves de

las linieblas y del nublado hay rafaga fresca, biisa de fronda

que acaricia las frenbes y aleja la benipesbad. Si, hay buena

sefial de gloria y esperanza porqiie hay union de volnn-

tades, hay fe en nuestro ideal, hay caridad en las damas,
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hay amor a la patria.—(Publicado el 6 de Marzo de 1899,

en el peri6dico La [jidependencla, con el soudoniino de Hapoii}

CUARTILLAS VOLANTES.

La FERfA DE QUIAPO..

Pas6 con sus bizirras alegr-fas, sns frescas doncellas,

sus liiinnos de iglesia y campanas locas que desi)ertabaii

en la caina de la nifiez donnidas reinembranzas.

La fastuosa religiosidad de nuestro pueblo de ayer,

biillante y solemne, mandoine sus recuerdos y estrofas, tra-

yendome su alma de sermon y de i)legaria, envuelta en

una nube de incienso y en el traje de luz de las araflas.

Llene mis ojos de todo aquel zumb de religl6a y

cantico y e'n la vieja y encorvada iglesia habiaronme de

mis misticismos de la niftez los lirios blancos de los ci-

rios que auegaban el altar de claiidad y los labios rojos

de mujeres veladas que murmuraban secretos rezos, el ayer

de la gloria e ihocencia reapareci6 {^nte mis ojos, tod a mi

vida de colegio y congiegacion, todo aquel amor a lo mis-

tico y candoroso, a las primeras ideas....

Y el alma de los recuerdos me llev6 y me acompafi6

a la feria que rie con sus mufiecas de porcelana y sus flo-

res de trapo, que suena con sus cascabeles y sus tambo-

res, que deslumbra con sus luces de gas y sus juguetes

metalicos, que llena el espacio de risas, miisica y ensuefios.

Exhibici6n de bellezas; caras sonrosadas, palidas y mo-

renas; ojos negros y profundos como los pesares de la i)a-

si6n V ojos dormidos, languidos, como si acariciaran un suefio

azul, bajo una sombra de cejas; faldas blancas. rosadas,

caimesies. negias, ilenas de aiabescos y de flores^cual si

hubieran acabado de allanar un jardin; toda una fantasia

de arabe, toda una maravilla de mago en noche de hu-

mor y delicia.

Corrian mis ojos tias aquellas etigies risuefias, tras

aquel panorama de lujo y bizarria que se movia con in-

decisi6n de automata, y me golpeaba el cerebro con su

Uiailillu de ruiuos y en cada fiente veia la azucena de uu
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suetio y en cada labio la clavellina de una sonrisa, sub-

rayada con una tdnida mirada de pasi6n.

Olvidaba las horas en aquella visi6n de gloria y pa-

raiso, contemplando aquel desborde de juventud, de risas

y galanteos cuando de repente se cierra el escenario y
un golpe de soinbra y silencio invade el salon de la fe-

ria que queda desierto y triste.

iEs la hora de las ocho y media que cierra las puer-

tas de las casas y hace ahullar a los pei-ros de la calle cre-

yendo que es media nochel

Despues, nada El pensamiento se recoge asustado,

como un pajarillo ante la borrasca y recuerda la guerra,

la lucha de hei-manos que se descuartizan y se derriban,

tron(*han(lo tallos de vidas utiles y capullos de inteligeii-

cias hermosas;, de corazones delicados.—(Publicado el 20 de
Eriero de 1900. en el peri6dico La Independeiwia, con el

nonibre del autor.)

JOSE VILLANUEVA FERNANDEZ.

(P. P. ViLLADEZ.)

Este es el nombre del compafiero que la guerra nos

arranc6 ayer. lUna victima mas! Es lo que linico que pu-

dlmos exclam»r al siber la dolorosa noticia. ^^sta guerra

devora nuestra juventud animosa y biillante, aquella que

destila esperanzas y glorias, aquella que promete. No im-

porta: ante el altar de la Patria lus mejores victimas son

las mas aceptas. Muere el soldado obscuro, muere el ofi-

cial intre;)ido, muere el Jefe inteligente: esas muertes son

iguaUs, pero la Patria estima mas al que ha hecho mas
j5acrifirios, al que ha puesto mas talento 6 mas trabajo ea

defender su causa. Pepe Villanueva puede clasificarse entre

estos, enti-e las mejores vfctimas.

Estaba con nosotros. No tenia necesidad de correr los

azares de la milicia. No le inclinaba a ello su propio natu-

ral m nadie le llamaba a ello. Se ofreci6 voluntariamente.

^^0
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Cnando el General Luna, nuestro Director, fue nombrado
COinandante del Centre de Luz6n, y pregant6 un dfa quien

queria seguirle de entre nosotros, Villanueva, que estaba

presente, contest6 inmediatamente:

—General, puede V. contar conmigo.

El general le agreg6 al Caartel General y al poco

tiempo lo conce(U6 el grado de segundo teniente.

Delgado, seco, mas bien bajo, tenia una figura bastante

siinpatica. Sabia ^onquistarse pronto las volnntades. Se le

cobraba confianza a los pocos dias de tratarle. Coraz6n sano

y generoso, no tenia para sus amigos mas que esi)lendi-

deces y conftmxas. No le conoeia enemigos. Su hablar era

agitado, nervioso. incorrpcto. pero tenia siem;)re un ofreci-

miento para el que necesitaba, y una conoesi6n para el

que pedfa. Alma de sentimientos delicados, amaba miicho

a sus amigos y compadecia cualquiera desgracia: yo le he

oido proferir miichas veces palabras de lastinia a la vista

de un indigente a quien socorriera, conio pudo.

Natural de Aibay, hi jo de un comerciante acaudalado
.de dicha provincia, estndi6 en un Colegio de Hong-kong
desde los 10 aflos. Poseia suficdentemente el ingles y con

.este motivo entro en la redaccion. Ei era quien traducia

los telegram »s y los articulos ingleses que publicamos. Te-

nia ademas conocimientos bast mte compietos de matemati-
cas, de naiifcica y otr<is ciencias.

,
A veces es-ribia articulos en castellano. Su estilo era

sobrio y llano. Ijas «NotiS de lasemina> que en cierto pe-

ri'odo publicamos estiban escritis por el. Por cierto que
aquellas «notas> fueron acogidas y leidas con interes por

el publico.

Desde que se agreg6 al Cuartel General, varias vece?

me habfft djchoi
'
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—Yo he pensado en ser militir porqne quiero que conste

que se defender con -las arm is lo que he defendido con las

ideas.

Murio con esta idea. Yo conoeia que le complacfa ma-
cho este pensaniiento: le gnstaba manifestarlo en el seno

de la coiifianza. Realiz6 su deseo. iPue martir de su idea!

Los que le vioron morir hablan mucho de su entereza

y temeridad. El combate se libraba a cincuenta metros: las

balas silbaban atrozmente. Nada intimid6 al bisofio te*

niente. Siijruio en sn puesto, siguio disparando. a pe«ar de

que se habit orvlenido la retirada. En actitud de disparar,

una bala enemi^jfa le penetro [>or el hombro y le sali6 por

la e>?pal(la. b;ijo el pnlmon. Cay6 alli y solo pudo 6xclamar:

— I Ay I Mi lierrnana

Tenia una hermina a quien profesaba mncho afecto y
de qiiien nos hibl;il)i siempre. Esta hermuia vive, seguii

pare(3e, en Manila. Q.ie sepa, que conste, si esto lee, que

gI carifio de sn herinano le dedic6 un recuerdo antes de

dormir para, siempre en la noche serena de la eternidad.

Los qne le conocfamos, los que habfamos vivido con el

y trabajado en nnas rnismas tareas. sentimos un gran vacfo

por su mneite. N.) le lloramos, porqiie su muerte fue

j(l(ji'iosa, fiie digna de e', d^ sn alma grande, de su coraz6n

piitriota,. Sabemos que nnesfcro ideal necesita vn'ctimas: el lo

fue hoy; iqnien sabe si lo serenjos nosotros mafiina! Cuando la

historia cnente los iiombies die los heroes de la independencia

patria., no se olvidaran indndablementi del suyo, unido

a ios de otros muchos que iluminan y alumbran con sus

ejein[)los y heroicidades los horizontes de nuestra joven
Re|)ublica.

iPobre compaflero! IAdi6s! . . . iQne tu ejemplo fructiftque

y anime a todos los debiles y vacilantes!.—(Publicado el

25 de Abril de 1899, en el peri6dico La Independencia, con
;el seud6nimo de Dapit Hapon.) '

.
.

' ?

»
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INSTANTANEA.

En el campamrnto.

En tiempos de lucha, cuando el espacio relampagnea y.

la tierra enrojece, la pluma no pnede hablar de otra cosa,,

sino de campanaento, de soldados, algo de combate. de at-

m6sfera de sangi^e y tormenta.

Esto es lo de actnalidad. El soldado de la Patria que

vive alerta, alia en la trinchera que a cada paso le araenaza,

con la muerte en figura de invisible bala; ese soldado que

no descansa, que con el sol y la lliivii se mantiene de

j)i^, inm6vil en su puesto de honor, con el fiusil en el brazo

y el ojo en el enemigo de eiifrente qne atisba, que vigila

tambien, allf esta lo que llama la atencion de todos, oclo-

SOS y ocupados. grandes y pequefios.

iAllf estd! El campamento esta siempre en movimiento,

hace mucho ruido. Aim de noche, cuando el silencio lo erii

vuelve todo con esa quietud que se parece a una muertft

de toda la naturaleza, el campamento rebosa vida, se

agita como el mar, que nunca tiene calma. Hay sombras

que pasan y repasan en la tiniebla, como espectros ambu-

jantes. El ruido de las pisadas que se recatan tiene un

eco que asusta por lo misterioso, parece el de un cri

minal que se acerca a su victima para dar el golpe. Ademasi,

se oyen voces de mando, a veces duras, colericas, que no

se pueden reprimir, a veces bajas, dichas asi como «al

pido> que parecen encerrar graves consignas.

De un lado a otro suenan ruidos metalicos apagados.

Ya es el fusil del centinela que se descansa 6 se vuelve

.del otro brazo, ya es la marcha de una secci6n que tiene

consigna de sorprender al enemigo, ya es el relevo de los

guardias de una posici6n 6 trinchera. Todo indica alK

vida y ruido. Jamas se deja de notar el bullir y la agi-

taci6n de un alma que parece estar a todas horas des-

pierta y atenta a algo que se espeia, que se desconoce.

El campamento parece un coraz6n que nunca esta parado

y continuamente lanza arroyos vitales a los miembros del

cuerpo. Y es verdad. El coraz6n de la patria alii esti.
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Mientras no |)asa el peligro, mientras el derecho se decide

|)or la ra26a de la faerza, mientras la liora de las solu-

ciones llega, la patria no pnede dormir y entregarse a los

suenos de luz que un porveiiir honrado y grande hurga

en el cerebro, tiene que desvelar, agitarse, ver, inspec-

cionar, levantar a todos sus hijos, envalentonarlos., forta-

lecerlos.

Por esto el cainpamento no liene reposo ni sueflo. A
todas boras se observa alli movimiento de hombres, agita-

cion de peligro. El enemigo pnede Ibunar a cualquier mo-

men to; puede entrar y ser un gran peligro para la patria.

IjOS soldados que le guarnecen saben esto, por eso se sa-

crifican: viven alerta y mueren alli. Un campamento que

se toma es un trozo de vida de la patria que se pierde.

Sobre el dolor de la derrota seafiade el dolor de la igno-

niinia. IQue pena para la patria!

Por eso, los que comprendemos esos sacrificios del sol-

dado que vive alia en el campamento, expuesto a morir

bajo la primera bala de cation 6 bajo el pedazo invisible

de plomo que le manda lejano fusil, intentamos proyectar

sobre esa tigura un poco de luz que la ])onga de relieve

a todos los ojos, a fin- de producir en las almas admira^

ci6n, res[)eto y cariQo que se deben a tantos oscuros

obreros de la guerra, que no titubean en ofrecer el ga-

llardo presente de sus vidas para salvar la vida y el honor

de su patria.—(Publicado el 19 de Diciembre de 1899, en

el peri6dico La Indepeiidencia, con el seudonimo Hapon.)

INSTANTANEA.

El, ESPfA.

Cuatro soldados le llevan delante del General en Jefe.

A I njirarle, todos los seniblantes se vuelven rapidamente

a otro lado y todas las bocas escupeu algo como una gota

de hiel que quema la garganta.

El hombre tiembla y mira a todas partes sin fijar su

vista en ninguna, su pupila inquieta revela el azoramiento

y el terror interiores que le sacuden y atarazan el alma.
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El General en Jefe ha leido el parte y un ful^or de

c61era ha ^ttravesado sn rostro, pero cahnandose y lui.

rando a aquel hoinbre lijamente, le pre<;unta en un tono

que hI^o amenazante hacia indetinible:

—iQue eres tii?

El interrogado abre y cierra loe ojos, los baja y no

acierta a con testa r.

Los circunstantes se murmuran rapidas y secas palabras

en voz baja pero que suenan alto en el ahna del reo coino

bofetadas terribles. Aquella ahna adquiria una compren-

si6n extraordinaria y parecia abatirse mas ante aquellas

palabras que acasan, aqueilos ojos que insultan, aquellas

frentes que anienazan.

El General en Jefe repite su pregunta.

Entonces de aquella tigura bajita, jmlida, nlezcla de im-

becil y de picaro, sale una especie de voz humaiia, pe-

quefia, temblorosa como la de una cabra, que enreda, y

baraja palabras y hechos, formula pretextos, aguza defen-

sas y acaba en negativas. en rotundas negativas. Mien-

tras habla, su cabeza se mueve por todos lados como una

de esas tiguras automaticas de cart6n, sus ojos miran y

no miran a todos, sus manos describen unos circulos que

parecen gestos para robustecer lo que dice y todo su

cuerpo parece sometido a sacudidas electricas.

Termin6 de hablar y sus ojos se bajaron de nuevo

como atraidOS por un clavo del suelo en que se 11Jan.

El General en Jefe le increpa otra vez:

—gNo dices nada mas?
La cabeza del hombre hizo un movimiento que equi-

valia a ino!.

—Esta bien. El castigo. iPusiladle!

El hombre da un salto como si le quemaran los pies,

levanta los ojos animados de una resplandecencia extrafia

y lbs fija, altivos v rencorosos, en el General en Jefe que

acaba de dictar la orden. Ya no tiembia, reta; parece como

si al zumbido de la bala que le ha de producir la muerte,

su alma sintiera recobrar valor y energfas y se enderezara.

—dQue deseasl le preguntan.

—Mi vida.



RAFAEL PALM A 7(53

— (iTienes derecho a la vida, tu, que has vendido tu

alma, como Judas, por uii poco de dinero? dTienes tii de-

recho a la vida que tuviste conciencia para alargar tus

manos al oro del enemigo y engaflar vilmente con el color

de tu piel, con el tipo de tu raza, a todos los que vivfa-

mos contigo, seguros de que esta tierra no engendraba

monstruos, degenerados, como tii? (iPides clemencia de tu

vida, tii que no la tuviste para entregar al extranjero

el coraz6n de la Patria? i Fides piedad tii, que careciste

de el la traicionando y vendiendo a tus propios hijos, pa-

dres y hermanos?
El hombre baja la cabeza anonadado y confundido;

aquellas |)alabras caen sobre su alma como piezas de mar-

mol que le atontan y le aplastan.

Cuatro soldados cuniplen la orden del General en Jefe.

Cuatro detonaciones, que dejan exanime un cuerpo y
ensangrietan un pequeflo espacio de tierra, pregonan a to-

dos los oidos que acaba de lavarse un crimen y cumplirse

la justicia.

Sobre la humeanle sangie del cadaver desliza el sol

on rayo que da a esta un brillo fatidico y siniestro que

parece traducir ideas terribles.

iB^usiladoI Tu asesinaste a tu Patria. La Patria te mata,

esta vengada. Peio, mas benigna que tii en vida, despues

de tu muerte, recoje tus huesos y no los arroja de su seno.

iEl mayor castigo para ti fuera arrojar tus restos a tierra

extranjera!— (Publicado el 15 de Marzo de 1899, en el pe-

riddico La Independencia, con el seud6nimo de HapoiL)

INSTANTANEA,

LO QUE HEMOS DEJADO.

Apesadumbra contemplar los pueblos que hemos dejado

111 enemigo. Poblaciones antes rientes, compendiados pa-'

I'aisos, que acariciaban las brisas y el sol de Filipinas,

koy no son mas que calcinados esqueletos, levantados sobre

iiimeusos aiontones de escombros y lagrimas.
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Aili ha pasado la discordia. Alli los hombres, que

debieraii ainarse coino hennanos, liaii dispiitado y luchado.

La fralernidad universal, inonuinento que han ido erigieiulo

los sif^los desde Cristo hasta Renan, ha jecibido un pi-

queta/o uias. No se ha deslruido, pero se lia bamboleado

como siempre que recibe un golpe.

Nej^ros pensamientos acuden en tropel a la cabeza cod

la contenni)!aci6n de tanta desolacion y ruina. Un aire

fiio de cementerio y lugar deshabitado estreinece y des-

consuela el alma que siente siibitos escalofrios. Era nuestro

todo aquello, inuy nuestro; tenfainos sobre ello el supremo
tftulo, el de la natuiale/.a; ]Jero el extranjero sintiendode-

seos de invasion, se abrio paso con sus inniensas maquinajj

de t^uerra por entre cadaveres e incendios, airebatd aquellos

lujjares donde nacinios, donde arnamos y donde oramos a

Dios. iSuerte terrible! Nosotros defendinios aquello, pero

no pudo ser. Cayeron los mas valientes, murieron cuaiitos

intentaron oponerse al paso de las invasoras legiones; el

calion diezm6 nuestras filas, el fusil acab6 con nuesti'os

heroes, y el eneniigo avanz6, avanzo terrrible, gigantescd,

satanico, riendo y blasfemando, en la locura de su trinnfo

y en el hervor de su jiibilo. Cedimos, pero iah!, palmo

a palmo, como se cede todo aquello que se quita per la

violencia, y cedimos no aquellos hogares llenos de luz y

amor, no aquellas cami)ifias rientes de granos y espigas,

no aquellos templos rebosantes de plegarias e inciensos,

sino las cenizas, los escombros, las ruinas, lo que quedi

despues de la vida, lo que no vale, lo que no se apro-

veclia, la materia muerta, reducida a polvo y escoria.

Una luz, sin embargo, ilumina tan negros pensamientos.

Entonces el alma se refrigera y v^'igoriza. No importa. Se

ha perdido, es cierto, mucho; solares extensos, casas her-

mosas, vidas juveniles y haciendas sanas; pero se ha sal-

vado una cosa, lo que importaba salvai*, el honor de uii

pueblo, nuestro honor. Cayeron los heroes, es verdad, pero

cayeron bendiciendo a la Patria, envueltos en un gii*6»i

de la bandera; murieron los martires, verdad tambien, p^ro

su sangre salvo un ideal y glorific6 una patria libre y

iiueva. La sangre huiuaua jamas fu6 e^^teril y baldia: CCfa
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ella se han comprado grandes imperios, se han derrocado
vetustas tiranias, se ha transformado el mundo. La libertad

siempre ha nacido entre sangre y lagrimas: los pueblos

la paren agitados por convulsiones tragicas y hecatombes
sublimes.

Sobre esas ciudades mnei-tas, a traves de esos eampos
negros que iiifecta el olor de iiicendio y la corrupci6a de

los cadav'eres. flota hoy una calrna .^agrada, una tristeza

inmensa que pesa y anoiiada el alma. Descuidad. El genio

de la libertad surgira de alii: los lieroes resucitaran de sus

cenizas: dfa vendra en que el espiritu de nuestra raza,

valeioso y teinible, sabra vengar la afrenta cometida por

el extranjero, y haceile pagar caro tantas vidas robadas

del seno de la Patria, tantas es|)eranzas malogradas en flor,

tantos germenes que as|)iraban a una vida grande y feliz.

Dejad pasar la nube . . . Rsperad. El porvenir no esta

perdido. Hemos arrasado campos y hogares, hemos des-

truido magnificos panoramas de la naturaleza. iSeran nuestros

otra vez! Ivolveran a retoBar para nosotros! Cuando fijeis

la mirada 6 el pensamiento en aqnella decoiaci6n sin vida,

necr6polis fria donde la ruina se enseflorea y^ >os restos

de heroes duermen, no lloreis lo que hemos perdido ni la

suerte de los compafieros que cayeron alegres en la noble

y tremenda lucha, pensad que aquellas cenizas y cadaveres

son el tributo de un pueblo, altivo y fiero, que adora la

libei'tad y se abraza a ella luchando y muriendo con canticos

en los labios, con arreboles de luz en los ojos.

iSe ha quemado, se ha destruido, p^ro la Patria es

libre aiin, el honor de la raza esta ileso!.

El mundo sabra de nuestra firmeza: nos hara justicia.

IHeroes, adelante!— (Publicado el 15 de Abril de 1899,

en el periodico Z^ Iiidepcndencia, con el seud6nimo de Hapoii).

INSTANTANEA.

Los HIORIDOS QUe LLEGAN.

Un silbato anuncia la salida de ua tren de la estacidn

inmediata.
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Ag61pase la gente en el andeii para esperar: aque
treii pica la curiosidad: noes la hora ordinaria de llegada:

debe de ser algiin tren de heridos que llega.

Ell tiempos de guerra, todas las ideas convergen hacia

ese punto rojo que tifle los horizontes del cielo y los

horizontes del alma. La guerra. iGosa maldita! Yo no se

por que los hombres se destrozan y se matan, por que la

humanidad no cambia de rumbo para ir por los caminos
de paz y de amor revelados por los ap6stoles mas grandes
del siglo. Pero hay ambiciones que mereoen cortarse a

cercen, crimenes que no deben Uegar a su consumaci6n,

y para extirpar unas y aniquilar otras se hace necesario llegar

a la guerra, combatir. Esto es lo que hace nuestro pueblo.

dQue quereis? Nuestro pueblo no busc6 jamas la contienda:

provocaronle a ella. Vidas a millares se van, riquezas

inmensas se pierde?i, tesoros de inteligencia y amor son

agotados por esa voragine inmensa que devora, implacable

y furiosa, cuanto alcanza y toca. Todo eso, para iraoedir

que a la ambici6n nazcan alas, para que no se realice

en esta ^ierra un c^i-imen, ,un liberticio.

El tren llega en este momento y a traves de sus ven-

tanillas se ven dibujarse caras palidas, alguiTas cubiertas

de sangre, que reflejan una expresi6n triste y abatida.

Todos se aproximan aexaminarles. Brazos rotos, piernas

colgantes, miembros agujereados, dislocados 6 deshechos,

una exposi(n6n de cosas hdrribles que parecen herir la

retina y desgarrar el alma: tal es el espectaculo que los

curiosos miran con ojos avidos como si buscaran una sa-

tisfacci6n a sus instintos de fiera.

Entretanto, los heridos bajan uno a uno: algunos cu-

riosos murmuran palabras de lastima, otros se aproximan

a los heridos y conversan. C)yese entonces la relaci6n del

combate: el semblante del soldado que cuenta, se anima;

pirece que ve el fuego, el enemigo que avanza: su mirada

lanza fugaces centellas, su voz vibra sonoros ecos como

el de la p61vora que explota. Hay rasgos de valor que

asombran, hojas de laurel que embellecen los campos de

nuestra historia.

lias Camillas tardan en llegar; aquellos heridos sufren
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con la espera. Han combatido, sin perder momento, por

la patfia; hari dado su sangre y . . . necesitan esbar expuestos

mucho tiempo antes de ser trasladados al hospital.

Estan alli con la faz cadaverica, expresi6n vaga y
doloi-os:i, conteniendo el dolor de sus heridas, suspirando

de cnando en cnando, dirigiendo a todps miradas que su-

plican, ojos que piden algo.

Nadie se rnueve, sin embargo. En aquel publico hay

nil frio que apen;«; no se siente alli calor de familia, de

herraanos. Hay mas curiosidad que conmiseraci6n. La tris-

teza mo!*al que esto produce da mas dolor que la tristeza

por los mismos soldados.

A! fin llegan las Camillas. Se'^ transporta primero al

mas grave, luego siguen los demas, uno a uno ,.. Todos
desaparecen.

El pul)lico se dispersa tambien. Ha satisfecho una

necesidad. Habla, discnte. comenta la guerra.

. . . iQiie (ialle! Oiga, Los heridos van camino del hos-

pital: estaii tristes. No ban visto en nosotros nada que

consuele sus dolores, que fortifique sus almas. Ni la aten-

cion del exfcrafi ), ni la caridad del desconocidp. Lucharoii

al pie cie la irinchera. cayeron para defender a sus her-

inmos, para no ser esclavas nuestras madres, esposas e

hijas y, en sn ciesgracia., no ven amor en esos sus her-

irianos. no ven carifio ni piedad. iHorrory vergtienza para

to los! No teiiemos anior a los heridos; luego no tenemos

patriotisino ... iSon eilos los mejor-es hijos de la patria,

porqne pelean, porque no escatiman su sangre, porque ofrecen

sn vida! Heroes caidos. infoitunados martires, buscan calor

que los refrigere, ternu»-a que les conforte. En la batalla

no pensaron mas que en odiar y matar, hoy sueflan en el

amor de los suyos. de sus madres y herraanos; piden mas
que medicinas. ateuciones; mas que salud, fraternidad del

alma, i Misericordia, misericordia para los pobres heridos!.

—

Publicado el 27 de Abril de 1899, en el peri6dico La III-

dependencia, con el seud6nimo de Hapoii.)
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INSTANTANEA.

Un hogar de patriotar.

He visitado ayor a una familia que antes \le ahora

habia gozado una posicioa desahogada y brillante.

La guerra la ha reducido a ui\ estado de apuro y po-

breza que muchos no pueden 6 no quieren tolerar. Sin

embargo, aquella fanoilia se muestra resignada y contenta

con su suerte. No formula quejas: confia que el dolor

no sera eter»no, que la esperanza de la Patria se conver-

tira en realidad.

Son una madre y cuatro hijos. Aquella estaba acos-

tiimbrada a pisar alfombras y vestir seda y encajes: hoy

graclas si dispone de algunas faldas viejas y algunas ca-

misas de mediano uso. Sns hijos tenian juguetes y dul-

ces en abundancia, jugaban en jardines hermosos y pa-

seaban en coches soberblos: hoy visten riisticos trajes y

juegan a orillas de un rio, sob re la desnuda tierra.

De los cuatro hijos, una es joven, hermosa, coronada

con las flores de su primavera y llena de virtnd y en-

canto en medio de sus quehaceres y atenciones caseros

V prosaicos. No la envanece su origen ni estado anterior,

sufre las penas, mortales para ella, de la precaria situa-

ci6n actual y vive cantando y sofiando como antes, en di-

vinos crepiisciilos y celajes de rosa . . .

—iY durara mucho esta situaci6n?—me preguntaron

madre e hija con natural curiosidad.

—iDios lo sabe. sefioras! Las guerras por la indepen-

dencia duran afios y afios.

—Pero, por lo menos, eino se habIa bien de nosotroa,

no liene simpatias nuestra causa en el resto del mundo?
— lOh, eso si! Nuestra energia, nuestra intransigencia se

aplauden por todos los corazones nobles, estamos produ-

ciendo admiraci6u, hay cruzadas de almas humanitarias,

que piensan seriamente y pesan las diticultades del pro-

blema en la misma Norte America, dandonos apoyo moral,

miradas hiimedas de emoci6n y amor en todas partes. Esto

hace mucho, aunque parezca nada por ahora ...
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- iY que? inuestros soldados pelean, no se desaniman,

no se abaten? .

—No, sefioras; a los seis meses de lucha continiian

defendiendo las tiincheras siii temor ni cansancio: estau

como el primer dia, luas animados aiin; convencense de

que ios eiieiiii^os tienen mil elementos de muerte pav^orosos,

horril>les, incontrastables, pero no se convencen que debeii

dejar las aimas y enlregarse. Confian en la victoria final;

no dudan de esto.

—Gracias, si, gracias a Dios: el ejercito es nuestra

esperanza. Esta bien que confien; mientras se. tenga con-

lianza, no se perdera nada. Nosotros, si vivimos alegres,

contentas, resignadas, es i>or esa confianza. No importa

la ()obreza actual; ya ve Vd., todo le hemos perdido, pero

no nos quejamos: mas perderemos todos si perdemos una
patria ya libre. Esto durara algunos alios, pero triunfaremos

(^,verdad?.

Yo no conteste a aquella elocuente interrogaci6n. Sen-

tia mi alma llenarse de viva simpatia, de asombro ante

aquellas valientes raujeres. Hay tambien heroes en el hogar
como en el campo, que merecen un poco de atencion e

iiiteies, por lo mismo que estan escondidos.

No debe ser aquel el unico hogar donde una familia

sufre contenta y bien resignada los rigores de esta guerra:

debe haber muchos alii poi- esos pueblos, que cobijan almas

tenaces, viiiles. que se enderezan en el peligro en vez

de doblarse y empequefiecerse, almas que viven en la luz,

llenas de vigor y salud, que desafian la tormenta y se

desposan con la gloria.

Cuando me despedi de aquella familia, salude respe-

tuosamente a aquellas ujujeres y me descubri ante ellas,

como se hace al pasar frente de una iglesia 6 a la vista

de hombres que ci-eemos superiores, gloriosos, inmortales.

Y al atravesar el pasillo que da a la calle vf a los

tres nifios, uno de ellos algo mayorcito ya, como de nueve
afios, que jugaban riendo y corriendo tan desapoderada-

mente que tenian los pies, rostro y vestidos manchados de

tierra.

Yo bese uno por uno a los tres que me miraron coa
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sus ojos grandes, brillantes de asombro y dada...—(Pq.

blicado el 13 de Julio de 1899. en el peii6dico La //idepen-

deiicia, con el seudoninio de Hapoii).

INSTANTANEA.

Lb:JOS DEL PUEBLO.

./ los tSres, de Meslna en Aniieles.

De vez en cuando, en medio de los cruentos horrores

de esta j^nerra, mi ])en8amiento se vuelve alia, a lo lejos,

hacia mi humilde i)ueblo, lel j)ueblo que deje por correr

eon' mis heimanos los azares e infortunios de una lucha

sin medida ni terminol

Sufre mucho el coraz6n pensando en el tiempo que he

de volver a el. iQuien puede pionosticar la alborada en

medio de esta inmensa y negra noche? Todos se miran

inteiTOgandose con la mirada, pero nadie contesta. El cielo

mismo no responde con una estrella para guiar e iudicar

el curso del camino.

Son muchos, como yo, los que sufren, los que espe-

ran el dia en que la fortuna volvera a abrirles las puer-

tas de sus carifiosos y vacios hogares. Di.s|)ersos, disgre-

gados van por esos pueblos lucliando con las nostalgias de

una tranquilidad perdida, buscando techos extrafios que les

cobijen durante la larga tormenta, mendigando acaso el pan

que dan a su fauillia. iCuantos no encuentran nido y sombra

donde desciansar y vivir en e^tos dias de doloroso y negro

ostracismol ^Quien no se compadece de la suerte de esa

cadena de familias que cae y se levanta al seguir su cal-

vario de miseria y lagiimas, yendo a formar y aumentar

el mont6n an6nimo de los desgraciados, de los mendigos

que sucumben y desaparecen misteriosamente en las tinie-

blas, sin ningiin eco ni ruidol

Por suerte, en nuestro suelo hay almas llenas de luz

y hermosas, que comprenden la ley de la fraternidad y

brindan hogar y cama a esos dolientes transeuntes. pobres
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huidos de la guerra y del enemigo . . . Esas almas recogeii

su premio: tieiien el amor de aquellos a quienes hicieron

el bien, tienen la beiidici6n de Dios que recompensa la

gota de agua que se da a la sed del pr6jimo.

En esta vida de azar y padecimiento, veo tambien y

observe otras cosas. Hay almas que se dejan abatir por

las contrarjedades, que se arrepienten y desesperan. El

sacriticio les arredra y al acercar la copa a sus labios la

alejan con disgusto, encontrandola insoportable y amarga.

Pero hay otra clase de almas, grandes y heroicas, que

no titubean ni dudan. Trabajan con sencilla tenacidad:

luchan, sudan en el trabajo; no se preocupan de las difi-

cultades. Para ellos la montafia es una piedrecita; el oceano,

una gota de agua. Cuando mas penan y sufren, mas se

esfuerzan; confian en la justicia y en la verdad, en la

grandeza de su ideal, en la ayuda de lo alto. Animan a

los que se detienen y llaman a su lado a los que sienten

desmayo 6 miedo. Las primeras semejan aves que se cortan

las alas para volar: tienen que arrastrarse a la fuerza.

Las segundas son aves que se ponen otra ala y vuelan

con mas fuerza y llegaran a las alturas a donde quieran

Uegar.

Yo espero en el triunfo, a pesar de las tinieblas que

ennegrecen el horizonte. No sera el ostracismo indefinido,

eterno. La sangre de los heroes que corri6 para tefiir las

florecillas del campo y las aguas del arroyo, fecundara en

el seno de la tierra y dara a todos valor, fortaleza y sere-

nidad, las tres cosas necesarias para los hombres que luchan.

Trabajen todos en la brecha: trabajar es la gran necesidad,

el gran deber de todos. Mientras todos trabajen, mientras

todos pongan su esfuerzo 6 idea en la obra comiin, la es-

peranza es segura, el triunfo esta en nuestras manos. Todo

tendra su fin: todo se recogera al final de la obra. Los

que hayan dudado, vacilado, desalentado 6 arrepentido,

llevaran en sus hogares el dolor de su debilidad y la ver-

glienza de su error. Los que hayan confiado y e)icendido

en sus almas la perpetua luz de la esperanza, esos tendran

la gran Satisfacci6n, la intima alegria del vencedor. Con-

cluyamos, concluyamos lo empezado: que todos ayuden a



772 COLTUKa iriMPfNA

el. ninguno permaiiezca ocioso. No retornar al pueblo con

las maiios vacias: cualquiera que sea iiuestra suerte, que

se dij^a de no.sobros, de cada uno: <Ha trabajado mucho,

ha sucindo y fati^^ado en la lid. i Ha cuini)lido con sU deber

liahta el ultimo instanLel iliienvenido 8ea!>—(Publicado el 16

de Mayo de 1891J, en el period ico La Independcncidy con el

seu(16nimo de //upon).

INSTANTANEA.

Las v^iCTiMAs saguadas.

No OS podenios olvidar. saj^radas victimas del deber,

Kenerosos voluntaiios do la Patiia, altivos cruzados del

lionor

iBravos, dofinid!

Vosoti'os habeis sacriticado vue.stras vidas corao noso-

tros sacriticamos nuestras intelij^encias: unos y otros con-

tribuimos al j^ran tin, vosotros con vuestra sangre; noso-

tros con nuestro cerebro.

Habeis Hegado al termino, concluisteis la Jornada; nos-

otros continnamos aiin, tristes 6 alegres, siguiendo vues-

tras huellas, en derechura a eso punto misterioso donde

celebra el ahna sus nupcias (•on el Eterno Espiritu.

iCelebrad vuestias nupcias en santa paz y alegria al-

nnis sublimes, selladas con la llaga del amor a la Patria!

Alegraos. lAiin luchamos, como vosotros, por aquella

idea por la cual sucumbi.>teis; el desmayo no ha mordido

nuestros corazones, seguimos on pic, mirando al enemigo

sin temor, con asco, como se mira al ladron, al bandolero

del cammo!
Es el sol de la Patria el que al umbra vuestros hue-

SOS en los sepulcros: son aves propias las que os cantaa

expresivas endechas arrullando vuestro eterno sueQo.

No hemos entregado nada al extranjero: no hemos re-

nunciado a la posesi6n de nuestra tierra; el domina en

algunos puntos pero con la punta de las bayonetas, no

docoiDa ea las almas.

L
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iSoraos libres aiin! INuestra Patria es libre!

No temais por nosotros. Como habeis hecho, haremos;

como habeis luchado, liicharemos hasta el fin. No importa

que caigamos tambien, como vosotros, si al caer hemos
de rep(5sar y dormir bajo el cielo estrellado y en la encantada

tierra que guarda a Rizal y TJurgos, Evangelist:), Bugallon

y OS guarda a vosotros, loli, sagradas vlctimas del deber,

generosos voluntarios de la Patria, altivos cruzados del

honor. ... !—(Publicado el 3 de Septiembre de 1899, en el

l)eri6dico La Independencia, con el seud6nimo de Hapon),

INSTANTANEA.

Se fueron.

Hace pocos dias, tod as las ma flan as y tardes vefa yo

dedicarse a la instrucci6n aqnellos grnpos de reclutas.

Despeitaban con el dfa y el ruido que hacian las vo-

ces de mandd de los oficiales y las pisadas de los solda-

dos que cantaban uno, dos, para marchar a un tiempo, me
despertaba a mf.

Edifica y conforta el alma ver a aquellos tlmidos apren-

dices, de curtidos rostros, de miradas tranquilas y humil-

des, aprender esa serie de evolnciones y marchas militares

que exigen rapidez, marcialidad, vigor, estruendo.

Dirfase que aquellos hombres no sabrian luchar; aque-

Ila corteza de humildad, de indolencia, de apocamiento daba

pobre idea de aquellos rudos mozos extraidos del seno del

pueblo para librar las batallas de la Patria.

lAhl Pero no: aquellas fisonomfas poco vivas, poco

enargicas, se transforman, se ti-ansfiguran alia, cuando el

enemigo avanza, cuando la p61vora destroza, el cafl6n ruje

y la trinchera peligra y demanda esfuerzo y herofsmo.

iliAh!!!

Esos hombres demuestran entonces lo que son, lo que

Valen, lo que i)ueden: contestan al cafi6n que extermina

y ensordece, al fusil que derriba y despeja las filas, e

impavidos, serenos, con aquella tranquilidad que desaffa
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la muerte, con aquella pasividad que hace temblary asombrar
siguen de pie ahi donde se les ha sefialado y mueren, glo-

riosos y heroes, dando sus vidas por la salud de sus her-

manos, por la libertad de la Patria.

Ya no estan: se han marchado a la guerra: el cuartel

rebosante de gente esta casi en sileiicio. coino si llorara.

Se han marchado alegres, dando vivas: el sol coloreaba

sus rostros, hablaban entre si, refan, jugaban.

No s6 la suerte que cabra a todos y a cada uno: pero,

afortunados 6 infelices, todos sabran cumplir con su deber

y escribiran alia en los campos de batalla una de estas

eistelas de luz que no borra el polvo de los tierapos en

el libro de nuestra libertad.—(Publicado el 20 de Sep-

tiembre de 1899, en el peri6dico La Independeiicia, con el

seud6nimo de Hapoii).

LA SOMBRA DE ELIAS.

(CUADRO TAGALO).

En el NOLI ME TANGERE del Dr.

Rizal llama la atenci6n un personaje miste-

rioso due se llama ELIAS. Es un indlgena
al parecer rtastico pero al mismo tiempo
ilustnido, viste como los dem^s campe-
sinos y se dediea a profesiones humildes

y con ello, sin embargo, es amifro de los

mejorcs hbmbres de su v)ueblo y basts

de al^runas autoridades. En esta variedad

de eondiciones trabaja por mejorar la

suerte del pueblo; usa primero de resor*

tos pacffieos y al convencerse de que por

estc camino no podrla consejruir nada.. se

une d los descontentos de la montaiiapara
•hncer uso de hi fuerza; pero antes de que

l)ueda cumplir este compromiso muere
salvando con su vida la de una persona

(lue tiene muchos motives para ser su

enemiKo.

La luna menguante, palida como una mujer delicada

y enfermiza, iluminaba en aquella hora la cabafia que se

levanta, sola y roisteriosa, en la vertieiite deJa monfcafia,
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en un claro de arboles. La brisa soplaba, fresca y deli-

ciosa, componiendo entre el ramaje las notas de una me-

lodia que no oirfa con indiferencia un buen miisico. Era
ya pasada la media noche, y los mismos pajaros nocturnes,

cansados de buscar su festin en la noche, dormian tran-

quilos. En la montafla puede haber tranquilidad, pero no

siiencio: la naturaleza no duerrae, siempre mueve algiin

ruido: el insecto que zumba, el viento que sopla, el arroyo

que canfca, y por eso, sin duda,, no se sintieron llegarlos

pasos de un hombre que de repente apareci6, cerca de la

cabaQa, apartando con violencia los guijarros del camino.

Se detuvo, respir6, liinpi6 con la manga derecha de su

camisa de sinamay el copioso sudor que le bafiaba el

rostro, y mir6 a la casa.

La casa estaba cerrada como era consiguiente a tal

hora, mas todavfa, ni siquiera habia luz; de suerte que si

aquel viajero, que tal parecia, tenia intenciones de subir

6 Uamar era mas que posible que no saliera consolado en

sus prop6sitos. Esto sin duda pens6 el hombre, pues que

apartando de la cabafla la escrutadora mirada, la volvi6

al rededor de si, como asegurandose del sitio en que es-

taba 6 como si buscase lo que deseaba en otro lugar fuera

de aquella morada. No vi6 mas que arboles formando grupos

como si tratasen de murraurar a semejanza de los hombres
en una reuni6n, alia el cauce de un seco torrente y mas
alia colinas y valles que reposaban en una media luz y
proyectaban siluetas y sombras fantasticas. Sin embargo,
la mirada del viajero in vestig6 mas y pudo distinguir all&

escondida entre algunas plantas y enredaderas una pequefla

verja que remataba con una cruz negra.

— lAllf es!—dijo para si el hombre avanzando hacia

aquel sitio.—Aili le enterraron, sns huesos descansan entre

esas ignoradas piedras de la montafla.

Al llegar al sitio, se descubri6. Este era un sepulcro

harailde de piedra que raanos cariSosas sin duda cuidaban,

l>«esto que no se habia apoderado allf las zarzas y musgos
del tiempo, sino que se vefa cierto orden y arte en la

colocaci6n de las plantas ^ en el curso que tomaban las

enredaderas al subir por las rejas, Algunas florecitas ani-
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maban aquel tosco recinto y al misiiio tiempo despedian

uii perfume de selvatico olor.

El hombre bajo la vista y murmur6 fiases ininteligibles,

parecia orar. Estuvo asi algiinos minutos, pero despues

levanto la voz como si se dirigiese a alguien:

—La aurora risuefia y hermosa brilla sobre las cum-

bres de tu patria . . . iOh, espfritu noble, espfritu desconocido,

que trabajaste durante la noche y sembraste el germen

de la divina idea! No se ha inalogrado el grano: se ha

encontrado y se ha cultivado, calentado por el sol de los

sacrificios. La cosecha es rica y sana.... Alegrate, des-

l)iertate de ese sepulcro, alma noble y altiva, clava tu mirada

en los primeros rayos del sol que colorean las cimas de nues-

tra patria, saludados freneticamente por todas las frentes

y todos los corazones. Tii has tornado parte en esta re-

surrecci6n de las alma^ te has fatigado, has caido por

eso: despiertate. Tii has dicho en tus ultimos momentos

estas palabras: «iMuero sin ver la aurora brillar sobre mi

patiia!. . . Vosotros, que la habeis de ver, saludadla ... No

OS olvideis de los que han caido durante la noche>! No,

no OS olvidamos, heroes ignorados, sepultados en la hora

tenebrosa, sabemos que teneis derecho a disfrutar de esta

luz que ahora nos ilumina y engrandece; sabemos que Os

debemos raucho; vosotros sois nuesti'os acreedores . . . Por

eso he venido aqui, alma que reposas desde hace muchoi

afios, para hablarte, animar tus huesos con, mi voz y re-

querirte a que saigas de ese estrecho sepulcro para mirar

la sublime aurora de la libertad que tanto deseaste en vida.

Y el hombre esper6 como si efectivamente el sepulcro

hubiera de contestar, pero no contesto: soIjO s.e oy6 el viento

que movfa las ramas de la enredadera y procuraba esparcir

el perfume condensado de las floiecitas silvestres.

La luna menguante dibujo otra silueta en el camino

que va de la cabaCa al sepulci'o: esta silueta estuvo por

un momento al lado de la escalera de la casa; despues di6

un paso, parecid interrogar la distancia; elev6 una maiio

hasta la altura de la frente a guisa de pantalla para con-

vencerse si aquel buito que veia era un hombre, y des-

pues camino con resolucion hacia este. El bulto no se mo^i^
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y seguia mirando la muda piedra como si persistiese en
esporar que algo le responderfa al fin, y en este abstrai-

miento no sinti6 los pasos del recien Uegado, que se maii-

tuvo a alguna distancia, mirando al otro de arriba abajo,

procurando recoiiocerle. No le conocia: esto pareci6 con-

trariar al i)obre hombre que acudio a sus cabellos como
dandoles la culpa, vacilo algiiii rato y al C£bbo tom6 la

resoluci6n de hablar a la sombra:

—6Qne haceis ahi, buen hombre?~dijo en tngalo.

El interpelado teu}bl6; sus manos instintivamente bus-

caron un arma en el cinto, volvio el rostro y rapidamente

y con los ojos centelleantes y el acento nervioso pregunto
a su vez en el mismo lenguaje:

—(iQuien sois? iQue derecho teneis para preguntarme?
—Yo soy el duefio de esa cabafia que veis cerca, yo

cuido este sepulcro desde rnuchos afios y no se que alguien

haya venido a visitarle. Asi es que al ver que aqui habia
una persona, mi sorpresa f ue grande y he querido conocer
quien era. Decidme, si quereis, vuestras intenciones. iCono-
ceis acaso de quien es esa tumba?

—No creo equivocarme—contest6 el otro en tono mas
tranquilo—si os digo que aqui enterraron a un tal Elias/

ftNo es cierto que es esa su tumba? Si, creo que no he
equivocado las seflas; una y otra vez me las repiti6, al

morir, mi padre, que le debia muchos favores. Segiin vues-

tras palabras, guardais tambien la memoria de este hombre
puesto que cuidais su tumba. ^Que relaciones os unen
a el?

—Venid—dijo el duefio en vez de responder directamente

a la pregunta—hablareraos mas despacio en mi casa.—Puesto
que al parecer sois amigo del muerto, no podeis ser extrafio

para mi.

Ambos hombres se alejaron del sepulcro y se encami-
naron a la cabafia. Sus dos siluetas juntas se prolongaban
desmesuradamente a lo lejos, como espectros.

La escalera de cafia atada con bejuco es corta y tosca:

frente a ella, en el espacio de tierra que le sirve de re-

llano, se ha levantado un banco de cafia sobre el cual se

sentaron los dos hombres.
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—Como acabais de decir, sois, pues, parlente de Elfas,

esa noble alma que luch6 por su patria, que murio por

ella, dijo al duefio de la casa el descouocido.—Le conozco,

sf, es decir, no le he coiiocido en vi^ia, pero, como si lo

fuera, me ban dado a conocer su espirita superior, el afan

de su espiritu, el movil eterno de sus as|)iraciones j^^aiuo-

res. Mi pafJre, que habia tenido ocasioii de coraprender y

admirar ese ^ran corazon, me ha recomendado su ejera-

plo para imitar. Los que sienta?i en sus venas el calor

del sentimiento patrio, los que no amen las cadenas de

la esclavitud y, ante los males que procrea y multi-

plica la tirania tienen valor y di<?ni(h..d para romper con-

tra todas las preocupaciones y armar sus propios brazes

para destruir todo aquello que esta viciado y corrompido

—

dijo—deben de tenerle por modelo. Cont6me su historia y
la aprendi desde entonces. Vos sabeis seguramente mejor

que yo esa historia, sois su pariente: pues bien, yo, yo he.

querido, imitarle. Es verdad que mi historia fue casi se-

mejante a la suya, como lade otros innumerables paisanos

doblados bajo un dogal que todos sentian pesado y nia-

guno se atrevia a sacudir. Yo fui escarnecido y perse-

^uido como el; como a el me han causado desjjracias de fa-

milia, herido en mis mas caras afecciones; por eso pense

que debia obrar como el, y asi obie. He procmrado mover

las almas, interesarlas a extir[>ar el mal cada vez mas po-

tente y pr6spero, porque no oia ninj^una protesta, crey6

que el pueblo habla perdido toda fibra de dignidad, y no

sintiendo en si mas que estomago y tripas, adoraba ya

para siempre su estado; primero por medios pacificos le-

gales como querlan y despues cuando se acabaron estos

medios, fiado en la justicia de nuestra causa y en el valor

de nuestro brazo, prepare la lucha, el incendio para exter-

minar a todos, disolverlos. No fueron iniitiles mis ten-

tativas como las de esa gran alma que alii descansa: el

descontento era demasiado grande y general: la instruc-

ci6n habia iluminado muchos cerebros: no faltaba mas que

una chispa para provocar el incendio; yo fui esa chispa,

lAh! c6mo vi temblar a la luz fatidica de las llamas a

los tiranos desde sus asientos, los rostros palidos, gesti^
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oulando y pataleando como epilepticos: el peligro les sor.

prendfa, alj^unos intentaroii apagarlo pero estaban malditos,

no se comprendian eiitre s{ y el iticendio se propag6, orecio

cada vez mas y abi'as6 todo y a todos, tesoros, hogares,

vidas ... ^No ha llegado aqui la alarma de este gran in-

cendio? lOh! sin duda: las montaflas nos han servido mu-
cho, mucho para guardar nuestro secreto, para preparar

el combustible, la lefla que los ha de hacer arder. La
obra esta terminada 6 por terminar: el incendio ha purificado

nuestra tierra corrofda por el veneno de la tiranfa: la

noche acaba, el sol avanza . . . iOh, que hermosa es la aurora

qiie brilla temprana sobre la faz de nuestra patria.! ...

Y como si esta voz fuese un conjuro, la aurora, en

efecto, desliz6 su primer rayo sobre la yerba y toc6 con

otro la frente del desconocido, que se levant6 de siibito,

conmovido y tembloroso de emoci6n. El dueQo de la casa

le imit6, le invito a subir, pero el hombre se neg6 pre-

textando no se que ocupaciones.

—Y bien—pregunt6 el duefio al estrechar la mano del

ofcro que se despedia—dcreeis que esa aurora anuncia ya
definitivamente el dia de nuestra redenci6n?

—(iLo poneis eii duda? Ved c6mo todas las inteligencias

trabajan, como todos los corazones se unen, c6mo no hay
masque una misma palabra en los labios y un f uerte' abrazo

estrecha a todos. No importan las diferencias de lenguas,

caracteres, costumbres, las divisiones mismas naturales; todo

el Archipielago se unira, sal vara todas las distancias y 4 un
solo grito tomara el labaro de su redenci6n y lo paseara

de parte a parte.

Y luego con voz mas entusiasta exclanjo:

— ;Si, saludemos la hermosa aurora que hoy despunta

sobre nuestra joven patria, y al descubrir nuestra frente,

recordemos respetuosamente a tantos hermanos que han lu-

chado y caido durante la noche!—(P^iblicado el 9 de Sep-

tiembre de 1898, en el peri6dico La IiidepeiideJicia, con el

8eud6nimo d^e Dapit Hapon.)
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(iPATRIOTA TRAIDOR?

Iba a retirarse Don Marlin, uno de los mas acauda-

lados atjricultores iiidigenas de la proviiicia de B ... (Fi-

lipinas) a su aposento, despues de cenar regaladamente,

tomar una taza de cafe y con versar con su familia, cuando

un criado de confianza le llain6 y avis6 que un caballero

europeo preguntaba por el y queria hablarle.

—Espera en el salon—aiiadio el criado.

Don Martin se volvi6 y se dirigi6 pausadamente al

salon. En un asiento estaba senbada una persona que inme-

diatamente se levant6 y corrio a saludarle:

Oh imi querido raillonario, Dios te de salud y mas

millones!

—Agustin <ieres tii? ique es de ti?

Y los dos amigos se abrazarou despues de mucho

tiempo.

—Sientate, hombre, sientate—dijo el dueiio de la casa

vivaraente.—Hablemos. iDe donde vienes? Dormiras aquf

esta noche, eh? No te permito marchar.

—Acepto la invitacion con tanto mas placer cuanto que

precisamente he venido a solicitar tu hospedaje por esta

noche. Martin, te lo dire; soy hombre peligroso y me siguen

el bulto. Yo trato de ocultarme; soy un fugitivo.

Don Martin salto de su butaca: se qued6 mirando al

otro con atenci6n como queriendo adivinar si se burlaba,

pero vi6 que su amigo hablaba en serio. A le> que dijo:

—6C6mo? 6por que? dtii ...?

— Si, yo mismo, como me ves, en cuerpo y alma, huyo

piara librarme de las garras del lobo, pfira poner a salvo

mi pelleja. Ah, amigo Martin, es cosa poco envidiable esta

vida que llevo, temiendo a cada paso encontrarme con uno

(Je los esbirros 6 espias de mis enemigos. lY yo no ,soy

.

culpable! i No soy ningun criminal! Es linicamente por pro-

fesar una idea, por propagaria entre los demas, por de-

fenderla. Me maldicen, me odian mis amigos, mis com-

patriotas: todos me toman por loco, criminal, iluso, que se

yo ... A veces me indigno, se me sube la sangre
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Ah, sif^ yo luchare contra todos, so^tendre el reto de,

lo$ que me persiguen y odian. iQue culpa tengo yo si

no compre.nden mi idea? Es demasiado grande para que

la entiendafi, es demasiado noble !)ara que la practiquen.

iViles, i^igmoos, rnlinarios siempre! Yo hare frente a esa

canalla,: ire con las mucliedumbres. hare armns contra ellos

aunque tengan mi lengua, mi color, mi sangre, mis ner-

vios. iYo no les reconozco por hermanos, porque les falta

coraz6n, les falta intaligencia, son mines, son fon6grafos

de ideas, no piensan por si mismos ... iPiif!.

Y Agustfn escnpi6 con sarcastico desprecio como si

ie envenenara la saliva. Su interlocutor le estuvo mirando

con ojos de sor[)resa, mucho despnes de aqnella inosperada

iBxplosi6n de palabras y formidables ap6strofes que acababa

de oir: empezaba a comprender la situaci6n de su compaCero.

—Calmate, hombre: explicate mas claro y despacio—dijo.

El europeo se cort6: despues de aqiiel desbordamiento

no encontraba raanera de dar la explicaci6n. Al cabo lie

un rato, enmendado el entorpecimiento que se le pro-

dujo, exclamo:

—Dicen que soy ingrato, traidor, que no amo a mi

patria, que la desgarro el corazon. d Por que? (sHay algun

horabre, algiin monstruo que no ame a su patria, que no

ame a su madre? Pues la patria es madre de nuestro ser

social, como la mujer que nos tuvo en su vientre es madre

de nuestro ser material. A la una la debemos la carne,

j)a sangre, los musculos: a la otra nuestra instruccion, nues-

^.tras relaciones, nuestros deseos de grandeza, saber y gloria.

iQue yo no amo a mi patria! .... No lo se: no se si en-

tjendo mal lo que es la patria 6 son mis acusadores los

que no lo entienden bien. La patria es para ellos el pe-

dazo de tiorra donde han nacido, los hombres que hablan

la niisma lengua y tienen el mismo color y guardan las

,mismas leyes y costumbres: su patria acaba en las fron-

teras que circuyen una extensi6n. mas 6 menos dilatada

de terreno; fuera de ella, ya es tierra extratta, ya es so-

ciedad de enemigos cuyos intereses son 6 pueden ser un

dia contrarios a los de ia patria, cuyas leyes les merecen

peusura. a cuyos i/abitantes guar^ai) prevenci6n corao si
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trataran de robarles alguna propiedad. iltnb^ciles! Yo com.

prendo otra patria mas grande, una patria sin frontei*tts(

n\ divisiones, una sociedad de hombres unidos conmigo eii

santa amistad en medio de las diferencias naturales qtfdl

dan la raza, la lengua, las leyes; una patria hermosa, di*

yina: la huraanidad. Dentro de esa patria, las contiendai

se resuelven a favor del que tiene raz6n, «no porque ereS

de mi color, de mi traje, de mi idioma, sino porque a 680

tienes derecho, eso es tuyo.>

—Si—prosigi6, despues de avivar el fuego de su ci-

garro'y arrojar dos fuertes bocanadas de humo—yo concibo

asi la patria, yo vivo en esa sociedad. Por eso rne pongo

?l1 lado del que defi^nde la causa de la justicia y del

derecho; trabajo con aquellos que luchan por la raz6n y

el bien; veo en esos a mis verdaderos hermanos aunque

no hablen mi leiiguaje, aunque no vea en sus ojos el sol

de mi cielo, aunque sus costumbres sean diferentes de las

mias y considero enemigos a los que pretenden oprimii-les*,

negar el aire a sus aspiracioiies, quitarles la voz en el

augusto congreso donde se veiitilan y contrapesan las juiS-

ticias y los derechos de la humanidad. iQue? dPor qu4

voy a trabajar por aquellos que yo se defienden mezquinos

intereses y bastardas ideas? 6 Porque he nacido como elloS

bajo un mismo sol, porque he nacido bajo unas mismais

creencias, porque venero con mas especialidad sus in*-

lituciones, i^orque llevo su traje y su color y su tempera-

mento? Necedades, rutinas, antigtiallas. No: la humanidati

es una, la ])atria de todos es la misma: mi ooraz6n am'a

a todos los hombres, mi pensamiento respeta todas las creefl-

cias, las leyes e instituciones son variables, solo son eterudd

6 iiivariables la raz6n, la justicia, el derecho, en una pi*

labra, Dios ...

Y otra vez el hombre llev6 a su boca el cigarro y

como en su entusiasmo se habfa casi levantado del asiento,

tir6se atras y guard6 silencio.

Don Martin no hali6 modo de interrumpirlo: habfa com?

prendido todo y no sabia que decir a su amigo^ Coirio

buen patriota, aquello le alegraba el coraz6n: su amigo ei*»

un gran elemento para la causa del pafs.



El silencio se convertfa en algo embarazoso y ridfculo^^^^

Agustfa coiitinuaba pensat|vo, conao preocupado, miraba e\

humo de su cigarro con cierta vaga curiosidad. Su inter-

locutor comprendi6 que debfa hablar algo.

—dY te persigue la policta?

— Sf : hoy he logrado escurrirme de ella; tal vez otro

dia no tendre la misma suerte . . . Sabelo: yo he ayudadcj

a la conspiraci6n, he trabajado con Ids mas decididos, he

descubierto secretes de loaenemigos de la causa . . , y ahofa

me buscan; no tengo seguridad en ninguna parte. Se en*

carnizaii en mi persecuci6n: creen que con cogerme apagan

el incendio. ITa, ta, ta, ta! La cbispa esta lanzada sobre

la p61vora y no hay remedio: estallara. Hoy si me cogen

ique haran de mf? Lo mas, quitarme de en medio. Un
hombre menos. Pero esto esv mejor: el terror inspira la

venganza, la venganza discurre medios, el cataclismo so*

breviene sin remedio. iCiegos! Se oponen contra toda raz6n,

contra toda ley, y no saben que la fuerza de las ideas

arrolla masque loscatlones y fusiles; ignoran que el mundo
no se gobierna con la dinamita, que las muchedumbres no

se doblegan a los golpes de hierrtt del tirano, sino que se

dejan Uevar d6cilmente por elderiecho, por la equidad, po**

el bien, supremos |>rincipiosque todo losometen y pacificatf,

ilgnorantes, no les sirvre para nada la Historia!.

—6Y no crees que tienen raz6n en llamarte traidor?

Reniegas de tu patria, desde el momento que te pones al

lado de los que se levantan contra su bandera.

—He aqui el error de creer que la patria es el pedazo

de terreno que tiene sus* limitesen un monte 6 en algunas

millas de mar. Mas aunque asf sea, todavia puedo con*

testar que hago honor a mi patda, porijue no quiero que

lastime ningiin derecho, impido que Helve a cabo una obra

de injusricia, hago que reconozca su error y otorgue a los

demas lo que es debido, noci6n primera de la justicia.

El reloj de la pared did una hora.

_Vaya—dijo don Martfn levantindose, en lo cual le

imit6 el otro.—Dascansa: la noehe esta muy adelantada.

Mi casa es algo segufa, puedes qutfdarte en ella todo 0I
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tiempo que quierjip. .l^pi,me^Qre^n sospechoso ... Ahi tienes

tju cu^rtp. JEIastja, jiiafiai^a^
,.^ ,

.

,,,,Y eii la. cama, prepftvjli^ado ,con ,la3 Jdeas del otro, don

Martin sij?ni6 hablajido antes^ide conciliar el sneHo:

—Descansa, pobre soflador, ya vendra el dia y eiitonces

triunfaras; duei'me mientras tus perseffuidores vigilan, tus

ideas son dernasiadd' nuevas \v ^trevidas, no sirven para

estos tiempos. iNinguno piensa como tu! Tus compatriotas

te maldicen, te odian. . . Iporque no piensas como eilos,

porque no sabes obrar como ellos!.— (Publicado el 7 de Oc-

tubre de 1898, ei'r- el peri6dico Za Independencia, con el

seud6nimo de Dapit Ilapon.) '
. '

-
FE

I

(CUADRO TAGALO).

^
• - . J

Inclinada sQbre el bastido^*, bordaba una joven el di-

.bujo trazado en yn pafipel^j. %n su actitud y maneras cono-

ciase el mimo y cuidado que ponia en aquel trabajo. Una
heriDOsa purpurtt tefiia sus inejillas, producida por el can-

\sancio. En los labios, sonrisa graciosa y fugitiva, rosa

sobre un vaso de 3gua, aniinaba su semblante de correcto

perfil tagalo que describio' nuestro poeta en estos versos:

^ - ' « .U. sino.' mangt^.palaring nnanood
f.vii ir

. «|>atay 6 hinml'^^kung' hindf umirog> (1)

:,; .Estaba sola j|en la 4^alft^ Desde la caida llegaba a ella

^M ruido que h^^cian :P.lg;unegi.pequefluelos, sus hermanitos,

a'cUgjindo. Su mad*-^. ?^ta]3a ,fue'r^^ en el ultimo local de la

casa, ,departieii,dp., 9tWiS'>\^li^ip^nbe .
con la criada. Era, pues,

ocasi6n oportuna dg,,sola^^fjse cpr^ ^,ps pipi)ios pensamientos,

^- '

^
•;''••.• ,f:^a^v-.i x.\:-\x\k ....

•«»»i- (1) F. /faifasar4J^AK\u^UitiOii tiene Jda. . dicha de contemplar j^ .

iber^uogura, uiuflpp f!irt9.^r4/ijMn^J^il^f>;ro ^i-.;pQ,j,e ama.
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jugar a sn modo, como hace la juventud, con la icnagi-

naci6n. iHermoso juego!

Y, en efecto, mientras sus manos, ocnpadas en la labor,

snbian y bajaban alternativamente con ese ritmo encan-

tador que la habilidad da y poetiza esa vulgar ocupacion
del sexo, su pensamiento einprendfa un viaje fuera de casa

y se iba lejos, muy lejos buscando ... iChist!!! La joven
scnreia y apresuraba el trabajo, cantando una canci6n fa-

vorita. Pero despues . . . una nube empafi6 el cielo limpido

de su semblant-e, y rodo de sus pupilas una lagrima que
ella se apresvir6 a enjngar.

(iTristezas? . . . Oh, si: no por ser joven estaba libre de
dolor, ni por herinosa, exenta de toda contrariedad. Su.

historia comenzaba una tarde de Junio.. Era todavia, para
la clase escolar, tiempo de vacaciones que pronto iba a
espirar. Colegialas y esbudiante^ i)rocuraban di$frytar, eii

sus pueblos, las ultimas rafagasde placer y diveisi6n_mi;

rando con algiin temor la aperture- de las clases. En aquella

tarde, un grijpo de ginetes j6venes que iban de paseo, pasj6

vertiginosamente delante de su casa. .. Ella estaba en la

ventana con un hermanito. TJno de Jos j6venes acert6 a
mirar hacia la ventana, se fijo en.ella y desaparecJ6 casi

instantaneaiiiente, arrastrado por el galope que llevaba la

comitiva.

Ella se blvido pronto de aquello. Al dia siguiente un
primo suyo le present6 un hombr^^.—Un compaQero de,Qpr

legio—decfa el. Era el ginete d^ la. vispera: pronto lo re-

conoci6. Despues aquel joven frecuent6, su casa: al prin;

cipio le fue arnable, simpatico; . al ..cabo de algiin tiempo^

lo 16gico, el amor. Dos afios duraban ya las relaciones:

en Manila se veian y se visitaban: ella * estudiaba en un
colegio, el, en la Universidad. Durante las vacaciones, se

vefan mas frecuentemente, en su pueblo, repasando en un
misrao libro el tierno idilio de sus amores. Eran felices.

En medio de esta felicidad, estall6 la insurrecci6n. Ella

volvio a su ])ueblo, el se quedo en .Manila. Por algun
tiempo ella esperaba cartas: no recibi6 ninguna. Un dia

supo la verdad: habia sido coiqplicado en los sucesos, y
fue desfcerrado.
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Estaba muy lejos,, alld ai1 p^*o lado de los mares. Una
carta, recibida al ffn, le enter6 dpnde estaba el y de su

situaci6n. Despues hubo ipfjores noticias: deciase que

li^bfa sido indultado pen ocasi6n del cumplealios del rey/

De uii dia a otro IJegaria....

ftSospechais para qiii^n era aquel pafiuelo. . . . ?

11.

Un rumor venido de fuera la llam6 la atenci6n. Los
chiquillos habian cesado en sus juegos y ahora se ofaii

sus saltos y risas como si celebraran la presencia de una

persona de confianza. Su madre hablaba en voz (alta a

alguien, y ella sinti6 que se dirigian a la sala.

La joven levantd la vista hacia la puerta. il^i! Pa-

lideci6, sinti6 una especie de desmayo, retir6 bruscamente

el bastidor y corri6 a su cuarto. No podia dominar en

enqtocidn: asi es que por largo tiempo estuvo apoyada en una

hoja del aparador. Luego se mud6 el traje, arregl6se de

prisa y sal 16. •

En aquel momento, el estaba examinando la labor del

pafiuelo. Cuando sintid los p^asos de ella, se enderez6 y
la salud6. Sus raanos se estrecharon fuertemente. Ni una
palabra. Los ojos se dijeron, sin embargo, muchas cosas.

Como primera medida ella guard6 inmediatamente la

labor.—;0h! que verguenza,—dijo, y la llev6 al cuarto, a

pesar de las protestas de eK
Se sentaron. Al cabo de algiin tiempo la madre sa-

lie pretextando un quehacer. Pero un minuto despues los

pequefiuelos entraron y continuaron sus juegos en la sala.

III.

—iCuanto tiempo. .. .1—dijo 61 a ella.

Ella tenia los oipsbajos. No ,contest6 nada.

—6Que pi^nsas, Pe?-Yintei:rog6 el.

—Nada . . . Emillo, ^g^ue ha sido de tf todo este tiempo?
El empez6 con bueiQ hqmor:-^ es divertida.

Veras. Una noche se practicd una requisa en la casa donde
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vivfa con otros estudiantes. Un Teniente de la Veberana

con un Sargento y varias guardias nos regiistraron los baules,

los papeles, los libros, las composiciones de clase y otras

cosas, no dejando rinc6n alguno sin olerlo y visitarlo. Al

terminar las pesquisas, separaron del mont6n tres cosas:

una graoidtica griega, una lista de nombres y una poesfa

de R"'"' ... Les quise convencer que la graraatica era un
libro de texto que tenia curso legal en los colegios, y el

bigotudo teniente me contest6 asperamente que aquellos

caracteres significarfan, sin duda, alguna cosa que el desci-

frarfa, ya, ya. La relaci6n de nombres, le dije, no era

lista de socios de logia ni del katipunan sino simple-

mente la de una cuestaci6n entre mis corapafleros de clase

para dedicar un regalo d un catedratico. No lo crey6. La
poesfa, como estaba escrita en castellano, no necesitaba

defenderla: el mismo podfa convencerse deque no era sub-

versiva, sino inocente.

No podfa contener la risa al ver que aquellos hbmbres
daban tanta importancia a aquellas tres cosas, como si

hubieran descubierto un gran crimen. Creo que el teniente

sorprendi6 mi risa, pues se encaro conmij^o y pregunt6

con voz hueca>si era yo el duefio de aquellos documentos.

Conteste que sf; entonces orden6 a los guard ias que me
ataran y asf condujeronme al cuartelillo. Allf me hicieron

sufrir mucho, me encerraron en el calabozo, me dejaron

muerto de hambre todo el dfa, y de noche me sacaron

para conducirme al vapor. No hubo instrucci6n, ni se me
oy6, nada ....

En la deportaci6n (aquf la voz del joven empez6 a ser

agria y triste a la vez) me trataron como a un verdadero

criminal, me dedicaron a trabajos forzosos, me golpeaban
si no podfa trabajar, porque el sol calentaba mucho y no
i^staba acustumbrado d aquellas duras faenas, por alimento

no me daban naas que arroz negro y pescadillos secos. Un
dfa me negue a trabajar: el verdugo, a quien llamaban bas-

tonero, me apale6 con sendos bejucazos, un golpe me al-

canz6 en el rostro: agolp6seme la sangre, me cego la ira,

le quit6 el bejuco y con ^l le df en la cabeza. Hubo sangre,

Cref que me matarfan aquel dfa; sin embargo, se conted-
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taroa con meterme en el cepo y dejanne sin alhnento: pre-

fieri aquello, di j^Vacias a Dies.

lOh cnanta liiel, cuanto veneno trajj^ado durante mi

destierro! . . . No, no les perdonare el ma.l que me lian liecho:

cuando llejj^ne el moinento, iah! Ique bien sabre devolver

ojo por ojo, diente i)6r diente! . . . Al tin, no se quien tra-

bajo para que me indultaran; ^racias a ello, estoy de vuelta,

te vnelvo a ver.

Y la voz del jov^en tomo cierfca inflexion langnida al

decir sus ultimas i)alabras.

—IHas snfrido niuclio!—dijo ella.

— Descuida: Dios no duerme: lle<^ara la liora: los tii^a-

nos caeran y seian ai)lastado.s. So que se trabaja. mucho,

se que la paz no es duradei'a, la revolucion volvera y.

destruira a sus opresores j^anj^renados i)or el orjfullo, por

la codictia. por todos los vicios. No faltare en ese mo-

mento: toda'la liiel que ten^ro guardada, todo el corrosivo

que abiasa mi alma lo lanzare contra la cara de mis ver-

dngos; sere uno de los que trabajen en ahondar el abismo,

agrandailo, agrandarlo cada dia para que nunca haya uni6il

y paz. El los caeran.

—No seas malo, Emilio.

—Ellos me ban forzado a serlo, ellos mismos. Yo no

les querfa mal antes: como todos los filipinos esperaba,

esperaba que un dia la madre Patria se compadeceria de las

voces de su colonia y la traeria las Ubertades pedidas. Pero

hoy, despues de lo que me haa hecho, no puede haber

reconciliaci6n. Esta es la voz de todos los que ban su-

frido, de tantos desgraciados como yo: cuenta que somos

muchos; aunque alguna parte del pais permanezca indife-

rente, somos la mayoria, la arrastraremos.

—No pienses en eso. Emilio .... Durante tu destierro

he pensado mucho en tf, he temido por tu suerte, cref

que no te volyeria a ver. Cuando me ocurria esto, tambien

sentia que odiaba a los causaiites de tu desgracia, me gus-

taba saber que nueisti:os guerrilleros lograban coger fusiles

y raatar a los enemigos. Quizas si hubiese sabido tu muerte,

el dolor me hubiera dado valor para vengar^e, peleandp.

— iFe, amor miol c, Hubieras sido capaz? iOh, cliante
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teamb! EJri el desti^rro Iqii^ diksntiai^ la^tgos y trists& pa-

saban para mf, suspirando^ pof el ffmn dfa de la vneltaJ!

Tii? reouerdo fdrtalecia. mi cdrae6rii en el snfriinieiito: cuaiido

ocum6 lo del bastonero,* temiehdo a cadtf momento nki

muerte^ el linico dalor ({ue transfa mi alma era el de lio

volverte a ver. Ouando rde encM'rarort en el calabozo, tii ocu-

pabas todos mis dfas y mis horajt; en la osciiridad te ve(a

refulgente pero triste, lloralido pop mi. entonces,..

La: madre entr6 en aquel momento interrumpiendo la

6onversaci6n. Un criado van fa detras, trayendo fruta en

dulce y agua para obsequiar fA recien llegado.

Pe y: Emilio no pudteix>n reanudar la cbnversaci6n pof-

que la* misidre no le?^ viylvtd a ' dejar.

Cuando »e derspidieroti, ella solo pUdo decir:

—iVuelve mafiana! Bsta ncKihe- terminare tu patitfelo.

—

(Pablicadp el 16 de NoViembre^ dfe 1898, en ei peri6dico Za
Independencia, coii el %^\x^(yxmno^ ^e Dapit Hajion.)

BUS€AND(^ Ei REMEMOi

Mannel sinti6 qae su« alegrias se evaporabati en do-

lores, qae sws* esperanza» cafAn de8d4 las* flotidas in men-

sidiadefs del cielo haftta losi^ pr0<u^d6s vfe^ntij^queros de la

desesperacidn. La< vida sabfi'^ a^ hiet y veimno. No podia

sorbe<r una gota de jubWof pufftj no^UxJdfa oogei* unu flor

sin espinas. IQue pesada era la cadena de la vida!.

Y Mantrel quifeo enetfntrif^e^ bditeatootle sas tristezas,

la luz que habfa de aJumbrai^ aq^ella noche 6sGura de su

alma. iTan oscura era!.
^

Y pens6 en ser buen<y/ Primero, quisosef litil a sus

semejantes. ponei* al serviciitt dfe todosS sn inflaencia y
riquezas. Da cadena pesad^^dd U- vid^a se le* aliger^ yin

poco, sentfgL espirituales ddlzui^ii^,^ fiE^ij^nb^s brisas en el

aimay al hacer una obifa^buecra'^ pero' mij«iiks veees la in-

gratitud punzaba srcoritzdn^como ' un pull[«H le hacfa sangre

ell ^1 y le prodiieCa' ddainaJirbs'ett su8 proi^dsltos. ;Nd es-

taba en ellp lo- que^buicabkl.
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Eiitonces quiso huir de la sociedad, estar lejos de loS

hombres. Ea la sociedad todas sou unas viboras, unos

lobeziios que se matan unos a otros. Y Mauuel se retird

a una posesi6n que beufa en el campo, alejado de todos,

sin recibir ninguna visita. La vida del campo le satisfizo

durante losprimeros dias. Aquellos campesinos eran francos,

sencillos auiique rudos: no comprendian la argucia, la doblez

ni los demas vicios de los de la ciudad. Siii embargo,

al cabo de algiin tiempo, aquella vida resultaba demasiado

insipida, la nion6tona sucesi6n de los dias le daba aburri-

mieiitoy melancolla iasoportable. Al afio, todos aquellos cam-

pesinos eran muy torpes, algunos, demasiado brutos: la

misma franqueza de antes le zaherfa ahora; sinti6 nostalgia

de un estado mejor, de un remedio mds eficaz.

Y se dedico al 'estudio. Saber, .
inquirir los secretos

del cosmos, misterios divinos, profundizar las entratias de

la naturaleza, darse cuenta de la agitaci6n de los atomos

y del moviraiento vital de todos los seres, en una palabra,

ser un sabio, un verdadero rey de la creaci6n ... El es-

tudio absorbi6 las penas de su vida: cada misterio que

descubria le dilataba el coraz6n, sentia placer y risa, se

a<?randaban sus conocimientos, se acercaba a Dios, se hacia

nias perfecto. Por consiguiente, el remedio estaba allf, la

luz estaba hecha. Pero algiin tiempo despues rbnacieron

sus penas, la oscuridad se hizo mas espesa; cuanto ma«

sabia, mas sombras veia; delante, el horizonte se le ex^

tendia mas largo e infinito: tenia fatigado el cerebro, el

coraz6n, seco...

El sabio se convirtio en artista. Las artes divierten

mas: las obras de« imaginacion son menos aridas que las

cientificas. El trabajo no se extiende a devorar largbs

libros y digierir inmensos voliimenes: se limita a abrir cauce

al gusto, a los grandes veneros del coraz6n que fertiiizan

y refrescan. Las artes rejuvenecen cuando por ellas no se

busca gloria ni inmortalidad, y entregado a el las, Manuel

sentia rejuvenecerse, abrirse la vida a sus ojos mds amable,

mas hermosa, mis divina. Pero en muchos momentos se

• sentia desabridp, roido por el .mal humor, la inspiraci6o

»o acudfa cu^^^Q se la llaqoiaba; ii»potei;Jie, ^urioso, Manuel
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rasgaba enfconces el cuadro 6 rompfa el papel y quebraba

]a pluma arrojaiido todo lejos de sf. Cuando se repitieron

estos rnomentos tuvo que dejar las obras de arte y des*

cansar.

Pero no dej6 de buscar el remedio a las penas de la

vida. Su juVentud habia huido: cuarenta afios de estudio

y luchas le dejarou hecho un pozode ciencia y experienciai

pero incapaz de curar las dolencias de su alma: habfa en-

tregado sus inventos al siglo pero no habfa podido inventar

lo mas principal, lo que necesitaba: un balsamo para sus

aburrimientos y decepciones.

Despues de algunos afios penso en ser religiosb. Apro-

vechando sus anteriores estudios, y recomendado por su

mucha fama, Manuel profes6 en una orden muy estricta.

La ensefianza, las obras de caridad, el confesionario, el pul-

pito llevaron su norabre, repetido de labio en labio, le

elevaron a altos cargos de la orden. En el claustro habia

una paz que en vano habfa buscado en la vida del siglo.

la abnegaci6n, el amor al pr6jimo y otras practicas de la

religi6n en que diariamente se ejercitaba le daban de gustar

encantos y dulzuras jamas saboreados en el mundo. No
era s61o esto: las penas, las tristezas mismas despedfan

cierto perfume delicado, olian a placer y dicha, puesto que

se hacia de el las una ofrenda a la divinidad que la re-

cibia con amor detras del veto de los ci^los en que esta

oculto. No habia nada, pues, que desear: nada faltaba

alii: para el coraz6n habfa las obras caritativas, el sa-

crificio continuo, la oraci6n; para el pensamiento, las cues-

tiones teol6gicas, los horizontes de la mistica: a todas las

facultades del ser se daba pasto y satisfacci6n. Luego
no hay duda: alli se escondia el balsamo largo tiempo

deseado, el remedio. Su espiritu se llenaba de reposo,

de dicha, amor y paz. iHaber perdido tanto tiempo en

buscar lo que deseaba fuera del claustro!

Pero lleg6 an dia en que tambien se aburrio: su en-

claustramiento le parecio demasiado pesado y triste. Las

risuefias flores del mundo que se habian marchitado a sus

ojos tornaban a recuperar la esplendidez y el color inci-

jiantes de lejanos tiempos: ardian las tenjfcaciones eni siji
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peebo, rugfan Ids pensamientos del mftl en^ sui oabes&«$ fai

Bociedad que habfa despreoiado y de la ouml sa habfftvdi«*

tfeinciado por sus votos volvfa a aparee^rdeJa fuJg.ULT«(ivkieH

deseable, gozosa, en el vertigo de sus distraccione«^ ooa

el infierno de sus orgfas.

Manuel se entvisteei6 mucho: procurd liichar^ dis^&iltiH*

narse, macerar y castigar sus carnes, Su eohducta su86it)6

entre Sii6 compafleros admiraci6n y asombro: lar fama^^ de

scr sail tidad sarli6 fuera del monasterio, recdrrid los^sal^atM

de )a sociedad granjedndale consideraei6n y respeta/ Sm
embargo, inada! La tentaci6n surgfa irresislible- y> desirite*

tofaj la iDflamaba todo el se!% le envolvfa* en sUf stiiiiestro

fuego, le martirizaba y le aferafa al mis^ttio tiempo.

Lleno de abatimienfco y desesperaei6n buy6. a loat'inoik-

tes^ busc6 una caverna y vivi6 como un Sad Gerdnioui.

Aqgi ya estaba seguro de no ser molestado por lOd ejatopi

del mundo. I Estaba demasiado lejos! La ooiMipafifaii de.' lius

fteras en vez de disgustarle^ le distrafa: en oon^inua oi'aejdn

y en penitencia. continual apenas cuidaba de sn sari^ud y
de su alimento: vivfa para Dios procurftba apa^rtar tddiis

sus recuerdos para no sentir tdsteza m molesttar ,

Pero alii no tardaron en perseguirle suft n^BoorHas^r y
sus tentacioues y cuanto mas lejos< estaba de la soei^Mi

enta se le presentaba mas hermosa y deleitable: la brliia

que bajaba hasta su caverna le parecfa mu^ica* insrHiuad^^d

de los salones: el trino de los pajarillos-le par^cla' voe«$

cj^ue hablaban, canciones que habia aprendidch em otro tie^po

y^ combatiendo sus deseos y librando interiopestbataUa8?C0ii*

sigo mismo, Manuel enferm6 y muri6, minada-ix>i* el ca^-

sancio, la debilidad y la tristeza,

Y cuando cerr6 los ojos, su espfritu, por fiii/ coropr^ndwi

que hallaba el verdadero bialsamo a las tristezas, la-vei*-

dadera luz que se derramaba en las espesas • obscqi^idad^

de sn alma.—(Pdblicado el 15 de 0iciembre*de >1808v eni el |i«i-

ri6dicoZ^ Iiidependeiicia, con elseud^nmodi^^Dapitlfffpon.)
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DE FLOR EN FLOR.

Mameng, una nifla de ocho aQos, clespues del desayuno,

baja corriendo al jardia de la casa. Sa trajecito bianco

ondula al desgaire: el sol hiere amorosauaente su rostro y
le colorea de alegria. Brinca y rfe, canta y salta, aletea,

como un pajaro. con las manos; y pisa aqui el rocio des-

garra alia una flor, huella mas alia una planta que des-

pide el zumo oloroso de su tallo peifumando sus sonro-

sados talones. lEl contento! Si, el contento de la nifia es

un delirio, raya en el exbrenio. Ninguna causa feliz la

motiva, pero esla asi, su esencia es el placer, icasta, infal-

sificable esencia de la nifiez! . . . Esta muy fiesca la grama:

el sol tiende sobre ella un manlo brillante de liermosos

rayos: la nifia no se para en conlemplarla, goza y salta.

En aquel punto, languidamente columpiados por la brisa,

brillan los rosales que atraen la atenci6n de la nifia y
la arrancan espontaneas exclamaciones. lOh, que preciosos!

iComo crecen sus rosales! Estan mojados como despues
de un bafio! iPragantlsimos! Los cortara para la Virgeii

una hermosa Vii*gen que tenia en su cuarto. En ninguna
parte ban de estar mejor que alii, en su altarcito lleno

de restos de velas y perfumes de marchitas flores, cina-

momos, azucenas y pasionarias. iOh! la Madre tendra un con-

tento al ver el ramillete de este dia. Lo formara de aquellos

rosales ... pero ique tendran aquellas flores que floreciaii

siempre tan bien? Deben de tener alguna invisible hada que
las cuide todos los dias, escondida detras de aquellas plantas.

Y la nifia vuelve a correr y a brincar, aletear como
un pajaro, entre risas y cantos que despiertan de su suefio

de la noche anterior a los dormidos capulios y albbrotan

a los insectos que, posados tranquilamente sobre la punta
de las corolas y estambres, libaban la miel y el nectar

que constituian su frugal desayuno. La brisa penetra ea
el jardln, como un ladr6n nocturno, sin hacer el mas leve

ruido, pero mueve con su soplo todas las hojas en feble

y eatrecortado vaiven. El sol sigue tendiendo, bajo los

pies de la uifia, su heruiosa sabana de rayos, sobre la
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humedecida yerba, pero Mameng no se para en contem-

plarla, goza y salta.

—IQue mariposa!—dice visiblemente emocionada la niHa

y, en esto, ha visto una amarilla, como el girasol, revo^

loteando sin descanso de una en otra flor. Mameng se

detiene un momento, suspende su carrera, plega sus dos

manos sobre el pecho y reflexiona la manera de cogerla.

lEs muy linda! Tiene unos colores asi de ... oro y arco^

iris!--rBruscaraente alarga la mano derecha: la mariposa se

acerc6 tan to a ella que casi le roz6 el vestido; y sus pe-

quefios dedos se manchan de! i:)olvillo aureo de las alas,

V)ero la burladora mariposa se escapa. Mameng se anim6:

la primera tentativa le liabia hecho creer que tenia ya

cogldo. entre sus manos, el insecto.

Otras veces tambien habia perseguido mai-iposas, pero

no eran tan lindas y tan ... como aquella, ni estuvo tan

afortunada como aquella primera vez. Anteayer cabalmente

estuvo ella pesarosa y mal humorada, al volver del jardin,

porque aquelias mariposas eran muy ariscas y no se de-

jaban coger. Peroentonces era otra cosa. De seguro que

iba a ser un gran dia. La cogeria y le daria de comer

todos los horas y la pondria en una jaula, como un*paja-

rito, para ver como movia las alas y saber porque besaba

tanto a las flores del jardin.

Entre tanto, Mameng queda mirando atentamente y con

curiosidad entre sus dedos aquel polvillo de radiante oro

puro, mezclado con un tinte azul, que alegraba su vista

lo mismo que cuando veia a su planta favorita, alli en

un rinc6n de su huerto, dar un brote 6 una flor, rodeado

de mil encantos, gracias a su i-iego y cuidados.

Encendido el semblante que reverbera contento y ju-

bilo, busca de nuevo con chispeantes ojos a la mariposa.

«Alli esta> se dice y corre hacia aquel punto. Es un her-

moso rosal aquel en que se ha posado el lepid6ptero. Tiene

hojas y flores en abundancia: es la sefiora y reina de aquelios

sitios. Mameng, adelanta con las manos en actitud de cogeiv

fceme hacer ruido con sus pisadas y se acerca queda, m^
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quedita, sin aliento, sin respiraci6n casi. Le sofoca la emo-
ci6n. De pronto vuela la mariposa y hiende el aire con
sus alas y se va a posar en una planta cercana: parece

que al notar la persecuci6n de que es objeto, piensa de-

safiar a la juguetona nifia.

Y el desafio se entabla. La mariposa vuelve al mismo
rosal y permanece menos de un minuto. Mameng cOrre

tras el la, pero esta vuelve a volar luciendo al sol sus

tornasoladas alas y dirigiendose a una elevada dalia, a traves

de un camino de irregulares circulos y figuras eniginaticas

que seguiaii con una tenaz avidez los ojos de la nifia. Largo
rato estuvo volando sin descansar. Mameng sentfa el

ruido de su vuelo, veia aquellas dos finas y *movibles la-

minas, pintadas de multiples colores que la luz del sol

hacia transparentes, y no cesaba de formar en su fantasfa

mil proyectos y esperanzas que le enardecian y le enva-

lentonaban a terminar aquel desafio. En un momento de
impotencia, la nifia coge del suelo un largo palo que le-

vanta luego por los aires y lo blande como un arma ojor-

tffera para atrapar a la fugiliva mariposa. Esta, sin temor
alguno al arma, se posa lentaraente sobre una llor pr6xima,
agitando con suave movimiento sus alas como si fueran
un abanico que le aiiviase del calor y de la fatiga sen-

tidos durante el vuelo.

— iAh, por fin, eres mia!—exclama la nifia entre go-

zosa y conmovida, alargando el palo y golpeando la flor.

La flor se separ6 del tallo, magullada i)or el golpe y cay6
a tierra, ineite, como cortada por un cuchillo. La mari-

posa sacudi6 energicamente las alas y vol6 nuevamente es-

capada del pelifuo, continuando el camino de la dalia y
trazando^sus irregulares circulos y sus enigmaticas tiguras

como si nada hubiera pasado.

Mameng sigue corriendo en su perseeuci6n agitando el

palo y sacudiendolo, a diestro y siniestro, mojada de sudor,

y resollando fuertemente por la fatiga. No, no lo de-

jaria. De veias que no lo dejaria. Le perseguiria donde
4Uiera, hasta el fin: no pararia mientras no se dejara



796 CULTUHA FILIPINA

coger, aunque se viniese encima la tarde, aunque anoche-

ciese. Ella persistirfa y de segaro que la cogeria al tin,

no faltaba mas. iQue no la llamasen como se llamaba, si

ella no cogia aquel hermoso animalito de oro!

Y la mariposa, aleteando coquetona sobre los aires, y

]a nifia corriendo y saltando por alcanzarla, evocan la

seniejanza de niiestra alma corriendo tras una fugitiva y

burladora ilusion. Mameng por momentos a!)arta la caba-

llera que cae sobre su frente, enjng'a el sudor que moja

y enciende sus mejillas y busca enseguida a la mari[)osa

que sigiie desafiandole con su erratico e indeciso movi-

miento y su continuado sonoio revoiotear entre flores y

caricias de sol. La mariposa parecia decirla: «Yo soy ani-

mado fragmento del iris: mis alas tienen resplandores y

esmaltes de' primaveral cielo, mi vida es un vuelo sin firi

per los espacios: bebo el aura, las tlores beso con caldeada

pasion, tengo bellezas escondidas, ocultos encantos, deslum-

bro, me dejo desear y amar, y huyo: persigueme, nifia>.

Mameng la persigue blandiendo el palo que tenia en

la mano. Aquel juego ya la cansaba. Se le agotaba la

paciencia. Ella no podia explicarse como era tan dificil

coger mariposas, cuando tan pequeSas eran. iSi se apreii-

deria aquello en el colegio! Aseguraria que aquello se apren-

dfa, pues de otro modo no le costaria tanto. Sus amig^3,

si, que sabian coger mariposas, a pufiados, asi . . . a cen-

tenares. Algunas veces llevabanla algunos de aquellos ani-

malitos de oro, vivitos. muy hermosos, que ellas colocabaa

luego sobre la punta de las flores para que pudiesen comer.

Pero ella era muy desgraciada, una infeliz nifia. Jamas

habia sabido coger una mariposa. Todas se le escapaban

como si les fuera a hacer algiin mal. Pero I si' no! ella

no les hara ningiiii mal, ial contrariol

Y con cierto malhumor, con rabia casi, deja caer un

golpe violentisimo sobre la dalia en que descansaba el iepi-

d6ptero desde mucho tiempo. Ella habfa dejado adrede

que pasase mucho liempo para hacer creer a la mariposa

que ya no la i)erseguia. Y cuanto mas descuidada estaba,
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entoncGS se vi6 roclar a la flor, al recibir el rndo golpe,

y rochir coii el la a la mari[)osa, medio aturdida, teinblorosa?

a<?onizante, sin una ala, al liegar al sueio. Era un mo-

mento sublime aquel. Cayo la flor entre uiia lluvia de

liojas y vi6se a la mai'ij)osa liacer imponderables esfuerzos

para volar, con una de las alas que le quedaban, y lle-

j?ar ill suelo Lemblando como un I'eo al acercarse al lugar

del patibulo.

Mameng la atrap6 al fin. Solt6 iji voluntariamente un

fuerte grito de jiibilo. arrojando lejos de si el palo y corri6

hacia la mariposa cubierta y escondida enti-e la yerba, ri-

gida ya, sin vida, huraeda de rocfo, medio desteQida de

aquellos colores hermosos de ar(*.o-iris y sin una ala. Es-

taba fea, muy fea en a quel estado.

La nina la coge y miia con triste xuriosidad aquel

pequefio cadaver que desprendia el aui-eo polvillo de su

ala. tornasolando la pulma y los dedos de la llorosa ven-

cedora. La matiposa muerta, con sus ojitos opacos pai'ecfa

entonces decir a la pobrecita: «Yo soy la ilusi6n que al

hoinbre convida al goce y a la felicidad, le animo con mis

pritnoi-es, despiei'to sus deseos para perseguirme; y cuando

me tocan, me desvanezco; y cuando me cogen, me convierto

en polvo y mortuorio despojo>.

LA HADA DEL COMBATE,

I.

Rosnena el clarin: los caballos relinchan, las pisadas

de un gran ojercito hacen retemblar la tierra. Un joven,

un ))erio y arrqgante joven, cuyas miradas fulguran, con

palida y misteriosa luz, va al frente de todos. El enemigo

espera a lo lejos; no quiere provocar la lucha: pero el

joven manda avanzar—«iQue pretendemos? (sNo es luchar

por la patria? Adelantemonos: la gloria sale al encuentro

del que Mega primero>.

IDnra fue la refriega! El enemigo era bravo y su-
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perior: los jefes valerosos y decididos. El call6a tronaba

con apocaliptico sonido: los fusiles vomitaban llamaradas

de infierno. El humo hizo bajar la noche en pleno dia:

cayeron los hombres como espigas: los cadaveres {ueron

alfombra de los cabal los. iHorrorosa hecatombe!.

El bello joven sigui6 al frente de todos: con la frente

enhiesta miraba los movimientos del enemigo e impavido

y grande acariciaba con una mano el pufio de su arma y

con la otra daba la seflal de mando.—<Es un heroe>, le

dicen todos. Y los soldados, borrachos de sagre y p61vora

se meten en el coraz6a del enemigo y hacen profunda car-

nicerfa.

' En un momento, el bello joven vi6 que el abanderado

habia caido. Vi6 que la bandera habia sido cogida por los ene-

migos. «iViles, robais lo mas precioso, lo mas sagrado, el

coraz6n de la patria, el alma de mi naci6n. Antes mo-

rire>.—<iSus! mis amigos, a ellos. a ellbs, Perderemos el

honor si perdemos la bandera; perdamos tambien las vidas

para perderlo todo>. La embestida fue terrible, fue sail-

grienta: un diluvio de fuego, un arroyo de sangre. Pero,

la bandera se gan6: el enemigo, descuartizado, huy6 a la

desbandada.

Brillaba la ciadad como un gigantesco foco: mil arcos

hundfan sus alturas en las b6vedas de los cielos: sones de

miisica estallaban en las calles y estremecian las almas,

La ciudad festejaba la Uegada de los vencedores.

<Ahi llegan, ahi llegan»—grit6 la muchedumbre Un

bello y arrogante joven, cuyas miradas fulguran con palida

y misteriosa luz, va al frente de todos. La bandera del

ejercito, aquella que fne reconquistada del enemigo, tremola

sobre todas las cabezas: todos la saludan. «iOh ensefla de

la patria! tii alientas al soldado*. tii engrandeces al heroe

tii embraveces la sangre del coraz6n>.

En un tablado grande y magnifico esta sentada en grada

de honor, una, sobre todas, hermosa mujer, princesa de

la gracia, emperatriz morena de languidos ojos. Ella es-

pera con ansia 1^, llegada del heroe y mjra a todos sonr|eate
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y como embriagada de dicha. El heroe sube al tablado

entre aclaraaciones del pueblo y recibe de manos de la

hermosa uii aureo anillo de gruesos diamantes.

Al darlo, la emperatriz sonrie con la mas graciosa y
bella de sns sonrisas y dice estas palabras:—lOh heroe, tu

gloria glorifica a tu patria, la hada de la victoria te ha
conducido en sus alas para aterrar al enecnigo, llevate el

premio que la gratitud del pueblo te da, pues lo mereciste!

El bello joven, besando la mano de la hermosa que le

entrega el anillo, contesta estas palabras: Nada me tiene que

agradecer la patria; mi valor no ha sido todo: en medio
del combate me ha defendido una hada: en la hora de

peligro el la me salv6. Alia en una humilde choza de m
pueblo, una mujer esta llorando porque me ama. Su pen

samiento me anim6 en la lucha; su recuerdo recalent6 m
sangre. Ella ha rogado por mi. IToda mi gloria es suya!. .

iOh mujer, eres llena de gracia y hermosura, toda gran

deza, toda sublimidad, toda amor!> ^
(Publicado el 27 de Abril de 1899, en el peri6dico La

IndepeJidencia, con el seud6nimo d^ Dapit Hapon.)

LA PRIMERA EMOCION.

Escribi6 su primer artfculo al calor de una inolvidable

impresion. Puli6, en lo que pudo, el estilo; emple6 pensa-

mientos graves y severos, como de un hombre maduro,

de donde fue resultando un habla, mas que regular, notable.

IQiie alegre estuvo despues! iCon que cuidado dobr6 y puso

bijo sobre muy bianco aquellas cuat-billas de papel que le

hiibian absorvido horas enteras y le habian costado tantos

apuros! Luego sonrio. iAh, que sonrisa!.

Enrique tenia diez y nueve afios, pero su cara repre-

sentaba mas. Naturaleza triste, desengatlada, era de esos

a quienes la juventud presta una seriedad demasiado pre-

matura, nifios hombres que Uevan una faz marchita por

tristezas ideales y un coraz6n enfermo pero tierno y deli-

pado. Timido y osado, humilde y altivo, des])i-eojupjado
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y escrupuloso, tenia todiis las contradicciones y defectps

de esas natui-alezas iocas y exaitadas que acaban en un

manicomio (3 lletj^iui a la iiun()rlali(]a,d; naturalezas a!*isoas

y pletoricas do sot, pero exhanslas de jnj^o en medio de

la alet^i-e i)rimavera. Poseia un taleiito observador y una

inteiij^encia lard fa. poro clara y, conio al niismo tiempo era

de inia^inaci6n robusta. y I'ecunda, resuitaba imi)osible que

no se manifesbase en 61 esa tendencia coinun a los seres

de su edad y temperamento, esa especie de enfermedad

quo les lleva a exterJorizar todo lo que tienen dentro, rev

velar y contiai* sus tristozas, delirios e iinpresiones a los

denias como si a estos los interesaran. Qneria ser escritor.

—Ahoi-a mandare eslo y al dia si^uiente seguramente

se i:>ublicai-a, se dijo Enri(ino.

Y la sonrisa de antes, una sonrisa retozoiia. fina y alegre

como un rayo de sol que so liltiaso a traves de los 'HO-

barronos de un uial dia. volvio a dibujai*se sobi'e sus .la-

bios y a animal', si cabe, mas su rara. r.Como no? Enrique

habii sen'tido durante mucho liMupo la ol)sesi6n. Queria

l)ublicar algo, darse a conocer. Ya- era tiempo. Desde que

comenzo sus ensayos y ia diosa so hizo sentir en su in-

terior sofiaba ya en el deleite inmortal que proporciona-

ria el publicar sus articulos, aunque no los pagasen: me-

jor si era asi: el arte no es un oficio y se rebajaria

si se cambiase sus pi'oducciones con dinero, porque no hay

dihero que pueda valer lo que un pensamiento, una obser-

vacion 6 una frase feliz.

Ahora se le !)resentaba ocasi6n de realizar su suefio. El

di!-oclor de un peri6dico nuevo invitaba a todos los escri-

toros, viojos y noveles. B uen tonto era el si dejaba es-

cai)a,i- aquella oca^ion. Era cosa decidida : iwAuda viH. (IQUellO'

Y de antomano. ])aiecfalo ya vei- i).ubii(ado aquello: veia

aquollos ca,ra(•ter(^s d o sfi<4 uj'acios y maitrec hos que traz6su

nrino sobre ol [)apoi, convoitidos on lelras (le molde, finas,

i'o^ulares, pequofias, sin Uianchas inairrj^as do tinla, me-

caiucamente bellas.

Eniique salio (;o hu casa. Llevaba en el bolsillo del

])antal6n el sob^e quo (•< nterifa el articulo. En la calle es-

quiv6 !a laeseicia do los c( i coidcs y no pa}^6 por dp?
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lante de la Universidad donde estudiaba a la saz6n y cuya

gran sombra se proyectaba sobre la calle como una alfom-

bra de Into. El qnerfa evitar todo lance y todo encnentrb

que descnbriese sn secreto. El qnerfa escribir pero no

queria qne conooiesen qne escribia: annqne su firma se po-

pularizase y lograse trinnfos gloriosos, el queria mantenerse

(iesconocido. Por eso habia firmado su trabajo con un seu-

d6nimo.

Entre tanto pensaba c6mo habia de hacer llegar el

sobre al director. ^Entregfailo el? Oh, no: no hay que pensar

en eso: entonces le conocerian y cabal mente eso era lo que

procuraba evitar. Bneno: habria que dejar el sobre debajo

(ie la puerta como hacen los repartidores con los niimeros

del peri6dico. Pero asi podria extraviarse de mil maneras;

si el criado no lo barria confnndiendolo con cualquiera ba-

sura del suelo, corria el peligro de no ser llevado a la

mesa del director 6, si era llevado, lo fuera de manera que

este no lo pudiese ver entre los demas papeles. Y de cual-

quiera de estos modos el artfculo ya no apareceria. Lo
raejor (icual era lo mejor? Ah, sf: remitirlo ppr el correo.

Esto era seguro. Y con este prop6sito iba a volver sobre

sus pasos, pero un pensamiento le distrajo y maquinalmente

8igui6 el camino de la redacci6n del periddico.

Indeciso y timido pas6 delante de la ancha puerta de

la redaccidn, abierta, muy abierta, como si invitase a todos

a que entrasen. No habfa nadie: ni un portero, ni un orde-

nanza. iEntrarfa? No: sus escrupulos de antes resucitaron

alii, y pas6. Pero luego, como arrepentido de su pusila-

nimidad, volvi6, se detuvo delante de la puerta y mir6

por todas partes como si esperase ver a alguien para en-

tregar el sobre y, como nadie apareciera, se entretuvo en

mirar aquel gran portal6n, aquel amplio zaguan y alia en

el fondo un bulto grande y largo que permanecfa en la

oscuridad: acaso un carruaje. Despues de mncho rato, En-

rique como si siibitamente sintiese un acceso de valor en

aquella soledad, arranc6 del fondo del bolsillo el sobre y,

sin acordarse de su anterior resoluci6n, lo tir6 precipitada-

mente alll, en medio del suelo, donde cay6 con un ruido

de alas que rasan un instante la superficie de una pared«
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Despues hnyo, coi'rido y confuso, de aquel luj^ar como si

acabare de cometer un crimen horrible.

Al dia si^yuiente ]\e^6 el periddico y Enrique lo devor6

con la mirada. Al princi|.)io su coraz6n did un viielco; ilu-

sionado, crey6 ver al moraento el litnlo de su trabajo.
, Pero

se convencio muy pronto de que se habfa engafiado. ISn

articulo no estaba alli! iPov que? Ah! no debio gustar se-

guramente. iQue. decepcion! 6 Era malo, por Ventura? Su

amor propio se sentia mortiticado por esta idea y un movi-

miento de despecho- le hizo decir que todos los redactores

de aqnel peri6dico nuevo, incluso el dii-ector, eran unos

ignorantes. Pero bien pronto se rehizo: tuvo una espe-

ranza: quiza lo publicaiian al dia siguiente. Aquel dia sin

duda habia sobra de material.

Pero ni al dia siguiente, ni al otro ni al tercero el

articulo se public6. Enrique empez6 a desanimarse, a estar

desabrido: queria pedir satisfacciones al director, saber la

verdad. ^No habra este recibido el trabajo? Mas de una

vez se arrepinti6 de no haber cumplido su prop6sito de

remitirlo por el correo. iEl articulo se habra extraviado

quiza!

Enrique, desesperanzado ya completamente, abri6 un

dia el periodico. lAl fin! lAUi estaba! Si, era su articulo.

Una Uamarada de rubor y gozo colored su cara, sinti6 un

desvanecimiento languido, suave, como si fuese arrullado.

en brazos de una hermosura, y una especie de cosquilleo

tibio en el corazon y de pasajero mareo en las sienes le

dejaron recogido sobre si misnjo durante algunos instantes,

oyendo vibrar fuertemente en el silencio las impresiones

dehciosas de su alma. Realmente para Enrique aquelioera

una emocion virgen, una emoci6n nueva, desusada, des-

couocida, semejante a la de los primeros amores, mucho
mas aun; la mirada de la primera mujer amada no le hu-

biese trastornado tanto: recbrd6 el placer de los dieses y

se afirm6 que el lo sentia. Miro^ con ternura el titulo; luego

se fijo en la firma, empezo a leer dos 6 tres 1 ineas'al

principio, salt6 hacia la mitad y volvi6 al principle; ley61o

mas despacio... Analizaba las palabras y hasta laS le-

tras, se fijaba en las nimiedade^^i en las erratas: ^k^Jt^i^^^
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le hacian desfallecer: dejaban oscura y enigmatica la frase

6 le hacfan decir lo coiitrario de lo que querfa. (iQue

dirfa el publico de el? Se reirfa y le calificaria de igno-

rante, pedestre, sin conocerle. Todo por culpa de los ca-

jistas. dPor que errariau los cajistas?... IVaya! Aquello

se Jo dirfa al director: le harfa publicar una fe de erratas

de su artfculo, si fuese necesario. Enrique, de esbe modo,
pasaba de un arrobo delicioso a una pena, de un deleite

celestial a una c61era mal reprimida; su artfculo no le

proporcionaba enteramente el placer de los dioses: hasta

se arrepint!6 de haberlo mandado; aquella mala gente le

habfa estropeado su obra y el publico se habrfa burlado

de el con raz6n.

Poro Ique amable era el director! Mire V. que sin

conocerle, acceder a su suplica y dar a luz su trabajo en

la plana preferente de la revista. Aquello era couapren-

derle. El trabajo debe de ser hermoso: si no dc6mo habfa

de publicarlo? Ciertamente le habfa hecho esperar muchos
dias: pero era seguramente porque no habfa sido abierto

el sobre sino hasta entonces 6 no habfa sido visto de

antem^no. A ello se habrfa debido la tardanza. La verdad

es que el tuvo la culpa de no haberlo remitido, como se

propuso, por el correo... 6C6mo podria conocer al director?

Porque, a la verdad,. Enriqud sentfa deseos de conocerle

para darle las gracias personalmente: un vivo sentimiento

de gratitud se movfa dentro de su pecho hacia aquella

persona desconocida, pero bella y amable, a quien su ima-

ginaci6n le presentaba digna de consideraci6n y respeto.

Tuvo una idea. Enrique dirigio una ultima mirada de

ternura al peri6dico, lo solt6 sobre la mesa y se puso a

escribir:

«Sefior Director:

«Uii mill6n de gracias por la publicaci6n de mi
primer artfculo. Debole a V. primeramente el honor
de figurar mi firma modesta en su importante re-

vista y segundo la satisfacci6n y el deleite de los

mas grandes y puros que he recibido en mi vida.

Ea prueba de gratitud, ya.que uo puedo d^mos;.
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trarla de ofcra raanera, le seguire enviando a V. mis

articulos.*

«Ruegole unicameiite que mirando por el honor

de mi pobre tirma tenga a bieii recomendar a los

cajistas que no se coman muchas palabras.>

«Sirvase V. admitir los respetos y considera-

clones de» etc., etc.*

Dobl6 el pliego, puso al sobre y llaiii6.

Pero al ir a mandar la carta, uu mal pensamiento le

desconcert6 y le hiri6 en lo oias profundo de su arnoi*

propio quedando un momento pensativo y raurmurando:

—No he caido en eso... si, iquien sabe! Mi articulo se

habra publicado porque faltaba algo con que Uenar el pe-

ri6dico y s6lo sirvi6 para cubrir un hueco.

Y Enrique, agitado, con algo de vergtlenza y pena,

rasg6 en inenudos pedazos y con cierta melanc61ica negli-

gencia la carta dirigida al director.

(Publicado el 19 de Agosto de 1899, en el periodico La

Indepejidenciiiy con el seud6niino de Dapit Hapoti).

UNA MUJER HERMQSA

5No OS acordais ya, sefiorita, verdad? iNo os acordais

de aquel joven tiinido, pobre, triste casi siempre, como ar-

bol de ceraenterio, inuerto de amor por vos, cuyas espe-

ranzas habeis animado y correspondido en otro tiempo con

vuestra predilecci6n y carl Co? iNo os acordais de vuestras

confidencias que os hacian tan hermosa y amante a sus

ojos hasta tal punto que diera por vos cien vidas si cieii

vidas tuviera y vertiera por vos toda la sangre de sus venas

para evitarps un disgusto y ahorraros una lagrima? (iNo

OS acordais de su exaltacidn cuando estaba en vuestra pre-

sencia, de sus proraesas eternas de felicidad como si la

felicidad estuviera en su arbitrio el darosla, de sus gran-

des trisfcezas cuando os veia eufadada, de sus ataques da
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risa y jubilo cuando brillaba sobre vosotros la paz dichosa

de la reconc]liaci6n?

iCuaii fragil es vuestra raeraoria, sellorita! Todo ^sto

lo echais al olvido oomo si tiada hubiera pasado, olvidais

aqnel tiempo que tanta dicha y tanto amor contuvo como
no hail coiitenido jamas flores los campos eii primav^era ni

estrellas el espacio en serena constelada noche ...

I Me estremezco de horror ante la espantable ligereza

de vnestros recuerdos!

Si taviera hidalguia y piedad, yo no debiera recorda^

ros nada de ello: sierapre, sie'mpre es amargo el recuer-

do de un i)asado feliz, pero estoy abnrrido, sefioriba y
icuan dulce es suscitar recuerdos de amor y felicidad cuan-

do llegan momentos como los presentes!

*Juzgad vos misma si debo estir abunido. Esta ma-
Sana me han despertado diciendo que ine buscaba un amigo
a qnien no qneria ver; el criado me hizo un chocolate in-

sei'vible e intoxicante; el cielo permanecio gris y fatidico

para no dejarme ver el sol que sabia era mi ainigo y mi
alegria; cuando iba a salir no quiso pasar ningiin vehiculo
hasta dos horas despties; necesitaba hablar a una persona
la cual en el mismo momento de mi llegada acababa de
salir de su casa; me dedique en la oficina a emborronar
un informe sobre un complicado expediente y el Jefe me re-

proch6 y rili6 notando un ciimulo de distracciones; me
retire a casa y el diablo de cocinero habia tardado en
vol ver del mercado y no me ha servido la comida sino

despues de una bora de desesperacion y ayuno....

lOh, que dulce es suscitar recuerdos de amor y feli-

cidad pasados en- momentos como los presentes!

II.

Erais una chiquilla cuando el 70s conoci6; prometfais
ser hermosa, esto es verdad; porque l^a ternura dulce de
vuestras miradas, las curvas incitanUis de vuestro cuerpo
y el elastico desenvolvimiento de todo vuestro ser aumen-
taban de una manera vigorosa y exhuberante cual si las

energlas de la naturaleza se complacieran en derramar sobre
vuestra figura tesoros de hj^^da gentil y divina.
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Fuisleis primoro rnuy amigos y ^l os vefa crecer y <

venir a la vida, con esa liermosura que invita a calientes

dulzuras de amor, con esa vivacidad admirable de la cri-

salida que ad^juiere alas y queda traiisformada en mariposa

en el recinto de un jardin.

6Que OS dire que nolo sepais? Vuestro amigo con el

tiempo se prend6 locimente de vuestros encantos y un

dia OS declai-6 su pasi6n.

(iPor Ventura le rechazasteis? No. ^1 era pdbre, lo

sabiais: ^/ no era hermoso ni gentil, lo comprendiais: es*

taba ti'iste casi siempi'e por un cat)richo de su naturaleza

y timido con vos apesar de llevaros mas aflos y de la con-

fianza que niediaba enbre ambos. Lo de pobre declais que

no era defector lo de poco hermoso, menos: lo de triste

OS {^ustaba y divertia porque deciais que asi os era m'as

interosante y, tinalmente, lo de timido era un encanto mayor

porque eso probaba las delicadezas de su pasi6n y las vir-

ginidades de su alma y porque no os gustaban los horn-

bres brutales, colericos, turbulentos.

iQue (lulces eran ainellas veladas, que inolvidables

aquellos dias de ternuras y caricias embriagadoras!.

ifil vivia lejos de vuestra casa: muchas veces no podia

veros porque era necesario contar con algun dinero en el

boUillo y el se encontraba casi siempre sin un centiino:

no queria deudas y preferfa caminar a pie los kil6metr08

de distancia que le separaban de vos. Sudoroso, jadeante

llegaba a cierta distancia de vuestra casa y para oculta-

ros su fatiga se limpiaba varias veces el sudor del rostro,

componia sus cabellos, se arreglaba su traje y se presen-

taba a vos sonriente, descansado y perfumado, como si

acabase de salir de su tocador.

Su pobreza y su suerte le arrancaban en la soledad

lagrimas y suspiros, pero ^/ olvidaba sus sacrificios y tris-

tezas al hallarse cerca de vos y se* consideraba pagado

con creces con una de vuestras miradas y sonrisas amo-

rosas.

Por vuestra parte, vos parecfais corresponderle. lQu4

buena erais en aquellos tiempos! Le contabais todo, los

cuenfcos de las amigas, las galanterfas de otros JOvenes qw^

i
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OS segufan los pasos, las delicias de vuestra vida, el mal

humor y el disgusto pasajeros con la familia, le pediais

su opini6ii sobre el color del vestido, la cinta 6 la alhaja

nueva, la dabais cuenta de ir a una fiesta, a una reuni6n

a la casa del vecino. . .

,

Si:. 61 OS amaba y vos le aaiabais d H: el fne muy
(eliz con vnestro amor, vos tambien creo que lo habeis

sido en aquellos tieinpos, pero aquellos tiempos pasaron y
hoy ...ya no os conoceis ni os sahidais cuando os encon-

trais en la calle 6 en alguna funcion de iglesia.

III.

Sigo con mi maldito aburrimiento, rai ataque de spleen^

seflorita, y debo seguir recordando hechos del pasado, es-

cenas de felicidad rotas |)or el deshielo natural de los

sentimientos.

(iNo es verdad que aquel joven fue lo suficientemente

torpe para no cono^er vuestro caracter y comprender de

lo que erais capaz? iNo es verdad que dejo de ver en el

tranquilo misterio de vuestras piipilas la llama de la trai-

ci6ii que ardia debajo de ellas con tetricos resplandores?

ftN^o es verdad que cuando os vino el cansancio le dejas-

teis como un inueble iniitil que estorba al lujo y fausto

de vuestras conqui.sta.s?

Teneis razon: eso es muy natural, seflorita. Cualquiera

eii vuestro lugar hubiese hecho lo mismo.

No OS recriraino por ello. Si a alguien hay que re-

ci'imiiiar ese sera el, porque no quiso sacar todo el partido

posible de su felioidad, cuando esta estaba a su favor y
le coiicedia derecho sobre vuestro corazon.

Cuando el se convencio de su desgracia, barbotan-
Jo dolor en su alma recientemente herida, old lo que decia:

Tengo derecho a llamarla mia.

Tengo derecho a todo su coraz6n y a cada una de
s«s [)alpitaciones y latidos de amoroso sentimiento porque
f»^i el primero en poseerlo y ocupar su atenci6n y cons-

tituir su dicha.

Tengo derecho a cada uno de sus cabel los porque jugaba

k^w^ veces con el los y los aprisionaba e.'itre mis dedos,
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arreglandolos a mi gnsto y ca|)richo para hermosear so

cabeza y hacerla mas iiiteresante a mi vista.

Tengo dereclio a sus labios, sus mejillas, sus manos,

porque los he besado innumerables veces con Iqs besos

mas tiernos y aimsionados y llevan aiiii la huella de mis

hondas caricias de amor.

Tengo derecho a las palabras de pa?5i6ii que dice &

su actual amante porque me habia dado palabra de no

amar a otro y que antes de ser perjura se arrancaria la

lengua.

Aquellos arboles que tantas veces nos han visto pasear

con la so.nrisa y el amor.

Aquella luna que durante un tiempofue nuestra mayor

delicia y cuya saiida es|>erabamos con tanta emocion y ansia

para acudir a la precisa hora de la cita.

Aquella brisa que veiiia del monte, portadora de mil

ensueflos y proyectos. la cual acariciaba sin temor ni ofensa

los bordes de su cabellera y los pliegues de sw vestido

y llevaba hasta nil el pei'fume tibio que emanaba de ella.

. Aquellos mudos objetos del sal6n que han asistido a

tolas nuestras Veladas y oidq repetir las mismas promesas

y que despues de a!t;un tiem|)0, parecian recitar entre si

lo que de iiosotros habian aprehendido.

Todo eso la recordara mi imagen, mi amoi, las horas

aquellas 'de caricias, el mundo aquel de ternuras y con-

fianzas, y si su coiMzon es infiel, su memoria en cambio

,
permanecera leaK finne, inquebrantable, por la cual quedard

unida a mi eternamente.

Kstas cosas os decia, seftorita; habeis de perdonar sus

mucthas extravagancias porque el que hablaba os amaba

todavia mucho en aquel tiempo y las muchas inconveniencias

que hi revelado en su dolor no os deben inquietar en lo

mas minimo.

iQue importa que le hayais dicho que vuestro corazdii

er-a sujo si luego quereis quitarselo de nuevo para darlo a

otro?

Los arboles que os han visto tantas veces ni la luna

que ha aluinbrado vuestras citas, ni la brisa que venfa

del monte ni los objetos del sal6n, testigos todos de
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aquellos amores, no diran nada a vuestros nuevos amantes
porque son mudos y discretos y estos no sabran nada 6b
vuestro pasado.

iEstad, pues, tranquila, setloiita!

Podeis erguir vuestra frente como si fiiese verdadera-

mente pura, podeis convencer a vuestros aiiiantes con vuestra

virtud y honestidad y, sobre todo, cuaiido os acordeis del

tieinpo atras podeis reiros a rienda suelta de la candidez

de ciertos hombres como vuestro piimer amante, quienes

se contentan con dominar a las mujeres por el amor y la

promesa creyendolas con ello suficientemente ligadas a ellos...

El amor es un juego, y pierde aquel que no sabe apro-

vecharse de todas las coyunturas favorables de la fortuna,

iOh, mi maldito spUen\

IV.

Hoy sois feliz, segiin dicen, porque teneis dos 6 tres

amantes que se disputan y luchan por obtener una de vues-

tras miradas hiimedas de amor y encantadoras, ofreciendoos

tesoros, comodidades, honores, dichas.

Vuestro antiguo amante no podia, en verdad, ofreceros

todo ego. Solamente podia daros un corazon rebosante de
carifio y poesia y afanoso de ser correspondido.

Pero... es mucha verdad, sefiorita. que ahora no se

vive de poesfa. '

El esta casado con una mujer prosaica y casera: ahora
tiene dos hijos y dice que tambien es feliz.

No lo creo: Ifeiiz con una mujer y dos hijos!...

Aqui acaban mis recuerdos de amor y felicidad pasados

y aqui mi aburrimiento pesado y falidico se diiuye a los

rayos del sol que ahora brilla en el cielo, despojado de las

nubes grises y funerarias de este dia, ..

(Publicado el 20 de Julio de 1899, en el periodico La Itide-

Vendencia, con el seudonimo de Dapit Hapan).
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EL HIJO QUE VUELVE.

I.

El viejo Pedro no liabia liablado duraube la cena sino

algunos monosilabos. lEI que acostumbraba charlar con

todo el muiido, pedir iioticias de la guerra, que era el

tema de todos los dias, ya con los vecinos,, ya en tertulia

con la familial Habia recibidp aquella barde noticia que

un soldado, que acababa de volver al pueblo, le habia

dado y desde eiitonces se le habia agobado el habia, pues-

tose soinbrio, regafiai ^> a boda su familia. Su mujer le

habia inbenbado sacar de su inubismo con cuabro gra-

cias pero Ique si quieres! conbra su costumbre el buen viejo la

dijo lac6nicanienbe:—Vaya, mujer. iNo tengo buena hi ca-

beza! iAh, que buen hijo benemos! Y a medida que ade-

lanbaba la noche, se ponia mas baciburno, sombrio, horri-

ble. Aqueiio no era mal humor simplemenbe, era algo inas.

iQue le habia conbado el soldado?

El, Pedro, benia, dos hijos en la guerra Los habfa

educado y hecho esbudiar. iBuenos muchachos! 1^1 esbaba

conbenbo no banbo por lo que veia en sus hijos como por

lo que de ellos hablaban los vecinos. Labrador al priiiri-

pio, fue adelanbando pocp a poco, a fuerza de brabajos y

sudores, vendio bien sus cosechas por varios alios y gan6

mucho: emple6 parbe de su dinero en negocios que le sa-

lieron bien y con esbo pudo vivir mas desahogadainente

y educar e insbruir a sus hijos. Pero con bodo Uego a

viejo. ignoranbe, y asi se consideraba ban pequefio anbe sus

hijos cuando e.^tos le hablaban de cosas que no lograba

comprender bien. Recordaba que un dia, idia berrible!

cuando hablaron los cafiones, sus dos hombres le habfan

dicho, enbre obras muchas cosas, dos palabras que se le

habian clavado en la cabeza: Pabria, Liberbad. Y que

anbe el enbusiasmo que vibraba en la boca de los dos j6-

venes, el, viejo y bodo,- senbia bambien que se le crispaban

los nervios y se le alborobaba la sangre. lOh, si, que

vayan, que vayan enhorabuena si con eso creiao pelear pof
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su hogar, por su madre y hermanas, por el mismo que ya

no podia cargar uii gran peso sobre sus hombros y eii-

derezar las ramas de los arboles como en sus mejores afios.

Si pudiera Ivayal si pudiera. . . .1^1 les habla echado la ben-

dicion contento, satisfeclio, abrazandoles para una eterna

despedida quiza. La madre les prOcuraba detener y el se

enfad6.~ iPor eso no tendreis nunca hombres sino chiqui-

llos!—la dijo el.

11.

-^(^Y mi hijo?

— Esta aqui, de vuelta, conmigo: liemos llegado hoy. Le
he dejado en casa de

Esto le habia dicho el soldadd aquella tarde.

<iC6mo? 6R5eardo aqui? <f,Pugitivo tambien como los de-

mas? ^Cobarde tambien? (sTraidor? Aquello era demasiado

golpe: de modo que el le crefa que cumplia bien con su

promesa, de modo que el le veia fulgurante. glorioso,

tragico, en medio de la lucha, animando como bnen jefe

a sus soldados, dandoles ejempio de abnegaci6n, de valor,

ofreciendose en primera linea a las balas. . . .y el estaba

aqui, a cien pasos, con una mujer, con su novia, riendo

tontamente, diciendo cuatro tonterias, mientras alia, lejos,

no comen y mal duermen sus compafieros. . . ? IA la pri-

mera contrariedad, volver! ^.Que es esto? lOh! por cierto

que bien le pes6 en el alma saber el triunfo de los otros,

la retirada de los suyos, es decir, de aquellos entre quie-

nes sus hijos estaban. Pero esto no era tan doloroso como
el saber que su hijo habia vuelto, habfa dado las espal-

das en el primer azar .,.iBuenos defensores, oh, que

buenos!

Y dudaba entre si buscar a su hijo e insultarle 6 re-

matarle por cobarde, 6 no recibirle ni verle cuando se re-

tirase a casa.— iMe deshonraria con su contacto! decia el

exaltado viejo.—Y media a grandes pasos la habitaci6n,

itftudo, sombrfo, con la cabeza baja como el genio del mal

meditara un plan siniestro. . .

.
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III.

Despues de la cena, dijo a su mujer:

—Cerrad bien las puertas y no recibais a iiadie, quien

quiera que sea. Voy a pasear.

Y se fue. Fne a buscar a su hijo, aquel mal hijo, que

lo era peor de la patria, en la casa de su novia, de la

mujer aquella. iQue mujer, Santo Dios! iComo se atrevia

a recibir a uno que habia esca|)ado, huido del campo de

honor, haciendo traicion a su deber, a sus comproinisos?

Ellos estaran ahora regalandose lo?^ oidos con hueca pa-

labreria y despues de tanta ausencia, se recompensaraa

con suspiros y ternezas el pasado parentesis de sus amo-

res. No tenia ninguna idea fija al ver a su hijo: bata-

llaban mil sombras en su cabeza: latian sus sienes, se po-

nia enfermo. Necesitaba ver que cara tenia aquel hijo,

que tan negramente se habia portado: no le reconoceria

quiza; tendria cara de criminal, de bandido, demoniaca y

horrible. iCa, acfuel no era hijo suyol.

Lleg6 pronto, en el exceso de su fiebre, a la casa a doii-

de iba a ir y subio rapidamente la escalera para sorpren-

der al cobarde. La gente se asusto al verle, le crey6 loco;

el pregunt6 cualquier cosa: |)areci6 oir que le contestahaii

que habia salido hacia unos minutos: volvi6 a bajar y a

dirigirse a su casa. Alii con seguridad estaria. Bien. iOh

le insultaria de pies a cabeza de modo que se acordara

de la verguenza que habia perdido!

Su mujer le salio al encuentr6.—iEl?—dijo el viejo-

iQuiero verle, quiero verle! A ver que cara tienen los milita-

res cobardes, sin honor.—Nadie ha venido—dijo la mujer.—
^Nadie? Bien se ve, que eres madre, pues defiendes aiin a

los hijos malos. YJe busc6, entr6 en el cuarbo, seguido de su

mujer que le detenia, lo mismo que los chiquillos, y al salir

de alii viendo que no estaba, se encontr6 de manos a boca

con su hijo, erguido, sereno, como si de nada tuviera que

acusarse. La madre se interpone entre el padre y el hijo*

Pedro sintio asco al ver aquel joven, todavia vestido de

militar, que se atrevia a desafiarle con una mirada trau-

quila y serena. 6E[abriabe visto ciuismo igual?
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—Y i& qu6 has venido? pudo al fin articular el viejo

ahogado por la colera y la indigaaci6n,

El hijo contest6 largamente, contando una serie de pe-

ligros, de que se habia escapado: el habfa sido abandonado
por sus soldados, casi cogido, se habia agazapado en una
excavaci6n de terreno, a cubierto de unas plantas, estuvo

tres dfas sin comer mas que frutas, estaba cansado, rendido

extraviado, camin6 mucho, dia y noche, y cuando se cer-

cior6> se encontraba cerca de su pueblo, quiso visitar antes

a su familia y a.... (El joven dijo un nombre de mujer).

Cuando Ricardo acab6, su padre estuvo callado mucho
tiempo, le mir6 fijamente, con mirada dura, colerica y al

cabo pregunti6 secamente:

—Y bien 6Que piensa^ hacer?
—(JYo? Pedir la bendici6n de V. y de mi madre y mar-

char de iiuevo. No he venido mas que para eso.

Al oirle esto/aquel anciano, cambiando repentinamente
de aspecto, con una exaltaci6n de locura, riendo y llorando

al mismo tiempo, abraz6 a su hijo a quien aneg6 en la*^

griinas el rostro, diciendo:

—iTodavfa eres mi hijo. . . . iTodavfa eres mi hijo!-—

(Publicado el 21 de Abril de 1900, en el peri6dico JPl

Kuevo Dia, con el seud6nimo de R.Panganib.)

AQUELLA DIOSA...

(Prehist5rico).

Maliksf, el joven pescador, mirando el agua, cantaba
a media voz aquella leyehda guerrera que aprendid de uii

abuelo suyo, pinuno de tropas:

En aquel dia, el sol no present6'su cara,

los machetes rojos, borrachos de sangre,
pesaban en la vaina; la tierra hambrienta
se hart6 de la carne de los cadaveres.
Los Cuervos alegres.,..,
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Oy6 un sonido y suspendi6 su canto. iPor qu^ 11a-

mabaii con el tambuli d combate? iQue peligro habfa?

;

El pescador recogi6 inmediatamente su red, en cuyas mallag

brillaban como sueltas pedrerias las gotas de agua, cogi6

su remo y se dirigi6 a la orilla.

Ya habia raucha gente, que iba y venfa, fornnaba grupos

y se disolvia. El Raha de X ... habla mandado convocar

a los del pueblo, pues, segiin decia, tenfa que avisarles

de una gran noticia. Una pr6xinaa batalla quiza, pues la

llamada de aviso era marcial. iContra quien? ' Nadie cOv

nocia el motivo ni podia sospecharlo.. El Raha de X ...

estaba en imz con los regulos vecinds. En una fiesta que

celebraron los de Maylinta acudieron muchos Rahas y

Maginoos y se divertieron en grande. dC6mo despues de

una fiesta habfa de tener lugar una batalla?

El pescador se dirigi6 a su casa, para prepararse y
vestirse como los

,
demas, limpiar su sundang y acudir

a la convocatoria. Cuando lleg6 a la plaza, el Raha, so-

lemnemente vestido. rodeado de sus primates, hablaba al

pueblo.

Habia llegado un mensaje por las montaCas. Alia desde

la punta Marikit se divisaban a lo lejos grandes bultOS

iipgros, que no eran chami^anes de China ni de Jap6n.

Por sus velas y su aparejo parecian paraws monumeii-

tales. No siendo chinos ni japoneses comerciantes dqui^nes

serfan? No hay duda; eran enemigos, gente de extrafios

y i-emotos paises.

«Preparad sacrificios los varones, rezad las hembras y

cada cual examine su coraz6n para ver si ha cometido alguii

delito, desagrad.able a Bathala. La guerra es un castigo,

la sangre que corre desagrada a la divinidad, menos cuando

se la ofrece en petiitencia de nuestras culpas. Nos ame.

naza un castigo: ahnyentemoSlo con nqestros votos y era-

clones. Ordeno que mafiana todos concurran al sacro bosque

llevando sus ofrendas para implorar la misericordia dfl

Maykapal>.

Asf habl6 el Raha y todos, silenciosos, le oyeroo y
^sintierou a'cuanto babfa dicho,
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Ell efecto, al dia sigaientis, una gran concurrencia lle-

nab:i el basque. Bajo el s igrado iaUtl se hallaba colo-

cado, sobre un ara de piedra, an idolo de marfil, en forma
de mujer joven y hermosa. Era Mataiikilig, la diosa tu-

telar de los guerreros.

El Sonat venerable celebr6 ante ella algnnas cere-

moiiias y consagro alganos nneyos gnerreros. Estos juraban

ante la diosa: El joven Maliksl era uno de elios y pro-

iiunci6 este jurainento:

—Mori re en el combate antes que el extranjero pise y
viva en nuestras chozas y cabafias. El buaya rae.trague,

al bnflarme, 6 el dalmngpalay me muerda, aKir por el bos-

que, si falto a esta sagrada promesa.

Los enemigos habian llegado. Venian en unas embar-

cacipnes grandes, que se movian airosas y gallaidas sobre

la azul superficie de las aguas, como lanzaderas. Los horn-

bres que las tripulaban eran biancos como liijas del sol^

altos, robustos; estaban cubiertos de pies a cabeza; los

trajes de los guerreros eran pesados, y llevaban bonitas

armas. En su mayoria usaban barbas, . como los nuiillS.

El gentio se estacionaba en la playa y miraba con cu-

riosidad aquellas extrafias apariciones. Los JiOJJlbres blail-

COS habian bajado. dos veces a tierra y solicitado confe-

rencia con el Raha; en ella se les explic6 que podian

bajar, si gustasen, pero sin armas. Aquella condicion pareci6

moiestarles, hablaron de que bajarian a tomar posesion de

estas tierras, en nombre de no se que rey y de no se que
(lerechos. Entonces, el toque de aviso se re[)iti6, la gente
se formo en toda la extension de la playa y en lo alto

de un templete, en medio de la plaza, se coloco la ima-

gea de la diosa, la diosa tutelar de los guerreros...
*

Porque Mdtan/cUig era objeto de gran veneraci6n y culto

de parti de aquellos sencillo^ e incultos isleflos. Habia
W^lvaclc) q1 P4q1^1q yM'V^'^ veqes c]e iuyti^siones de km vecjno^
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y le habfa hecho salir triunfantes. Mataiikilig hacfa iiiven-

cibles a los que se acogian a su probeccidn. Tenia la diosa

una fama tal y tan soberano ascendiente que apenas sua

creyentes se atrevian a pronunciar su nombre.

—iNo en vano!

Porque vefan en el la no s61o la defensora de los va-

lientes en el combate, sino tambien la protectora del patrio

hogar, del patrio terrufio, de las patrias costumbres y le-

yes, la egida y sfmbolo de la libertad.

**

La consternaci6n era grande y general.

Aquel era el tercer dia que se trababa (iombate. Todp
fue bien al principio. El Raha, valiente y sereno, peleaba

en primera Ifnea. Los demas jefes vecinos, compactados

con el, acudieron con sus bravos tiradores de saetas y sus

diestras mesnadas de lanceros. La carniceria era espan-

tosa. Nadie cedia: ni invasores ni invadidos. Pero de«-

pues, al segundo dia, se vi6 que flaque6 uno de los Rahas
amigos, sintid cobardia y se entreg6. Al tercer dia, su

ejemplo tuvo imitadores, cundi6 la divisi6n en las fil^s,

el desaliento hizo vfctimas, falt6 cohesi6n, unidad y fuerza.

Lleg6 u^ momento: i horrible fue! el de la catdstrofe: todos

se dispersaban, hufan

Nifios, mujeres y ancianos, con sus ajuares a cuestas,

subfan k las montafLas.

Las huestes desorganizadas, tomaban el mismo camino.

S6lo se oia el mismo grito:

4A las mon tafias! ..*

La noche era clara y hermosa. La luna, envuelta en

su gasa de virgen, derramaba con sus dedos de plata

Huvia de perlas que todo lo poetizfaba y hurgaba en las

cabezas j6venes ensuefios romanticos.

Maliksf hab/a corrido mucho. Llevaba sobre sus hero-

brps un objeto que por el cuidado que observaba dirfasB

fuera un tesoro. Estaba s61q en aquel iia eminencia ^e U
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montafla. Abajo se vefa alguna que otra fogata que encendfa

]a muchedumbre fugitiva. M4$ lejos, en la playa, los ene-

migos vencedores, casi desaparectaii en la bruma. Entonces

se sent6 y coloc6 en el suelo su carga. A la luz de la

luna se podrfa reconocer ahora: era el fdolo de la guerra,

la diosa Mataiikilig.

El joven guerrero enjug6 el sudor copioso que se des-

prendia de su frente y perrnaneci6 pensativo. Despues,

como si dialogara con alguien,

—Te ban abandonado—dijo—los que juraron guardarte

fidelidad. Han dejado sus lares, sus chozas queridas; se

ban acobjirdado. Por eso les negaste tu favor y fueron

vencidos. iMerecido lo tienen!

Cav6 con su lanza en la tierra, ahond6 y cuando crey6

que habia bastante, tom6 el idolo, bes61o, abraz61o algu-

nos inomentos y lo coloc6 luego en la fosa.

iAdi6s! Los enemigos no te profanaran en ese sitio: tus

creyentes wo volveran a faltar a su palabra; no seras ob-

jeto de adoraci6n, pero tampoco de burla y escarnio de

nadie.

Se arrodill6 y or6.

La consternacidn era grande y general.

Malfksi, el joven Malfksi, habia muerto.

En la montafia se comentaba mucho su hazaBLosa y
heroica muerte.

En los primeros momentos se le habia visto acudir a

todos los sitios de raas peligro, esgrimiendo su nudosa y
pesada lanza. Habfa desaparecido despues; y cuando ya se

le daba por muerto, aparecid por uno de los lados del

pueblo atacando al enemigo que se habia estabiecido en

41. Diez hombres tenia a su mando y todos cayeron con

el: era una lucha desesperada, horaerica, cuerpo a cuerpo.

Malfksi parecfa decidido a encontrar la muerte y la encontr6.

A su muerte, aument6 mucho mas la consternaci6n; se

not6 la desaparici6n de la diosa Matankilig, \^ diosa ve-

ueranda de lo3 abuelos, tutelar de los bravos, protectora
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de los hoprares, ejijida de la libertad, cuyo misterioso pa-

radero se descoiiocfa

El ,])ueb!o de X....cay6 eii poder del enemigo.

La diosa ya no se encontr6. ...

.. .Aquella diosa volvera, si el amor a la jpsticia y

a la libertad prende en ei aima de todos los hijos de este

pais, si la tidelidad a la palabra y a la fe empefiadas no

se manehan con el hollin de las pasiones, si todos com-

prendieran que es comun el destino y la suerte que hji de

caber a todos y que por tanto, deben ser coraunes los es-

fuerzos, las asi)iracioiies y los pensamientos de todos.—

(Pubiicjido el 17 de Noviembre de 1900, en el peri6dico

EL j\' iievo Did, con el seud6nimo de E. Panganib.)

EL PRIMER AMOR.

— Corazon de mujer. iPuf!

Y dieho esto, Fernando escupi6 y se pase6 i)or la ha-

bitacion, como una liera enjaulada. Sin duda no consiguio

tranquiiizar su espiritu, pues sij?ui6 ^nonologando en sus

paseos y gesticulando solo como un aprendiz de orador 6

comediante.

—Pues, no sefior Ique no! Mi voluntad es firme y re-

suelta. Ahora misino la escribo y . . .se acab6.

Mientras preparaba la pluma y el i)apel, recit6 esta sen-

tencia sabidisima:

—Las mujeres son falsas.

Ties paginas llen6 la carta, escrita en medio de una

irritacion nerviosa que se reflejaba en sus caracteres des-

iguaies y de rasgos violentos. El texto era el de siem-

pre.;, Kecriminaciones de esas que el criterio desapasionado

y sereno encontraria ba ladies y tontas, pero que el aimor

abulta hasta la importancia de un delito, quejas supina-

mente comicas, si no las avalorara algiin toque de poesfa

y sobre todo, ese fondo de amargo desencanto que se su«j!^.
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encontrar en frecuentes ocasiones de la vida y que siem-

pre inspira piedad y ternura; en fin, una carta vulgar de

rompimiento.

Cuando teraiin6 Fernando, compuso en su semblante,

una sonrisa, que se pareci6 a mueca. Desden 6 sarcasmo,

lo significativo para nosotros es que despues de aquello

pareci6 serenarse y se disip6 la ultinaa nube ^de su frente,

como la oscuridad a los primeros rayos de la mafiana.

Oigamos al mismo Fernando contar a su Intimo Ju*

lian el resultado de aquella carta y de sus primeros anoio-

res:

—No lo puedes creer, no lo creeras. Dicen que el

primer amor en las mujeres es lo eterno e imperecedero.

Mentira, afirmo que es mentira. Yo, precisamente, me
enamore de esa muchacha, de esa chiquilla mas bien, para

experimentar, beber por decirlo asf, en el vaso dorado de

la vida, el amor eterno de las mujeres. La conoc/ asi

en capullo y decidi que esa mujer me perteneciera

para siempre. Nos llama la vanidad de los hombres a eso,

a querer poseer un fdolo que solo nosotros debemos co-

nocer y adorar, un idolo que sea nuestro, desde un prin-

cipio, y que sea nuestro hasta el fin. No queremos que

sea profanado por nadie y, si fuera posible, que nadie

lo mirase. Yo sollaba con eso, al pensar en la conquista

de esta chiquilla.

Me cost6 mucho trabajo y mucho sacrificio: yo vela

en ella poca firmeza y estabilidad en sus sentimientos. Lo
atribuia naturalmente a que no habfa promovido su inte-

res y procure esto a toda costa. Lo conseguf al fin, digo

cref haberlo conseguido. Me di6 el si, me jur6 que me
amaba y me consagr6 un afecto del cual me sentfa or-

guUoso y feliz. Yo estaba encantado, enajenado: sofiaba^

en mi felicidad presente y futura, pues creia acertar en
la elecci6n y realizar mi prop6sito, un idilio desde el prin-

cipio hasta el fin, un amor eteriio, el primer amor.

No te cansare en describir mi dicha: bastete saber lo

que ya sabes, si has amado. No me ruborizo de confesartb
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que conseguf alganos favores bieii inocetites: la respetaba

como a diosa, pero la queria demasiado para que me con*

tentnse con contemplarla de lejos; esto no lo consideraba

infamia por cuanto estaba decidido a hacerla mfa legfti*

mamente. Obraba de buena fe, tenfa confianza en ella y

en mi, y no dudaba que su amor serfa m(o eternamente.

En cierba ocasi6n note en ella desvio, no hice case,

atribnyendolo a un acto de malhumor, ^quien no lo tiene?

Pero el desvio se fue repitiendo, y entonces me puse en

guardia, inquiri la causa. dQu^ seria? Nada, me decia

ella, siempre que Ja preguntaba. Y yo confiado aiin, no

podia sospechar de su lealtad, puesto que a veces se volyia

carifiosa y dulce para con migo y ademas no tenfa noticiau

de ningiin otrojoven que se acercase a ella, pues conocfa

todos sus pasos. Me daba ademas otra razon en abono de

mi confianza: habian pasado cuatro aQos desde que se com-

prometi6; siquiera por el tiempo, ella no desharia tonta-

mente nuestros compromisos.

Sin embargo, la cosa cada dia fue peor, su indiferencia,

su des\rio fueron marcados y ... en fin, para abreviar, me

declar6 lisa y llanamente un dia que querfa romper sus

relaciones. Figiirate c6mo me quedarfa: sofiar con el amor

de toda una vida y luego de repente, asi, por un capricho,

«ibasta!» ^Que es eso? Confiesote que senti ganas de des-

trozar a aquella mujer, de estrangulaila, de ... no se cual

es la palabra. Pero me contuve en su presencia: tuve atin,

haciendo un esfuerzo inaudito, valor para reirme y asff

como si no sintiera la puflalada dentro, con la mayor sangre

frfa, la tome la mano y la dije:—adi6s. Una vez fuera de

su casa, rompieronseme las vallas del coraz6n y Ique ver-

gtienza! llore ...

La escribi, en la misma noche, una carta. No se si

fui duro, violentQ al calificar su acci6n; pero todo lo me-

recia aquella insensata. iQue no tenfa derecho a decirla,

a reprobar su falsfa con dicterios y hasta con insultos?

Sin embargo, porque le amaba aiin, recorde uno por uno

nuestros idilios, la llame a la raz6n, invoque su juramento

y Ivergttenza de las vergtlenzas! hasta suplique que me

continuara amando.
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iBah! Iniitil. (iSabes que no contesto mi carta? No he

sabicio. pues, el inotivo, que ij^noro aiin. La veo eii algunas

ocasiones, y ine mira, coino si no me conociera: es una

mujer que pat-ece, <;oino aquella de Campoamor, que «6 no

sabe recoi'ciMr 6 no sabe sentir vergtienza» (sQu6 opinas,

Julian? (JQtje k^»^^<'0 de mujer es esa? ...

Y PHrnaiuio. espei-ando la res[)ue.sta, tiro la colilla del

ci|Jfarriiio que se le a^otaba en la boc^a y esciM>i6 do8 veces,

coino si ttjviera asco.

—El coraz6n de la mujer es (sacando el reloj para

consul tar la hora) este r'eloj de botsillo, cuyo delicado me
canismo funciona con toda r-;guiaridad durante un aflo 6

(ios, pero llej^a un momento y, sin saberio el duefio, sin

Jiocidente ni motivo, se interrumpey para. Dele usted cuerda,

y no andara. ilgualito! ..

Y Julian se ri6 de su propia ocurrencia.—(Publicado

el 20 de Abril de 1901, en el periodico Kl Kiievo DUl, con

el seud6nimo de R. PangaJiib.)

UN CORAZON QUE NO AMA.

—Os difjfo que es rara, repitip Pablo a sus dos ami-

nos que iban a paseo con el.—Nazaria no ha amado nunca,

no ha querido amar. A su edad. y tiene treinta aflos,

todavfa |)uede decirse que es una hermosa muchacha
de diez y ocho abriles. Tiene aquel perfume de gracia^

aqnel donaire de la mujer que no ha pasado de las pri-

meras ilusiones y esperanzas. (iQue si se le han presentado

parlidos? Muchos y buenos, pero todos se haiv retirado a

tiempo, temerosos de un descalabro. No se; esa mujer no
tiene coraz6n, nO ama. ^Esta formada de otro modo que
las demas? lAverfguelo cualquiera! Yo tambien he tenido

que tomar el prudente partido de mis antecesores, dejan-

do la plaza que estaba por sitiar y r-enunciand.o a su con-

quista. No averiguo la causa. iHay mujeres que no aman.
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como Nazaria? Explicadme esta cuesti6n, la encuentro de-

masiado rara.

—(iSabes tii, preffnnt6 Daniel,—as{ se llainaba iino de

los compafieros— si habra tenido uii amor ooulto que no ha

qaerido dar a conocer, y la haya dado i-esulta.dos fnnestos?

Hay organizaciones que, cuando rectiben una lesi6n, se des-

componen de tal manera que resultan iniifciles para des-

pues. El coraz6a de Nazaria puede ser una de estas.

—Me dicen todos sus fntinios, todas sus aniigas que

desde la edad, en que una iniijei* se da cuenba (le serlo,

Nazaria se ha consagrado enteramente al cuidado de su

tio y de tres huerfanos que la haMa dejado su padre, al

iiiorir, Nunca se le ha visto preocupai-se de su beileza.

Los j6venes la niiraban, al pasar, deberiianse en la calle

para veria mejor y ella, a pesar de e.siar segura de la

Tmpresi6n que causaba, no se daba por entendicJa y seguia

seiena, tranquila, indiferente en su camino. Una mujer a

quien admiran, alza 6 baja la frente, sonrfe 6 uiira, camina

con irias donaire^^Narregia algtin pliei?ue de su traje. Todo

lo contrario, Nazaria no ha ido mas que del temple a

su casa, siemi)re con la cabeza erguida^ sin afectaci6n,

con aquel andar que tiene, majestad y ritmo a la vez,

privilegio y encanto de algunas pocas; y cruzaba imper-

turbable por entre las rdpidas ojeadas de los anonimosad-

miradores que toda mujef hermosa encuentra en la calle.

En algunas reuniones donde ha concurrido, ha sido muy
amable, muy risuefia; parecla agradecer la solicitud de al-

gunos nias sim[)aticos 6 mas atrevidos que se acercabaii

a eila: pero esto mismo es lo que constituye la desespe-

racion de los que han intentado interesarla. De modo que

su vida ha sido un libro abierto para sus parientes y ami-

gos y nadie ha podido leer en el que Nazaria haya teuido

predilecci6n por alguien.

• —;Es rara, verdaderamente rara!—dijeron los dos com-

pafieros de Pablo. •

—(iQue medios has puesto para conquistarte sus sim-

patfas?—pregunt6 despues de algunos momentos el otro

de aquellos.

—iSe da cuenta acaso el hombre de lo que hace para
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complacer a nna mujer a quien trata de interesar? Ei

hoinbi-e. en tal caso, lo primeio que hace es estudiar a la

inujer, ptociu-a buscar sus gustos, sus inclinaciones, cono-

cei- sn lado flftco, como decimos, y penetiar per el. Ya me
conoc^is; no se coitejar conrio hacen muchos, empezando
por decii* esas hiiecas frases que, si lisonjean a la mujeri

prueban en cambio la vnlj^aiidad de nuestras facultades:

Ademas paia eila eso hubiera sicio |)eor. estoy sejjuro que

Nnzaria se hubiera refdo senoillamente de inf. Conoci que ella

tenia una inbeligencia fina, aguzada porsu observaci6n y sus

estudios, y en vez deobrar con galanteria, (ie rodear su cabeza

(le ese vano huino que inai-ea pronco a la mitad de las mujeres,

me propose irritaila, haceime insufrible, contVariarla sient)-

])ve, Todas las v^^ces quo tenfa ocasi6n de hablai-la, discufcfa-

mos acaloradamente, la envolvfaen una !-ed de sofisrnas, du-

(iaba de lo mas cijtro y I'efarne de lo que crefa ella s6lido

e iri-efutable, Esto me produjo disgiistos: soiia. a veces evitar

la conversaci6n conmigo y llego a no gastar mas palabras

que las a que una buena e iucacion obliga en sociedad. Yo
no me desanime: querla heriria el amor pro|)io, era pie-

ciso despertar de algun modo aquel coraz6ii que dormfa

bajo una capa de hielo. Vi que no andaba (temasiado equi^

vocado: ella se interesaba en dominarme. deirotaime en

mis sofismas, recluirme ai liltinio rinc6n de las concesiones

y yo cedia entonces, decia que sf a todo, lo cual vefa

que la com[>lacfa. Al propio tieinpo. me aventuraba a de-

cirla mis sentimienfcos y ella se r<^fa 6 callaba. Delante

de ella me burlaba del amor y luego i>racticaba lo con*

trario. Una vez cref que habia conseguido mis prop6-

sitos—(sPor que hablais tan mal del amor, Nazaria?—la pre-

Kunte. Es que no habeis amado, haced la experiencia—No
soy tonta: no necesito mas que ver a las demas. Me rfo

yo de esas que se ponen tristes. que no comen, por no
ver al novio: algunas se ponen delgadas. (jCreeis que eso

es bueno?—Pero no veis mas que por uu lado las co-

sas: hay tarabien otras que rfen, que estan contentas, cuando
antes no acertaban a explicarse por qu6 estaban tristes: en
fin, el pr6 y la confcra de todas las cosas. No hablo de eso,

hablo de que no sabeis una cosa que todos ban sentido,
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que todos lian goza(1o, hasta ese pe6ii albaflil que trabaja

aiif. en esa snc.ia vivienda, hasta el pajaro que alefcea eu

el espacio llenandoio de ale^res gorjeos. porqne tiene u\\

nido at que siente amor, afecto ...— Bieii. iy que? — replico

y se puso pensativa. O^ro dla fue ya menos satirizadora

f)ara con ios novios que yeia y aiin me dijo qua la di6'

compasi6n una 'amiga suya, poi* vivir sola: eila la [eco.

;nend6 que se casase.

Cref que habfa adelanta(io teiTeno, estaba saboreando

el triunfo de antemano. Mas de pi'onto un dia, habiendo

sido invitado a luia reunion donde ella tambien estaba, la

dije:—iNo habeis intioducido hasta ahora, Nazaria, ninguna

inodificacidn en vuestras teorlas?—No, sefiLor* curioso: no 08

canseis, no tengo corazdn para amar. Desde entonces me

evito y me huy6, creyo que la estaba asediando y di6 a co-

nocer que la impoitunaba. Cuando la pe<ii una expiicaci6n,

\ne dijo:— iSi habeis perdido el juicio; no os hablare hasta

que lo tengais de nuevo!—Lo teneis vos: me lo habeis

hecho perder, devol vecimelo. pues, conteste. En fin, se-

tiores, he tenido que abancionar aquella empresa, cansado

y desazonado de tanta intransigencia y temiendo vei'dadera-

mente ser molesto e ifnportuno. A liliima hora liego liasta

a no quererme vei-, no se si por miedo 6 por haberme co-

brado odio, y antes, como hoy, dedica, por completo, sii

atenci6n a las cosas de casa y a la iglesia

—Segiin esto ies religiosa, u)ejor dicho, ile esas inu.

jeres que llamamos devotas? piegunt6 Daniel.

— Si, (icrees tu que por eso ?....,.

—Ya lo creo: la religiosidad predispone al alma a no

desear los bienes (ie la naturaleza: es, en ciertas mujeres,

una eiifermeda(K cuando constituye una constante ocu[)aci6n:

advierten un peligr-o en la cai'ne, en el amor: (ie aq uf qiie

no vean sino su lado de suplicio, de dolor. (iNo has oido

c6mo conjeturaba ella la vida de los novios por la tris-

teza y preocupaci6n de sus amigas? Sin duda merecen es-

tudiaise esas naturalezas, son casos de observaci6n curiosos.

No estan indispuestas con la sociedad, pero sienten ins-

tintivo horror hacia toda uni6ii en la que tienen que hacer

naturaimente algiin sacrificio, el de su vanidad 6 el de su
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libi'e Jiibecirio. VhIh la pena considerar si la relijfi6n in-

fliiye en elias defoiinando su natuialeza 6 mejorandola: si

son casos de ejfoismo 6 de perfecci6n. Aunque, en muchos
casos. no hay nada de eso: esas natnralezas no airian porque

sifn|)ieinente nadie h;i sabido despertarlas de su ietargo. Son
coino seniillas qn^ duernien l)ajo tierra esperando la gota

hiiineda de rocio que ha de sacudiflas pai-a salir a buscar

la luz del sol. Nazaria, por ejeniplo, nie parece que es

de estas. Sospechatia que no le eres inciiferente. 6 A que

esQs miedos y sustos despnes de sus burlas y desafios?

6 inucho me engafio 6 cieo acertar que no te faltaba muoho
para el ttiunfo, si tan a destieinpo no hubieses tornado la

retifada. Nazar'ia auia, pero t^rne manifestarlo. porque, a

su edad, creeria que ya es dernasiado tarde para caer en

esa debilidad. Es otra manera de manifestarse la vanidad

en las mujeres ... %

—(^Me arna, nie ama?— repibio Pablo vivamente conno si

esto le iluininara de pronto. iSi fuese cieito....!

Y sonrio con esa esponlanea y clara sonrisa que advierte

una viva alegiia del alma, agitada |)or felices presentimien-

tos.—(Publicado el 11 de Agosto de 1900. en el peri6dico

AV J^Uievo Did, coa el seud6nimo de Luciano Miller.)

UN RAMITO DE FLORES

Antes de comenzar el baile. Jaime puso delicadamente

uii ramito de flores en las manos de Adela para colocarlo

en su pecho.

—Para mi reina, dijo;—con el sera la reina del sal6n.

Adela sonrio y agradeci6 con una mirada demasiado

expresiva el obsequio de su amante.

—Las flores se agostan y mueren porque no hay una
mano carifiosa que las cuide y mime, porque no hay una

sonrisa ni una mirada de amor que detenga los petalos
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que caen—asf se quejaba, despues de dos meses del baile,

un amigo intirao de Jaime a la bella Adela.

—(iPor qu6?—pregnfit6 esta.

—iAh! ile extraJia? !Coraz6n de mujer, sieaipre inocente

y cruel para con sus victiinas! c^Se sonrie usted, Adela?
No se sonria. Por usted, ese pobre hoinbre ha esbado a

punto de coinefcer un dispaiate. No le comp»-ende, no,

cuando se ha atrevido a burlarse de el, a reirse de sus

explicaciones, como si f ueran ridiculas nifierias. Siento que

ese hombre tentfa un mal tin, de que sea usted la cau-

sante.

—(iPero que he hecho yo?— prejfunto Adela verdadera-*

inente asotnbrada.

—Bien, si, usted lo ignora, pei'o creo que no [)or ello

se exime de i*esponsabili(iad. Jaime, por lo menos la atri-

buye toda la culpa.

— I Si es un ton to ese hombi-e!

—No lo diga, mi buena amiga, es acaso un extra-

vagante, pero lo es por la pasi6n que usted le inspira.

6Quierc usted oir su confesion, aquella confesi6n dolorosa,

lacrimante, en que explayo por completo sus sentimientos.

sus tristezas, y en la que reconoci todas las dehcadezas y
sensibilidades de uii corazon como liay pocos en nuestra

edad?

Me lo contaba emocionado, con una voz que parecia

mojada en lagrimas. iLlorar un hombre! Me parecia im-

posible, nuevo. Preciso es que usted se lo represente en su

imaginaci6n, para que comprenda el grado de dolor de ,

aquel hombre, lo desgarrado que sentiria su corazon, para

que asi no se ruborizara, delante de mi, con aquella mues-
tra de debilidad.

iQue feiiz se sinti6 durante el baile! Su Adela estuvo

deslumbradora, magnifica, ideal. Veia. realzada su hermosura
con aquel ramito que ostentaba en el j)echo y que alia

parecia cuidar que no cayese 6 se ajase en lo minimo. 1^1

estaba orgulloso: miraba a todps con cierto desprecio, es-

timandose en posesi6n de un tesoro que no tenian los

demas.

iRecuerda usted bien todos los detalles del baile? ^1
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se la ace!c6 una vez y la dijo;—iQue hermosa estas! Ud.,

para corresponderle, le contest6:—Es por tu ranio; lo guar-

dare como reliquia de nuestra felicidad. Mire usted, Adela;

estas palabras las conserv6 el muy bien en la memoria.

Y sin embargo, al dia siguiente, cuando la visit6 en

sn casa, (Jrecuerda usbed que le ha visto de pronto con un

aspecto glacial, silencioso, sorabrfo, conao si hubiera venido

de contemplar una muerte? Aquel semblante la hizo decir

a usted, sin duda para provocar su risa:

— iPero, hombre; dte van a ahorcar mafiana?

iAh! No sabia usted lo que en aquel nooaiento sufrfa

el pobre Jaime. Acababa de ver el ramito de la noche
an'terior, tirado allf, al pie de la mesita, sucio, pisoteado,

desconocido. fil recordaba sus frases; el recordaba que puso

en aquel ramito un carifio y lin cuidado sin igual al pen-

sar que se lo pondria usted en el baile; lo vi6 acari-

ciado por usted, como orgullosa de el; su imaginaci6a con-

virti6lo en simbolo de su felicidad, de su amor, de su alma
enamorada y luego.,.lo veia alli, en el polvo, olvidado,

desheoho. . .Ue pareci6 que ello era volunfeario, sinti6, ine

dijo, algo como un bofet6n sin sonido, vi6 claro que no se

le estimaba, que no se le amaba. 6 Como, me decfa, tira-

ria aquella ofrenda de amor, si me amara?

No le pude con veneer, a pesar de mis esfuerzos. Le
probaba que podria haberse caido de la mesa, por cualquier

accidente y me replicaba

—

c,Y no lo ha recordado ya? ^No
me recuerda, pues, en todo el dfa?. . .Contesteme usted,

Adela. <iTiene raz6n nuestro amigo?

Y vi6 usted que se marchd aquella noche, sin despe-

dirse apenas. Usted, por ello, le tratd de hombre des-

compuesto, brutal, descortes. IAh! sentfa, me dijo el, al

salir, algo asf como el escozor de wna herida. alia dentro

muy adentro, no sabfa en que sitio. Y cuando no vol-

vi6 a su casa de usted al dia siguiente, fue cuando rom-

pieron.

Desde entonces, se puso huraflo y sombrfo de carde-

ter. Al verme, me pregunta por usted y me pide noticias.

dQue le he de decir? Que esta usted, como siempre, ale-

gre y contenta y que no deplora en la mas mltaimo el

fe:'
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rompiiniento. Esto le vnelve loco y le hace decif:—Esa

mujer es una loca. lAh! Adela, es mia especie de odioel

suyo por el cnal inira desde dentro su amor.

*

Adela no se ri6. Habia interrum.pido la narraci6n al

principio con risa retozonas y vivas, pero al cabo se puso

pensativa. Ai observarlo, repiti6 su interlo^jntor lo que dijo

al principio:

—Las floi-es se agostan y mueren porqne no hay una

mano cariflosia que las cuide y mitne, porque no h ty una

^onrisa ni una rairada de amor que debencfa los |)ebalos

que caen ...

—No, dijo Adela, como contestando a interiores pensa-

mientos. Diga usted que esta mujer no es loca, que ha

espiado basbante una ligereza suya de caracter, en largas

noches de duelo, a pesar de i)resenbarse, como usted ve

y juzga, siempre risuefia y conbenba.—(Publicado el 22 de

Sepbiembre de 1900, en el periodicp A7 Kiievo Dia, qow ei

seud6nimo de R. Panganib.)

DECLARACION.

El pobre Vicenbe no sabla c6mo declararse.

Re[)ebidas veces habia encontrado a Rosalia, sola, en el

sal6n, leyendo, cosiendo 6 arreglando los muebles, y 6l

hombre, que habia empefiado consigo mismo formal pro-

mesa de declararse a la primera oporbunidad, no encpn-

braba la primera palabra de su discurso.

Rosalia era preciosa. Linda, inquieba. nerviosa, como

la onda, iba y venfa del sal6n, sin esbar quieba en su

asienbo ,mas que breves minubos. Y hablaba cou su vi-

sibanbe raoviendose a bodas parbes, yendo de la ventana

al piano, a bocar algunas bandas, de aquf a la mesa a

hojear los bibulos de algiin peri6dico, y, curiosa siempi*^'

pregunbando de mil cosas yen mil formas al desgraciado
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Vicente, que tenfn todas sus facultades puestas en lo que
debfa decir.

Y lo qne debia. decir no se le ocurria.
—(iSabes, Vicente, qne haceis ma I los hombres en innr-

murar eternamente (ie las niujeres?

—No Ipardiez! yo no he innrmnrado ...— protesto el in-

terpel ado.

— Digo, los que mnrmuran de entre vosotros. Que las

mnjeres somos en ji:enerj^l a si, 6 asd, que no hay una mujer
digna, que todas las mujeres son)Os parecidas, irtiplacables

ciiando no anian, faciiitonas, cuando si.

Vicente vi6 abiertas las puertas del cielo. Rosalfa ha-

blaba de amor, Por ahi se podia alacar.

—iTu no serias implacable ni facilitona, por lo visto?

prefrunt6 tfmidamente.

Rosalfa no atendi6 la pregunta, pues segula sus re-

tlexiones.

— ... Y dale siempre. y dale vueltas a la noria de sus

tonterias. Miia este periodico. aqui hay un cuento, en
que una mujer se prenda de un homb'r^^ de talento, le ama,

y en cambio 6ste, despues de algiin tiemf)0, caprichoso 6

cansado, abandona a aquella. Y no obstante, porque la

mujer acept6 otro novio inme(iiatamente despues de la ruptura

con el primero, aquella mujer era traidora, coqueta, super-

ficial. Pues 6que son los hombres? dUnos virtuosos, por

rentura, ejemplos de lealtad y de consecuencia en el amor?
—iQue severa eres en tus juicios, Rosalia! Me parece

que eres de las implacables. Ilnfeliz del que caiga en tus

manos! Le destrozas ...

— Le destrozo, si; pues Ino faltaba mas! Como se

|)orte mal ...

Vicente vi6 de nuevo el cielo.

—dY si se porta se bien?

—De eso hay que juzgar: hay muy mansos de uste-

des que s6lo se valen de su mansedumbre para enmascarar

inejpr su felonfa y ardid: los menos malos guardan dentro

unos instintos perversos y unas intenciones todavia peo-

res ....
,

—Eso es murmurar, Rosalia, contra los hombres ...
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Qnisiera que los conocieras de cerca para que los juzgaras

mas benevolainente. Si yo, por ejemplo ...

El hombre se acoit6y no pucio continuar,

Rosalfa estnvo esperando la conclusion del pensamiento
pero viendo que no concluia, volvi6 de nuevo a la carga:

— Estos autoies son unos esliipidos, pintan a la mujer
seductora que en^afia con sus ^racias, cuando soinos en

realidad las seducidas y en^afiadas, 6 suponen, por ejemplo,

que esclavizainos 6 traicionamos a los hoinbi'es, ctiando sou

nuestros despotas, no ya en el ho^ai*. sino aiin de ainantes.

iQue necios!

Entr-e tan to el pobie Vicente hacia esfueizos \)Ov do-

minar su einoci6n. Rosalia le parecfa subjMigadora, impo-

nente. inajestuosa. con aquella c6lera ficticia contia el sexo

masculino. Estaba encendida y hermosa, coino una musa
en hora de inspiracion.

Una idea alegre ciuzo la niente del atribulado mancebo.

—Vamos a vei, Rosalia. (^,Quieres que haganaos una

cosa? Pongaiiios en practica tus bellas teorias. Supongamos
que no eres seductora, que no eies hermosa idos falsas

hiputesis!; supongamos que teseduzco de veras, qu.e te quiero

y deseo hacerme amar, dime ^no seras n)i despota, mi

implacable tirana. si, ya por falta de raereciu)ientos, ya

por mi caracter 6 por otra cualquiera causa, no hallo en

ti nias que una sonrisa frfa de desden 6 una xiesabrida

l>alabra de desaire?

El valor de Vicente crecio con el mutismo de la mu-

chacha.
—^Crees que esta en mejores condiciones el hombre, que

nunca sabe el raomenio cuando le amara 6 le dejard

de amar una mujer, que esta que sabe y posee el secreto

de hacerse adorar siempre por sus encantos y gracias? Con-

tinuando mi suposici6n de antes, si hoy me llegaras a amar

(ipodrfa saber .si al dfa siguiente mudarfas de pro|)6sito?

—Vaya, tii tambien estas contagiado con las preocupa-

ciones de tu sexo. iSois todos unos! Crees a las mujeres,

voltareas y tornadizas. que rechazan maflana lo que ayer arpa-

ron. Nos juzgais por vuestro espejo.

—No me rifias, Rosalia; no era esa mi intenci6n. Digo,
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si yo te ainaia. per ejemplo, ^no me amarias un poco?

El btusco salto del pensarniento, acoinpaflado de uii

acento rneloso y '.ma inirada ardienbe, significafciva, hicieroii

coinprender a Rosalia la deciaraci6ii de Vicente.

Sor|)iendida, pero sereiia, rechaz6 el afcaque en forma

m»y clafa y abierfca. coino su caracter:

—Hombie, Vicente: no lo di^as de veras. lEstoy com:

pronietida! ... Pnes ^no lo sabias?

Li descai'^a era mortal. Un mazazo de liierro sobre

el cerebro. Una |)ufialada en medio deL coraz6n.

Ei pobre Vicente solotuvo valor para levantarse y huir.

—(Publicado el 18 de Mayo de 1901, en el peri6dico El JSfuevo

dia, con ei sendoninjo de H. Pillignilib,)

LOS TIANAKS (*)

—Lick, Lick, cuenbanos algo,

Oid.

Y Lick se pudo a narrar. I El malciiciente, el pfcaro

Lick! El era el mas vivaz de todos, el era el que sabfa

mas hisborias en aquella renni6n. C0n)O siempre, era dia

de viernes. Los TianaJcs, acabadas .sus correrias de la se-

mana, se citaban alii; debajo de aquel puente roto, tendido

sobre un lecho de rio casi seco, |>ara un conciliabulo, un

dia de descanso. Y alli se comunicaban sus malicias y sus

haZfifi^is y se divertfan granci^mente bailando sus animadas

faraiuiolas, a los rayos de la luna, a los acordes de la

iDiisica sabia de la naturaleza. A Ij^unas veces se contaban

hisiorias. Para eso, ya se sabia. Lick era el mas sabedor,

el inas aventajacio. Conocia historias de bodo ^enero, sabfa

de la vida de los 'minerales, de las aves, de los escara-

bajos. de las ninfas, hasba de hombres y de hijas de Ma-
^ minoo ...

[*] Geniecillos alegres y traviesos que tienen por ocupaci6n ex-

traviar, a los caminantes, segiin las consejas del pais. Son invisibles

por lo regular, pero se dan a conocer A veces por algunos jlignos

material es.
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—Nosotros eramos tres en aquella oca^i6n. Nos habia-

mos puesto a la bocana de un extenso campo acechando

lai llegada de nnos viajeros que iban a atravesarlo. Yo
era quien me las compuse para quedar perfectamente en-

terado del viaje. iYa sabeis quien soy! Estabamos desespe-

ranzados, cuando les vimos llegar al fin. Delante iba el padre

con un hermoso salakot, de ribetes y punta de plata mi-

rando tristeinente el largo camino que tenia delante. Es-

taba descalzo. De vez en cuando esperaba a su hija, que

iba con un mocito, de sirapatica figura, camisa de siliamay

de herniosas iistas aziules, y un peinado, bien partidito, a

lo romdntico,

Por la conversaci6n que oiainos, se deducia que al dia

siguiente iban a la iglesia los j6venes para un gran dla,

una gran fiesta entre ellos, su l)oda. Veiifan de la ciudad

para hacer compras, que ya hablan llevado delante algu-

nos criados. El padre era un viejo cabeza de barangay que

tenia muchos cuartos, pero que no lo aparentaba, uno de

esos hombres de la naturaleza que imitan lo sencillo y

rudo de esta, por no haber podido estudiar otros ejemplos.

Era la ocasi6n. Birlarle al novio aquella doncellita fresca,

linda, loca de amor, aturdida con sus propias risas, cabeza

llena de esperanzas y locuras, ihermosa, hermosisima dis-

triacci6n! iEnseguida! Lak, Kik, llame amis compafieros,

cuando los viajeros venian. Ustedes diviertan al padre y

al inozo, me encargo de la chiquilla. Dicho y hecho. Al

cabo de poco rato estaban separados. Los hombres toma-

ban un camino y la jovencilla, guiada por mi, tomaba otro,

el opuesto ....

Los duendecillos se rieron. Llovieron preguntas sobre

el narrador. v

—iC6mo lo has hecho?—^A d6nde la has llevado?-

—(iC6mo se volvi6?—iLa condujiste a su casa?-6No ^^

verified el casamiento?—iEstaba triste la novia?

«iCallad!>, dijo Lick, y el tumulto call6.

Se bifurcaba el sendero, media hora antes dellegara

barrio en que vivlan. El uno dirigfa a la montafia, el otro
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^\ (jainiiio de casa. ^Apostaos alli> dije a mis coinpafieros.

«Presenta<ile al viejjo una moneda, antigua, al joven una flor

con que piense obsequiar a su novia> Y me X'ei. I Admi-

rable! La linda. inuchacha volvicj la cabeza. Claro es que

no me vio. ppro mi risa la sono a voz de criaiura que

jloraba. Se retraso algunos pasos de, sus compafieros y
procure ivtjistrar- con los ojos la hierba, en la que me es-

cqiidf. R'^.iine otta vez. ITriunfo! La nifia volvi6 sobre

el camiiio recorrido y, sin percataise de que se separaba

de sus (Ompafleros, ocupados en hablar de cnya era la mo-

neda enconbrada y en admirar* aquella fLov nueva, se de-

jaba llevar por mi ri.^a que re>onaba siempre entre la hierba,

a dos pasos de el la. ^Sabeis a donde la Ueve?
Especticion en el (n'rculo. Al^unos duendeciHo^ se

aproximaron hacia el narrador, impelidos por la curiosidad.

—lAqni! iVeis este hoyo y esta agua? Y Lick salto

al lado de una gran piedra horadada que adoptaba forma

de copa, rebosante de liquido. Esti no es agua del rfo.

iMirad, mirad! Son lagrimas.

Muchos acudieron al reclamo y, despnes de mirar, hi-

cieron movimientos de cabeza y, gestos de afirmacion:

—iSou lagrimas! iEfectivaraente! iVerdad!

•cAqni lloro mucho la desconsolada muchacha. Me d aba

compasion; se lamenbaba de su [)adre y de su novio que

le habian dejado en meciio del camino. No sabia como
|)udo separarse de el los. Se creia vicbima de un euKa-Qo

del mancebo: le detest6 y maldijo. iQue podfa yo hacer?

Nosotros podemos sentir coinpasi6ii, pero no podemos de-

volver el sentido hasta que hicieran la seBal de la cruz

6 pusieran la camisa al reves. Ni siquiera se acordaba

de esto. No ci*eia en nosotros acaso la pobrecita. Lo linico

que podfa hacer era recoger sus lagrimas, para que no
se mezclaran cou las ondas del rio, y coiocarlas aquf.

iMirad! iLagrimas de mujer, de donceila enamorada!\ lYo ^

soy quien las hice vertei*!*

Los circunsfcantes se volvieron seiios, formales. Indu-

dablemente, sentfan compasion hacia la joven. Algunos cen

suraron a Lick.
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«iY bien! prosiguio Liok. A la tarde siguiente vinierori

el padre y el novio y la sacaron de aqnl. Estaban can*

sados de buscar, segiin decfan. lOh, la mnchacha aquella

como S()nri6al mozo, al encontrarle! Olvido :sns maldidones

anterioi-es y pregunto, carifiosa, maternal men te:—dD6nde
has estado?—El padre conocio mi juego y recitd algunos

exorcismos para ahuyentarme; ;7 huf. Me encontr^ con

Lak y Kik, mis compalleros, 6stos.—iContad lo que os

pas6!

«Bl viejo, al encontrar !a moneda. la reconoci6 di-

ciendo:—Mira, muchacho, esta es una de las piimeras Olizas

traidas por los espafioles. ^Habrfa caido de algiin yiajero?

Mira, les bonita! Por su parte, el muchacho decfa tain-

bien:—Mira, padre, (llamaba ya padre a su suegro) Ique

hermosa flor! iComo se llama aquf? No la conozco. Es la

primera vez que tropiezo con ella en estos sitios. iCuidado

que si he crecido aqui y conozco todo! La guardare y sor-

prendere 4 ... (aqui un nombre de mujer) al llegar a casa.

Con estas conversaciones habfan tornado el camino de la

montaRa y seguian, segufan. seguian, creyendo continua-

mente ver la casa pr6xima. Cay6 la noche y siguieron

andando, iiasta que el viejo, mas conocedor cJe la vida, se

par6 de repente y dijo:—iSomos victimas del TianaJc\ dNo

lo has notado? Tengo cansados los pi^s y no llegamos aiin.

Al decir esto, se santigu6, en lo cual le imil6 el muchacbp.

Se dieron cuenta del sitio y, atajando por caminos para

ellos conocidos, en un cuarto de hora llegaron a casa. Jfo-

sotros les seguimos riendonos.

— (sLilay ?—preguntaron a una los dos.

Comenzo la busca, el ojeo. por todas partes; el barrio,

alborotado toda la noche. Al dia siguiente. la boda fra-

casada, todos los muchachos del lugar en busca de ella.

Nada. El novio, todo rabia y furor. Pero no tenfa sobre

quien descargar su colera. Y busca, ' buscando, aqui .

.

—Ea, la danza, gritd Lick, la Daiiza del amor.
Y toda aquella concurrencia se movio, en una danza loca,

macabra, fantasiica, mezclada de risas, de canticos, de chi-



RAFAKL. PALMA 835

Hides que sdlo se traduoian en la naturaleza por ei cabrilleo

disconbfnno de los rayos de la Imia al quebrarse en las

ondas y el rumor aiegre y festivo del vienfco al azotar las

rninas y pilares del pnente r-oto.—(Pnblicado el 15 de Sep-
tiombre de 1900. en el periodioo El Mlitvo Bia^ con el sen-

d6nimo de K, Paiiganih,)

LA CONaENCIA SOCIAL,

Los periddicos habiaii piiblicado artfciilos violentos,

Aqnel politico de fama, jefe de parlido, se descnbri6 que
era uii inalvado. El nombre de la natria, la santidad de
la causa del pueblo, habian sido vanos pi-etextos para encu-

brir el mas vil de los sentimientos, el interes. Aquel horn-

bre se Iucr6 con las esperanzas y los sacrificios de las mu»
chedumbres. confiadas ea su [mderO'^o ingenio, en aquel

aparente amor a la causa, en aqueila actividad sin nombre.
Quien mas se disiinguio en los ataques, quien mas vi*

rulentos articulos firm6, saturados de hiel y de fuego, era
uii aujigo suyo, fervroroso, idolatra, Mr. Rouger. No se ex-

plieaba el publico aquel odio brusco, grajide. ai»rollador, que
no se contentaba con derro-.ar el idolo, sino que lo |!ul*

verizaba a mazazos*. Mr. Rouger fue siempre el mayor ad-

mirador de aquel hombre, quien le encumbro mas, quieii

labro con mas mimo y cuidado su pedestal, y ahora, de
repente, cuando se hizo aquel descubrimiento, llevaba su
furor hasta tal punto que le Ileg6 a nejgar un miserable
favor.

Si. Los peri6dicosi se habfan enterado de un detalle.

El jefe de partido, el gran hombre, se habfa acercado a su
amigo para suplicarle que. a tin de no propagarse el es-*

candalo, de evitar su afrenta, retirase uno de sus artfculos.

No accedi6, antes hizo constar en publico aqueila siiplica.

Aquel rorapimiento ruidoso de los dos amigos acab6 por
extremar el escandalo y por que se hablase mucho de aqueila
cuesti6n, clavando mas y mas en la picota la honra del

desgraciado politico.

% >-
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—(iPor que? dijo el periodista a Mr. Roujjer.

—Porque lo creo iiecesario. Es preciso que se casti*

ffuen tocios los delitos, es precjso que a la sociedad no le

falte iiinguna clase de armas para lieiir a todos los cri-

minales. Desde luej^o, nsted comprendera que no puede c^s-

ligar- la ley positiva ciertos actus, que caeii fuera d^ su ju-

'risdicci6n, y en tales casos, la sociedad quecia conipleta-

mente desan}parada, inenne. No [)uede venjjaise. Bsto es

perjudicial. Los njas grandes criininales, ios que no roban

n\ matan, es cieilo, pero que hacen otra cosa peoi% por-

que, a la sombra de la confianza, en la impunicjad de las

tinieblas morales donde trabajan y urden con arlisticos

relieves sus mas nefandos criinenes, lastiman intereses so-

ciales, defraudan esperanzas a millares, eng«iian a la opi-

ni6n piiblica y sumen en ruina una causa levantada, que,

puesta en otras inanos, la pudieran hacer triunfar, vivir.

TieRe usted ese caso. dQue nos ha hecho ese hombre? Nos

ha arruinado moral y niaterialmente. Los que con el es-

tabamos, los que viviamos (je sus raisnias ideas, de sus

mismas energfas, que obrabamos en todo acordes con el,

caemos en cierio mocio con su caida y nos mancha el rnismo

polvo que levanta, al llegar al suelo. Las muchedumbres
nos han fiado ei triunfo de lo que crefan legftimo, el honor

de lo que llamaban su causa, han dado su 6bolo, modesto,

6 grande, para sostener nuestras convicciones y teorfas,

y ya ve usted c6mo y en que se ha enipleado ese tesoro.

Tantas cpnfianzas engafiadas. tantos corazones desilusiona

dos, la fe que ,huye de tantas almas, la sombra que in-

vade la luz del ideal, que rodean de hoy mas espectros

y mariposas negras, desengatlos y traiciones, y sobre todo

^sto, el cieno que cae de esa vileza moral, que nos con-

tamina, nos ennegrece, piden un castigo, un castigo duro,

ejemplar, severfsimo, igual a la enoimidad del crimen,

proporcionado a la bajeza incalculable a que ha descendido

el autor.

— Allf esta el C6digo: el C6digo sefiala penas para todos

los actos delictivos. Se le acusa ante la ley.

—El C6digo no castiga sin pruel)as, sin mont6n de do-

cumentos. ^Y cuando no las hay? Ya" le he dicho qu^
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hablo de actos que el C6digo no alcanza, a pesar de su

inmensa esfera de acci6iK El C6digo es deficiente, es hu-

mano. Le presento otro caso. para hacerle ver la cuesti6n

mas clara. Tengo un amigo que me ama, que me acom-
pafia a todas partes, le confio todo, hacemos unos nues-

tros iivtereses. nuestras ideas, entra en mi casa a todas

las horas, penetra en todas partes, tiene mi confianza; pero

este araigo es un fai\sante un bandido, se vale de la con-

fianza, del raismo carifio que se le tifene, para seducir a

mi hermana y lievarsela, iQue cree usted que puede hacer

la ley? De mil modos se puede burlarla.

—Pues ique? icomo cree usted que se puede remediar

esto?

—ILa conciencia social!

—6C6mo?
^Que sea efectiva. Nosotros sentimos su existencia,

pero no obramos para hacerla valer y cumplir sus pre-

ceptos. Protesta indignada ante ciertos actos, pero se

eiicargan de inutilizarla las complacencias de algunos,

las complicidades de otros, las indulgencias de los mas.

Yo habria cedido- a ese hombre, retirando lo que pe-

dla retirar, si hubiese dejado hablar los sentimientos de
hidalguia, de nobleza, de amistad. iMe he acostumbrado
a quererle, a admirarle, a ponerle sobre mi cabeza, & eje-

cntar sus deseos y 6rdenes! No [)ude facilmente decirle:

«Usted es indigno de ese favor, usted es indiifno de la so-

ciedad que frecueata>. Necesite vencerme a mi mismo, hacer
un supremo esfuerzo sobre mi almi que se plegaba a su

siiplica cariflosa. Necesite ver claro en mi conciencia la

conciencia social que prot^staba, indignada, que pediacas-
tigo, demandaba venganza. Y le entregue a la afrenta pu-
blica, deshice la aureola que le rodeaba, le desaude por

medio de la prensa

—Eso es crueldad, Mr. Rouger.
- dDe que otro modo quiere usted que queden casti-

gados esos criminales sino con la afrenta. y el escandalo?

Criminates morales, se vianaglorian de sus actos y toman
por proezas aiin los mas repulsivos crimenes. Tieaen ter-

giversado el sentido moral. La ley les alienta, porque en-
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cuentran impunidad a sus actos, y como por otra parte la

sociedad donde viven recibe de ellos una grave lesi6n

afrentosa, negra, que la sociedad se tome la justicia por
sus manos, que les estiginatice, les excomulgue.

—Y (iqu6 se consigue?

-^Se consigue que a todos se haga justicia. Se consigue
que los futuros eriminales meugtlen eii niimero, que la so-

ciedad quede satisfecha, que la virtud no sea igual al vicio,

que. . .

.

—No veo alia bien claro. iQu^ pretende usted con des-

honrar a esas person as en publico?
—Que la sociedad huya su contacto, que no se con-

tamine con el cieno de los naalvados, en fin....

—Eso es hacer de los culpables unos seres sin redeii-

ci6n, sin arrepentimiento.

—No. . . .Eso es salvar la justicia, es salvar la sociedad,

***

La entrevista no se public6. No estaba conforme el

periodista coa Mr. Rouger. Eran, para el, doctrinas anti-

cuadas, reaccionarias, las del sabio politico. No convenla
hacer propaganda de ellas entre el publico.—(Publicado el

21 de Julio de 1900, en el \>ev\6d\co El ^uevo Dia, con el

seud6nimo L.Steibn.)

U POLEMICA.

Aquel yanqui hablaba en un lenguaje luuy rudo, pero

franco. No tenia pelos en la lengua, como suele decirse.

Don Jos6 estaba escandalizado. Su filipinismo estaba he-

rido: brotaba sangre y, como hombre de valor y audacia,

deseaba el desquite.

^C6mo? lEl filipino—decfa aquel yanqui—no tiene idea

de la colectividad, no tiene idea de la pairia! Y si no,

vea Vd.—afiadla el iinb^cil riendo socarronamente—ique
hacen las clases altas? dque bien procuran por su pueblo?

Aqu^l es comerciante, se dedica a sus negocios. Aqu^l e.^

abogado, se dedica d su bufete. Aqu41 es alto enoipleado, se

.:;.:i
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ocnpa solo de su oficina. Aqnel es propietario, disfn3tas61o sus

riqiiezas. ^Hacen algo para los dernas? iPiensan en su pue-

blo? (ildeaii aljrnna empresa que sea en bieii comun? Muerta
teneis haoe tiempo la agricultnra, viviendo en un suelo tan

prddigo y tan privilegiado como este. Apooado es vuestro

coinercip, como que cat a uno trabaja aisladamente, para

lacrar lo necesario para si 6, a lo mas. para su familia.

No teneis apenas industria, sino algunas incipientes que
debe daros verguenza nolnbrar. (iD6n(Je esta vuestra uni-

daci, vuestra cohesion, vu6stro sentimiento de colecti-

tidad. para que nazca la patria? Los que mas pueden son

los c(ue mas reauyen su deber. En tanto tiempo como
o?i era posible organizaros idonde esta vuestra organizaci6n?

iSi no hay una idea grande dentro de vosotros! ISi no
hay ningiin sentimiento altruista que os haga dignos de lla»

maros pueblo! dHabeis tenido alguna vez algdn protector de
artes, de easellanza, de algun invento, de alguna indus-

tria? Por eso todo fracasa y se deshace en vuestras manos.
Ninguna geneiosa tentativa, ningiin esfuerzo civilizador es

apoyado mas que con esteriles discursos, con simpatfas pla-

t6nicas, con beatificas sonrisas y palmadas i\e entusiasmo.

cPasais a mas? ...

—IPasamos! Grito Don Jose sulfurado completamente,
fuera de sf, en vista de aquellas duras inveciivas que' le

martilleaban los ofdos—IPasamos a mucho mas!.

Y sin embargo, el hombre, ya fuese porque no en-
contrase al pronto un ejempio, ya fuese porque bajo la

infliiencia de su p ision no pudiese ejercitar la memoria,
permanecio silencioso y meditabundo despues de aquella

exclamaci6n.

La risa del otro, una risa sarcastica, belial. le despert6.
—(iNo ve usted, dijo rehaciendose un poco, como todo

nace y surge ahora? Somos un pueblo nuevo, un pueblo
que viene. <iC6mo quereis buscar lo que encontrais en otros
paises? Esos paises viven ya alios y afios, siglos y si*

glos No hay punto de comparaci6n.
—Por lo menos que se vean sfntomas de que ese pueblo

J^ace, ^Quiere decirme donde ve esos sintomas? Andais
hoy tan divididos como siem|#re; no veo pal pi tar ese sen*
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timiento de coinunidad que es base de lodo pueblo y ori-

gen de todo pro^reso. Las clases ricas se muestran hoy

impasibles e indiferentes pai'a cualquiei-a idea en que no

hallen usurario lucro para su dinero; las clases ilustradas

s6lo aspiran a ocupar puestos y empieos que les pierdeii

y les inutilizan para mas grandes empelios, las clases me-

dias, dedicadas ab.solutainente a vivir, a luchar por la

existencia, no tienen tiempo para otras cosas y las clases

pobres, sin auxilio, sin proteccion de las altas, muereii

y se asfixian en su propia rnisetia y lagrimas, si no se

venden a nosooros antes que a los suyqs. iEs verdad 6

no es verdad ^sto?

—iNo es verdad! Hay que observar en poco tiemuo

lo que ha progresado Pilipinas. Miente horriblemente ese

pincel de Vd. Ni ias clases aitas dejan de pensar en sus

paisanos, iii las pobres perecen de iniseria y se venden.

Ha visto q'je han nacido. en poco inenos de dos aflos, po-

tentes industrias quecompiten con las extranjeras, honrando

a los hijos del pais que las dirijen; ha visto que el co-

tnercio de Pilipinas toma auge e incremento preparandose

para la gran lucha econ6rnica del porvenir; en n)uchos

lugares y sitios centricos se han establecido bazares y tiendas

que revetan timidos ensayos por ahora de futuras empresas

aiercantiles formidables; en provincias despierta el alma

de la asociaci6il y hay venturosos signos de proxima vida, de

animosa reacci6n contra un pasado atrasado y al cabo de

unos alios, muy pocos, cuando el germen de las iniciativas ^e

hoy se convierta en dorado fruto y el estimulo de la com-

petencia extranjera haga comprender al indfgena que es

menester luchar para vivir en lucha noble y fecunda, cuil

la del trabajo, todo eso que echa de menos y rauchp mas

habra, y el desarrollo de la agricultura y el comercio y

la protecci6n de las artes, de la industria, de todo lo litil

y bello seran corolarios necesarios de un estado mas pr6s.

pero, mas rico, llevando entonces a todos los lados del pa^^

la prosperidad y el amor, v:)orque entonces se habran sal;

vado las distancias, se habran unido todos y trabajardn

juntos i)ara la patrla hecha, fortalecida y amparada pof

todos sus hijos, •
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—Disciirso. huoro cliscurso a que estais siempre acos^

tumbra<io8, sefior;—pero para que eso que pintais Uegue

i ser verdad, habeis de aprender mucho y trabajar mas,

habeis de pedir a las cla^est alias menos egofsmo y & la^

clases bajas mds instrnccidn; y entonces, para cuando todas

las clases tengan uti punto 6 un nivel eii que se toquen,

podreis decir que sols uii pueblo, que teneis una patria.

Mientras no veais a ningiiii rico donar para escuelas 6

bibliotecas publioas parte de ese dinero que s6lo dilapida

en satisfacer sus capricho« y deshonrar mujeres, a la ju-

irentud emplear mas tietnpo en los libros y aulas que en

distracciones y devaneos; a los comerciantes unirse y formar

grandes sociedades con sus pequefios capitales, en vez de

luchar y trabajar desesperadamente en el aislamietito; mien-

tras OS falten ejemplos de caridad, de civismo, de honor

6interes patrio, no espereis, no, mejorar, redimiros y triuilfar,

triunfar como un pueblo di^ho, inteligente, fuerte, que

merezcta conslderacidn y no lastima, amor y no ridfculo.

Y el yanqui, seguro del efecto de sus palabras, se

levant6, mir6 a Don Jose como si qnisiera aplastarle mas

y se march6 riendo con aquella risa sarcastica, bellal, que

tanto crispaba los nervios de! sensible fliiplno.

D. Jose sigui6 al hombre con una mirada indescrip*

tible en que iba envuelta la explosi6n de todas las pa-

siones irritadas de su alma exaltada.—(Publibado el 21 de

Septiembre de 1901, en el peri6dico SI Renacimiento, con

el 8eud6nimo R. Panganib)

LA FLOR DE SAMPAGUITA.

Baj6 un dfa la Virgen Maria de los escafios de su mag-
nfficQ trono de gloria en el Oielo y vino a estas tierras

acompafiada de dos blancos y risuefios angeles, coyas alas

teluclan con argenteos esplendores.

(JMe preguntareis por que ba36? Porque ciertamente la

8eIlora de los angeles no tendrfa mucha satislacci6n en de-

jar, ni ppr un momento, aquel solio de i>ienandanzas y

t'
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glorias desde donde sus perfecciones se denaman y fluyen

en lluvia de gracias sobre iiosotros, para venir a este sueloj

tan lleiio de miserias repugna ntes y de torpes liviandades,

Y OS coatestarla sencillamente que porque asl lo hablan

pedido repetidainente, uii dia tras otro dfa, las senciiias

y fervorosas cami>esinas de nno de esos puebios qne h1

pie de las cordiileras de A . . . se ban forinado tan natu*

ral y espontaneamente coino las uiismas rocas y pefiones

de la moM tafia. %

Teniase costumbre de celeb lar eada afio en aquel pe*

quefio cfrculo de vecinos la dedicaci6n del mes de Mayod
la Santisima Virgen coa lo-^ tipicps festejos que en otras

partes se usan por los naturales de aquf en el susodicho

mes, conocldos por t)da la gente con la piadosa denomi.

naci6n de «Cruces de Mayo>\

Cada dfa, a los liltimos ecos de las campanadas de la

oraci6n que se extinguen ,con los indefinibles suspiros de

la brisa, mientras las plegarias suben y las tinieblas de la

noche bajan, en el santuario improvisado, hecho de cafias

y ramajes de la cumbre, ante el pequefio altar en que apa-

rece en primer termino como una sonrisa. del amor y

corao un recuerdo de la redenci6n, la Cruz, la microsc6pifa

Cruz, cuyos brazos abruman las mas fragantes y desco-

nocidas flores, se reunian las nifias del hogar luciendo.sus

pobres pero limpios trajecitos y^ enfiladas, de rodillas, se

ponlan a cantaf en coro:

«SeCora de las flores. Madre de la Luz. Marfa

sin pecado y Sol del Empireo, haz que el Sefior

Uueva fecundidad sobre nuestros campos y ahuyente

de nuestras heredades las sequfas* y las langos-

tas y baja entre tus angeies a bendecir a nuestros

abuelos y hacer rebosar de felicidad to^as nues-

tras casas.

Nosotras te queremos mucho y queremos tu

mes y tus flores; por eso te los consagramos, y te

los dedieamos en prueba del carifio nuestro. Pero

haz, oh Sefiorade las flores y Madre de la Luz,

que el Sefior llueva fecundidad sobre nuestros cam-

pos y ahuyente el espfritu maldito de nuestras here^

dades y baja, baja. entre tus angeies para bendecir
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a miestros ^abuelos y hacer rebosar de felieidad

nuestras casas*.

Y enseguida una de las nifias se adelantaba hasta el

bianco alfcar y cogia la Cruz, formandose de seguida la

seiicilla y poetica procesioii ,que recorrfa per algun tiem-

po las accidentadas veredas. y tortuosas cuesta<$ de aquel

obseufo pueblecir.o. saltnodiando todos las depreca.ciones.de

la letanfa, cnyos ecos se repetian en las concavidades y
breflas de la cordiilera [)ara espantar de ajlf a los male-

ficos geiiios que cuelgan sus nidos entre el rnisterio de los

arboles centenarios y los agujeros de las asperas rooas.

La procesi6ii volvfa y enseguida se daba termino a

aquella piadosa practica, delicada ofrenda de hijas a sp

madre, con el tradicional <luiich> de las Cruces de MayO|

sia lujos ni mesas, servido en el suelo, entre la musica

fresca y (lulce del viento y las iiinumerables lamparas de la

b6veda del Sefior.

Un dla, alia per los liltimos del mes, cuando la nifia

que tenia el encargo de llevar la Cruz en, la procesi6n iba

a adelantarse hacia el altar, de reoente se present6 en

medio del concurso una mujei* de sobei-ana belleza, vestida

de puro bianco, que tenia a anibos lados dos pequefias

nifias rubias y con alas que resplandecfan como una al*

borada en plena noche.

Todas qnedaron sorprendidas y deslumbradas^ pero, en

medio de su sorpresa, todas reconocieron en aquella mujer,

por instinto 6 por revrelacion, a la Sefiora de las Flores a

quien todos los dias rogaban que bajara entre sus ange-

les y a quien decfan que ajnaban mucho.

Sonri6 a todas la bendita Sefiora con una sonrisa que

la palabra no puede describir y referir y dijo:

—iMe conoceis, pues? Soy la Virgen.

—Sf, sf, OS conocemos y os amamos mpcho*

—iDe veras que me amais?

—Mucho, Sefiora, dijeron varias voces.
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-r-Vamos a ver, varnoji a ver iqui^iv ine Hwara mas de

entre vosotras?

Tod as & una: Yo, yo, jo.

— jQuietas, qnietas!—dice la Virgen procnrando calmar

aqiiel bullicioso j encrespado grupo de chiqnillas, que en

un mornento perdleron so natural timidez y se empujaban

por estar mis cerca de la bella Sefiora.—Yo voy a regalar

6sto a la que diga y prnebe que me quiere mas. Y mostr6

entre sus dedos alabastrinos una rama Uena de flores, mas

bellas y blancas que la esplrante espnma de los mares.

Entonces se alborotA m&s aquel corro: subieron de

punto los gritos y las exclamaciones y ... si habeis visto

alguna vez en medio del campo, cuando empieza a soplar

el viento de la temoestad, c6mo se agitan y se inclinan

las pomposas copas de los arboles y producen un rumor

que se parece al de una compacta muchedumbre sorprendida

por repentina calamidad, tend rials la imagen exacta del

cuadro que os refiero.

—A mf eso, a mf, decfan las niCas procurando alzar

cada cual su voz sobre la de las otras.

Los angeles las empujaban suavemente cuando se acer-

caLban demasiado y sonrefan como no sonreimos aquf en

la tierra, con sonrisa de perfecto eontento y completafe-

licidad.

—IPruebas, yo qniero pruebas! iQui^n me ama mis?—

habla en alto la Virgen. iQuietecltas! ... hablen, nifias, tmft

por una ... vamos, que me diga cada cual por qu6 me ama.

Una nifla de siete alios tom6 la palabra:

—Yo te arao, Virgen, porque jugando un dfa por el

vecino campo y encontrando entre las flores y las hojas

una lindfsima mariposa, empec6 a perseguirla y persigui6n-

dola empece a correr; pero he aquf que en la velocidad

de mi carrera cal sobre una piedra y me hice dafio.

No pude Jugar en ires dfas. Mi madre te rog6 mucho, yo

ofa muy bien sus oraciones y pedfa que me curaras. Cuaudo

salf del lecho,, mi madre me recomend6 mueho que te aroara

y te rezara todos los dfas para que me salves de todo

peligro. Desde entonces tuve para tf gi^aii cariflo y tepro-
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fese inucho amor y te rece todos los dias raafiana y noche
para qne me libres sieinpre de todo mal.

Otra hablo asf:

— Dadme el premio, SeRora, poique os amo mas que

esta. Yo OS amo porqiie sois miiy bella. No me encaiita

la liiz del transparenfce sol que llueve, sobre los robustos

aiboles de la cima como sobre las tiernecitas plantas que

no rei)ai-aii en hollar iiuestr-os pies, sus rayos fecundizado-

res, pQrque ese s6l no es iiada com[)arable con el divino

sol de vuestras miradas. Ni me enamora ia luna turbia y
iacrimosa que. embarcaiia en graciosisima barquilla de nu-

bes, botja en el inmenso oceano azul, |)orque esa luna

brilla linicamente para ponerse bajo vuestras plantas. Ni

me place la inusica del arroyo, ni la flor, ni el pajaro,

ni el jue^o de mis compafieras, porque sin ti todo es fealdad,

todo es imperfecci6n, y las flores, los pajaro^ y el arroyo,

de ti robaron la delicadeza de sus colores y perfumes,

la sublimidad de sus cantos y la cariciade sus gorjeos. Ni ...

—iBasta, basta!— protestan las demas niflas, Iqu^ car-

gante y fanfarrona!

—iEnvidiosillas! murmura por lo bajo la interpelada.

Y otra iiifia empez6 a decir:

—Nadie le ama niejor que yo. madrecita del alma. Yo
te doy el dulce jiombre de madre y en mis labios y eri

mi corazon nunca se borra este suave y santo vocablo. Ma-
dre no tengo. porque mi madre muri6; pero he adivinado

desde su muerte que no debe faltarme alguna madre y
esa eres tii ... Ahora dime, yo soy quien te amo mas dverdad?

—iEmbustera! No, no ique no! Aquf estoy para decirte,

oh poderosa Emperatriz de la Gloria que mi amor para

contigo es tan grande y extremado como mi respeto. Ellas

te arnan pero no conocen el respeto. Y (iquien ama si no

respeta? Me cuentan abuela y padre que en la cumbre de

los cielos estas sobre todos los angeles, doctores, pro-

fetas, virgenes y demas bienaventurados y desde allf dis-

pones de todas las gracias y favores que place al Eterno

dispensar a los hombres. Y tii muchas veces ruegas por

todos el los. sobre todo, por los rehacios pecadores. Y
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todo lo consigues de Dios. JQue poderosa eres! Por ©so

te quiero tanto y te respeto ...

Y las otras nifias fueron desfilando delante de la Bella

Sefiora y fueron diciendo siis razones y sns francas ter-

nnras, esperando interiormente ser la escogida de laVirgen

para el merecimiento del preufiio.

Sin embargo, alii a lo ultimo, una pequefia medio

se escondia, tremula y sonrosada, sin haber despegado hasta

entonces los labios.

La Virgen se fija en eila, la sonrie benigna y cnrifiosa-

mente y la dice:

—Tii, pequefiita, habla, habla conio las demas ... ^No

me amas por Centura?

Como el d^bil ruido que hace el viento al ))asar por

el sileneioso follaje, as! parecla la voz lemblorosa de la

niHa que contesta:

—Mucho, mucho,
—6 Mucho mas que tus compafieras?

—No lo se.

—Dime, 4 ver 6 por que me ama*?
— Os amo, OS a mo lah! yo no se porque os amo—

y

al punto la pequefia, baja los ojos y se figura haber sol-

tado mucho la lengua.

En aquel momenlo la Virgen levanta la mano con la

flor de exquisita biancura y llamando a la vencedora, le

da un beso en la frente y le dice:

—Td has vencido. Toma este premio para tf. Y la

Virg6n la entreg6 la rama llena de flores blancas y bellas

como la espuma de los mares y la dijo c6mo debia plan-

taria para que se multiplicase. Yo quierp que se me con-

sagren las primicias de e$as flores—dijo.

—dHabra tambien para nosolros?—preguntan las dema*

nifias, coloradas de rubor, pero sin envidias ni rencorei.

— Sf, hijitas n)fas, para todas. Sed buenas, sed bue-

nas como hasta aqui, amad mucho a Dios sobre todo lo

que hay en la tierra y en el cielo, obedeced constantemente

a vuestros padres y en particular preservad vuestra pu-

reza de las engafiosas sierpes que se ocultan detras de

los vergeles de la vida. Esa flor es el sfmbolo de la pp-
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resa de vuestros corazones de nifla; no me olvideis al con-

templar cada dia la blaiicufa nevada de su color y al aspirar

su embelesadoL* y fresco aroma. Los que me tengan de-

voci6ii y auieu a mi Hijo y a Mf se salvaidn.

iHabeis visto cotno desauareceii y 8e di»ipati en uii

inomeato, al abrir los oJQS, eii iioche grata de piimaveia

los faiifcasticos palacios levaiitados sobre inon tafias de oro,

coa torrecilias airosas que llegau a las e^trellas, creados

por las hacjas misteriosas de vuestros suefios? Asi instan'*

taneameiite desapareci6 Ja Virgeri de la asombrada vista

de las presentes, sin poder eilas explicarse c6mo, dejando

unicamente a su desaparicion algo asi como una luminosa

vaga estela de claridad, perfume y miisica que embargaron

de placer por breves ujiqineiitps a aqujello$ tiernos y puros

corazones,

Repuestas ppco despu^s de nu sorpresa, decidjeron su^

primir aquella noche la piadosa p/t*ocesi6n y que al dia

siguiente llevase la Gruz en eila la iiifia predilecta de la

Virgen, la de la flor hiermosa y blanca, que recibi6 entre

las ipayores muQ:^tras de cariflo los placeines y felicitaciones

de tod as sus compafieras.

Sentaronse luego en la yerba a gozar de las delicias

del cuocidiano banq^ete de las Crqces de M^^o, ;sin lujos

ni mesas, servido en el suelo, entre la miisica fresca y
dulce del viento y lasinnumerabl.es lamparas de la b6veda
del Setlor, mieiitras alia sobre el rdtulo de la Cruz del

altar se pstentaba, gallard^, y esplendida, la flor blanca y
ppmposa, el sim^Q o de la pureza, el prenjio conquistado
en el certamen dei aifjor y de la humildad.

*

Cuentan que en la chocita de la nifia premiada, de.

lante de la maltiecha y agu^ereada ventana, crecian a los

primeros rayos de la aurpr^ pequefias pl^ntas exljuberantes

de hojas de un tpno verde subido y de blancas perfu-

maclas flpr(Bcitas que semejaban pedazos y bplitas de nieve

arrojados alii al as5ar por la mano de algun geuio jugue-
t6n: y que aquel dia tpdas la$ nifias del lugar fueron a
la casa de su compaflera y alii formaron xosarios de aquellas
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delicadas flores con que, a la tarde, orlaroii el saiitnaiio, el «h

tar. la crucecita y la iinapren de )a Virgen: y pronto cundi6

la noticia fuera del pneblo y se apresnraron los comarcanos

a hecerse de aqnella^ plant'ts para trasplantarlas en sus

respectivos jardines.

iCdmo se denoniina aqnella plan ta? Todos sabeis sia

nombre: es La Sampaguita, la de la flor mas simpatica y

perfumada de estas rejj^iones tropicales.—(Publicado en Mayo
de 1894, en el peri6dico Revisia CatoHca de FVipiiias, con el

send6nimo de Roberto Pi y Villa.)

EN LA VISPERA DE LA BODA.

Maflana es el gran dia—exclam6 Arturo, conraovido de

felicidad, al llegar a la casa de Alicia.

^sta sonri6 carifiosamente. Lilegabi.el dfa tan suspi-

rado pof el la. iH^^bia deseado tanfcas veces la llegada de

ese dia! El corazon pareeid saltarle dentro de sn pecho;

WW rubor de dicha y anjor encendi6 su gracioso y amablei

semblante. lAl fin!.

Arturo me habia anunciado su boda el dfa mismo de

la vispera. Un d/a estabamos hablando de ella, de cudndo

podria fijarse esa gran fiesta de su anr.or, su matrimonio.

Estaba iiK^eciso. Se conoce que se resol v 16 muy pronto.

Bien es verdad que la resoluci6n estaba tomada y madu-

i-ada mueho antes. Las graves cosas no se acometen en

un abrir y ceirar de ojos, se maduran y sazonan conve-

nienternente.

Cuando supe su iesoluci6n, tome el partido de ir a

verle, probabiemente de pasac^ con el la ultima noche de

soltero. Habfamos sido siem[)re com.Dafleros de marchasy

cabalgatas, compafieros de claros de luna y salidas de soli

compafleros de fiestas, de lectui-as, de desvarlos, de opi-

niones, de quimeras, exactamente c6mo se describfa asfel

buen escritor Veuillot con su compaflero. Nada tenfamos

que no fuera comCln. Desde que comenzamos las correrias

alegres de la edad, todo el dolor, toda la alegria eran tanto
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del uno como* del otro. Eiicontre en el mas que un com-
pafiero, un verdadero hermano. Nadie, pues, con mas de-

reoho que yo de tomar parte en el gran poema de su fe-

licuiad, de de|)artir con el en la ultima noche de su cam-
bio de estado.

Sin que me ciegue la pasi6n, puedo decir que Arturo

es un buen muchacho. Cuando digo <buen muchacho> en-

tiendo que es un hombre de rectos principios, de coraz6n sano

y leal. De familia muy cristiana, si no rica tampoco pobre,

recibio esa educaci6n que la moral consagra y al mundo,
a pesar de lo que es, encanta.

Sabia donde encontrarle en aquel dia, y fui a casa de

la no via.

—iQne! (sno esta? —pregunte a una chiquilla que encon-

tre en la puerta.

Me contest6 que no. No obstante subi. Era de con-

fianza en aquella casa; y como al primer momento iio en-

coiitre a ninguna persona, me sente a esperar en una silla,

cerca de la me^a del salon.—iDonde esta? lAh! Ya lo se:

me acorde de que efectivam^nte los que se casaban eran

cristianos y tenian que cumpiir un gran deber: la confe-

sion.

Alicia es una muchacha agraciada y buena. Acaba de
ciimi)lir sus diez y seis afios y sabe ya de la vida.la par-

te tri^te y dolorosa que tiene. Ultimamente habia sufrido

la famiiia una terrible desgracia y el brevaje de ese pesar
habia amargado sus labios hasta el punto de hacerla ad-

quirir una sonrisa que parece indicar una melancolla pro-

funda, tenaz e irrestaflable. Sus grandes ojos muy abier-

tos parecen haberse rasgado siibitamente de con templar con
sori)re.sa las graves alarmas y desazones del vivir. Nifia

por la edad, parece ya mujer por su caracter y la ex-

presion de su rostio: tanto pueden-la pena y la tristeza que
por todos lados nos Uegan en esta vida y nos hacen en-

vejecer mas pronto. Me acuerdo que mas de una vez me
decfa mi com pafiero que el la era demasiado joven, pero,

al mirarla, enseguida se retractaba diciendo:—Sin embargo,
no lo parece, Humilde, cristiana, resignada, era por lo que

^ustaVft Ml ^ por lo c|H9^ l^ a^wlrft^?ftWOS t|»nto, Cow tftlw
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dofces calcalabamos habria de ser iiidudablemehte una mujer

bueiia, una esposa juiciosa y cumplidora de sus deberes.

Lleg6 el la cuando hacia ya cerca de una hora que es*

taba yo alii. Me tendi6 la mano y nae sonri6 afabletnente.

Vi que era ^eliz: sa rostro tenia cierto esplendoroso eiiv

canto que hacia brillar extraordinariamente la luz de sus

miradas. Venia de la ijjlesia con su hermana. Bella y soil'

riente, yo sentf cierta envidia secreta de su felicidad, por-

que, al contrario, eia hueifano, demasiado hnerfano de esta.

Era ya de noche. No llejj^aba mi cornpafiero y me des-

l)edi. Ilia a verle desi)ues. No se perdia nada con ello.

Era meramente cuesti6n de tiempo.

Me retire a mi casa. Al cabo de dos lioras inarche a verle.

—!El primero y el liltimol—exclamo estrechandome ai

mano, al verme
— I Es natural! balbucee inv^oluntariamente por masque

no entendi bien el signiticado de sus palabras.

Arturo, coino su novia. tenia tambien una Inz alejjre, ju-

j?aetona, que bailaba dentro de siis pupilas. , Era ij^ualmeiite

dichoso. Estaba a]<^o charlatan, provisto de humor y gra-

cia para rauchos dias. Hablamos por ratos, en ocasiO"

nes, mientras la tjente iba y veiiia a nuestro alrededor,

OiMipada en ultimar algunos preparati vos. Recordamos nue$-

Ci-as teorias sot)re el matrimonio. El me dijo:"—Ya lo ves,

querido, lia sonado ini hora: no siento turbacioJi ni me

preocnpo: espero vivir feliz, si Dios me ayuda, y ahora es

cuando toca !)oner en praclica aquel i)lan de conductaque
leniamos soilado y |>royectado tanto para cuando nos casa'

ranios. Mira, no m^ o vido y me i^roponjfo cum[)lirlo. 101 ise

referia a una conversaci6n que habiamos tenido mucho tiempO

hace. No recuerdo ya cuando: seria en al<?una de las veces

en que, como siempre, iba con el a su casa para pasar

alj^unos dias de campo. iQue de hablar era el de aque-

jios tiemi)0sl ;Qne de reir y desvelarl Muchas veces no

tratabamos mas que un uiismo tema: procurabanios mirarle

en todos sentidos y asi pasaban las horas sin sen tir y solo

cuando oiamos el profundo y vibrante, canto del ^allo qu0

anunciaba mas de media noche nos dabamos cuenta de q»^

era necesario y conveniente dormir.
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—Caro nafo,—le dec(a eatre otras cosas —el matrimonio

es ua yugo: todos lo diceii y es verdad, pero es ua yugo
que se suaviza con la prudencia, la virtud y el amor. Hay
que set* prudente antes que todo: ser prudente, no se quien

lo ha dicho, es ser invulnerable. En el escoger, en el ele-

gir la mujer, suele haber rnuchas imprudencias. Muchos
prefieren una mujer rica. En estos tiempos, en que hasta

la virtud y la honradez se cotizan y se tasan, la riqueza

para muchos es una garantia para la felicidad. iBah! que
poca cosa seria la felicidad si no consistiera mas que en
pedazos mas 6 menos relucientes de metal! El hombre qtte

busca como factor principal en el matrimonio el dorado me-
tal, quiere hacer negocio y nada mas. Es un negocio como
otro cualquiera, sujeto a quiebras y ganancias.* Otros es-

cogen una mujer bella: bella y basta. Cuando oigo esto,

pienso si la mujer no tiene otia consideraci6n que la de

un objeto de adorno 6 de valor, que el marido tien^ a gloria

lucir en su casa 6 cuando sale a paseo, para satisfacer

una loca vanidad. Cabalmente, como la mujer, en tal caso»

es un objeto de valor, se debe tener de el en todo tiempo^

imponderables cuidados para no ser robado. Francamente,
querido Arturo, sobre la riqueza, sobre la hermosura, sobre

la sabiduria y otras dotes, para mi lo principal, por ma«
que digan que la idea esta mandada recoger hace tiem*

po por rancia y rutinaria, lo principal es la virtud.

Una mujer virtuosa vale mas que un tesoro orieni

tal, vale mas que una hermosura regia y soberana. Al
cabo lo primero se gasta y consume y lo segundo esta ex*

puesto a desaparecer al primer ataque de viruelas 6 cual-

qniera otra de esas enfermedades que dejan huella, dSabes
que tengo much as ganas y comezones de ver el rostixi

que pondi-ia un marido de esos, al ver seco el pozo que
manaba el adorado oro 6 morir en el encantado rostro de
su mujer la magia y belleza celestial en que fundaba todo
su amor y felicidad? Una mujer virtuosa conserva a traves
de todas las contingencias de la vida el eterno perfume
de la virtud, por la cual se hace adorable y eternamente
^uuida. Mira, voy a confesarte un secreto que recomiendHi
uuicho la virtud y sirve de consuelo a la fe del marido^
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Una mujer virtnosa no ha rolado macho por los salones,

ha ffeciientado itrlesias y saci-ainenbos, esta habitnada a se-

ji^uir con fidelidad la voz de sii concieiicia, a refreiiar los

rebel.des instintos de la materia. Una mujer asi, fciene rou-

cha.s garaiitfas ciertamente: ella sabia rodear al marido de

atenciones y ternnras, sabra amar a los hijos, educarlos y

darles la virtud, pues que la tieiie, sabra cerrar la puerta

del hoffar para que no penetren ei\ el la infamia, el es-

candalo, la traici6n y los disgustos.

A veces, a la ^ravedad de la conversaci6n sucedfan

prontamente el chiste y la ironia.

— Oye, casatje con una mujer virtuosa pero necia y

fea ique te parece? iCosa graciosa, compafierito!

La pi*oposici6n me hacia titubear, pero, no obstante, re-

plicaba:

—Pues no es tan detestable, querido Arturo. (iQuQ

quieres decir? Una mujer virtuosa nuncia es tan necia que

no sepa lo que tiene que cumi)lir: la virtud tiene esa rara

Gualidad de hacer sabia a la mas inculta en lo que toca

al cum|)limiento (le su debar. ciNo sabes eso?

Mi compaflero, despues de este recuerdo, me llev6 a

iin aposento para mostrarme el traje de su novia. Allf

la graciosa camisa que iba a ceflir el cuerpo, gentil y de-

licado, lleno de gracias y flexibilidad para los ojos amantes;

la severa y ujajestuosa falda que se arrastraria por el suelo

con ese ruido compi*imido y suave de tela agitada que pa^

rece la miisica del viento en solitaria arboleda; el bianco

y ifmpido veio que flotaria en ondulantes e imperceptibles

pliejxues sobre la espalda como si tuviese alas, simbolo sa-

grado de la i)ureza y virginidad con que se entra en el

malrimonio. Me lo mostraba compiaciendose, sonriendo,

coffio se muestra un objeto caro del cual se posee el

uni(!0 ejem|)lar. Yo jnirabasin hablar, miraba sin ver aque..

lla soda, aquellos atavios y joyas, elegantes y hermosos,

dentro de su modestia y senciliez, porque comparaba en mi

imaginacion si aquella senciliez y aquella modestia daban

mt^nos deleite y feiicidad que «1 lujo y la o?^tentaci6n df

que ^pe^ien echar wun^ ©I wagimte 6 el pviimpe, /
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Lleg6 la hora de dormir. Pero no tenia mos suefio y
segnimos departiendo.

—He aqui en lo que para el hombre—me dijo Arturo
— hiinos sofiado tanto y hernos corrido tantos alios i)aia

venir despues a tomar la realidad, tal cual es, a casarse,

que es la acci6n mas prosaica de la tierra, segiin dicen

uiuchos que entienden.

— Queiido, no bicmees de ese modo. Accion i)rosaica,

se gun i^or que lado se vea; el matrimonio lleva la poesia

mayor de la vida, es el encanto que da a la existencia el

color de la felicidad. Mira: ahi tienes a Alicia. Joven,

simpatica, enamorada, promesa de bien y amor, radian te de

vida, buena cristiana ^que mas quieres?^ Pues esa mujer,

6 llamala mejor. esa deidad, se unira contigo, entregara

su suerte en tus manos, hara de su existencia un conti-

nuo si^crificio para servirte y agi-adarte: te rodeara de cui-

dados, de obsequios y caricias, sera tiel j^orque te ama, feliz

porque cree, orguUosa de ti porque la quieres, vera de

arrancar todo abrojo y toda espina que te hiera los pies

per los extraviados caminos del vivir. bebeia para si todo

el acibar y te dara toda la miel de las dos porciones en

que se divide la vida. Tu trabajaras para recompensarla

y para merecerla: no te daran ya cuidado los demas goces

y nifierias de la pasada vida; veras a las demas mujeres,

sin encantos ni peligros, bajo el color de otro prisma que
no es ya el de la ilusion: seras grave y formal como tus

pensamientos. Despues te preocupara el porvenir de tus

hijos: los mantendras, los educaras, seras recto con el los sin

dejar de ser bondadosd, les daras a conocer primeramente el

notnbre de Dios, luego les ensefiaras los dos caminos que,

por lo menos, deben conocer: el de la escuela y el del

dolor. Y para todo esto tendras a Alicia, tu companera,
que coadyuvara a tus tines y sabra agradarte y servirte

siempre. 6 Que mas? oQuieres mas poesia, una vida mas
meritoria al par que encantada y floiida que esta? iOh!
Yo te digo que el matrimonio no es mala realidad, es la

realidad de la fe* del amor, de la ternura, de la lealtad y
del deber compartidos juntos por dos existencias, por dos
almas fieles y bueuas ...
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—Tienes raz6n—me contest6 Arturo.

Y como mi «sermoncito> merecia un abrazo, mi comoa-

Cero, mi hermano, me lo die, fuei te y rapido, con una es-

pontaneidad que nace del corazon y que el coraz6ii aj^radece.

A la inafiana sijjuiente, Alicia, vestida de jjasa, aerea

y bella, caminaba al lado de su novio despues de la ce-

remonia de la iglesia.

Llena de jfloi'ia, con un pequeflo rubor en las meji-

lias, recibia las felicibaciones que le daba la pequefia co-

mitiva, y a mi vez quise darle la mia y me acerque.

—iHoy es el ^ran dia, Alicial-rla dije.—Llena estas de

i^racia y felicidad, «ave>.

EUa sonri6 carifiosamente. Kecoidaba seguramente las pa-

Jabras de su novio en la visi)era y experimentaba la misma
emoci6n: vi que un rubor de dicha y amor encendfa su

gracio.^^'O y amable senjblante.

;AI fin!

Al retirarme, despues de dejarles, felices y contentos,

promeli escribir en mi cartera: «EI matrimonio es un yugo

pero el se suaviza con la prudencia, la virtud y el amor.>

—(Publicado en Noviembre de 1896, en el peri6dico i?m^/tf

Catolica de FUiplnas, con las iniciales E. P.)

RECUERDOS DE ANTIPOLO,

HORAS DE VIAJE.

Reverbera el sol: sobre la superficie del rio se per^

diguen en alborotado juego las chispas de luz irisando las

pndas y los arboles de la orilla: canta el agua hermosas

canciones como las aves casi invisibles en las ramas lleiias

de amores y nidos: despliegase aqui y alia verdor prima-

veral que dilata las venas del alma, recorridas por sangre

de jiibilo y placer: a lo lejos centellean altas raontaflas

sobre las que ruedan arroyos de gigantescas piedras pr«*

ciosas que brillan con sus enormes facetas y descomponeii

la luz solar en sus prismas y eada vez siicedeiise cuaditas
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traiiquilos y campestres que detail an un jardiii en <esle^

sitio en cuyas flores las parejas de mariposas liban savia

y nectar y en cuyo fondo se levanta la risnefia casa, en

aguel pun to la torrecilla de peqiiefia i^lesia que se eleva

con carga de oraciones y nubes de incienso, adosada a:

bajo convento de musgosas paredes y mas «alla> un pasto

idilico de ganados que rumian y descansan en la yeiba

bajo secular arbol que dexTanoa su sombra con v>rodigalidad

de coraz6n joven, retratandose fielmente en semejante va-

riado sucederse de decoraciones nuestra pobre alma por

cuya vida los desengaSos y las ilusiones, las penas y las

dichas se suceden tambien en interminable cadena y en

pr6digo y exacerbado lagrimeo.

Es la hora casi del mediodfa. Es el tiempo en que

la animacion i-esuena mejor con siis mil disconsonantados

ruidos y heterogeneos elementos de buUicio y las pequefias

embarcaciones entablan certamen verdadero y verdadera

lucha. El Pasig resiilta un palenque de honor. Los meml
brudos remeros gastan el esfuerzo cicl6peo de sus brazos

para coger el pi'iiner puesto con su embarcaci6n y colo-

carse a la vanguardia de sus compafieros, Uigar en que la

gloria coloca siempre a sus escogidos y muy apetecible

sin duda si frecuentemente la gloria liumana no fuera her-

mana del orgullo hinchado y hueco. Las embarcaciones

van repletas por dentro: diez 6 doce individuos, que formaii

la familia completa, con todas sus provisiones y ajuai-es-

las incomodidades y monotonias del viaje son alii sazo-

nadas con cuentos, conversaciones y aprop6sitos, propios del

lugar y de los objetos que se observan a ambas orillas

del no.

—Esta es la casa de D. Fulano.

Y la vista de aquella casa que surge entre bosques
de rosales y platanos compone y fabrica en la imagina-
ci6n del joven de la familia la red de oro de un ensueflo

oriental, prometiend'ose al tiempo de tener el su familia

edificar en igual sitio una casa semejante, pero mas poetica

aiin, mas hermosa, mejor cubierta con ropaje de enreda-
deras, mas sonriente con sus jardines y veijas y arboles

y fuentes y estaniques.
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Y la imaginacion del joven signe corriendo par las?

alturas como un caballo con alas de aguila, sin cuidarse

d'e caer y caer en la senc^illa cMienta de que tales astros

de sa pensaniiento, tales flores de su fantjisia, no se- cons-

tiuy^''^ ^'on tanta facilidad como los consti'uia la imaginaci6n,

8ino que pata ello se necesitaba sobre todo, miicho oro,

moneda de la cual no tenia ni mucho ni poco, con lo cual

lay! qnedfiban por tierr-a derribados por la horrible prosa de

la reali(^ad sus casas sonrientes y sus soberbios jardines.

Entre tanto, el abuelo, venerable y tembloroso, que

]leva en sus cal^ellos la nieve tranquila de la vida como

una corona de rey. con cara placida y cansada voz va con-

tando a sus nietos, quietecitos y mudos. en actitud de oir,

la leyenda de un santuario cuyos inontones de escombros

y piedras, vistos desde la banca. hablaban al viajero en

ese enigmatico peio sonoro lenguaje de las ruinas, de

alguna vioienta catastrofe sucedida, en cuya negra atmos-

fera llotaban incendios de destrucci6n y es])lendores de

cenienterio. El santuario hace tieu)po se levantaba erguido

y brillante sobre los pefiascos dominando al iio que pa-

saba cerca y el caserio del pueblo que se agrupaba a su

sooibra como manada de vacas que se agrupan a la sombra

de gigantesco arbol en dia de asfixiante calor. Mucha era

la devocion que profesaban los vecinos del lugar y en par-

ticular, por esa influencia que tiene nuestra religion y culto,

los chinos infieles de los contornos, al bendito San Nicolas

de Tolentino que alli se veneraba. San Nicolas ei-a fama

que hacia milagros, pero muchos milagros de los cuales se

veian constantemente favorecidos sus linos amantes y de-

votos.

Pero pliigole un dia dar mayor prueba de su bondad,

salvando de peligro de niuerts, seguro y gi^ande, a un pobre

chino que en obscura noche caminaba en direccion al san-

tuario, vela en mano, para cumplir sin duda al Santo una

promesa hecha con todas las veras de su alma. Estaba

ya a diez pasos del santuai-io, a la orilla del no, cuando

he aqui que retrocede horrorizado y palido, gritando de-

safoiadamente, con grande temblor en la voz y eii e*

cuerpo como si la muerte misma se le apareciera alli arre-
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bujada en su tenebrosa sabana, con la guadafia sangrienta

pronta a descargar sobre sa cabeza el goipe definitivo y,

mortal. A- la mortecina luz de la vela, vefas^ la deforme
cabeza de un caiman terrible y hambriento que le salia

al encnentro con la sati8facci6n con que* el lobo encuentra

a la desventurada oveja que, sorprendida en su camino,

no tiene tienipo de retro(*eder ni lograr su libertad. El

infiel debi6 ver entonces a San Nicholas, en los aires, mos"
trandole cara simpatica y bondadosa, porque le invoc6 y
clain6 fuerte para que su voz llegase sin duda y diese

fuerlemente en el cora,z6n del Santo.—I«San Nicolasi, San
Nicolasi*! y este debio atenderle, porque en el mismo ins-

tante el caiman quedaba |)egado en su sitio y se trans-

formaba milagiosamente en monstruosa y siniestra figura

de piedra.

Dos bancas llegan empaiejadas en este momento y cada
cual procMira ganar a la ofcra, im[)ulsada !)or el recio remar
de los barqueros. Las dos bancas luclian por muchos mo-
inentos sin lograr ningnna ventaja,: en su carrera alcan-

zan una tercera banca que entrometese tambien en la lucha

entablada. Golpeanse con titanica fui'ia las movibles es-

paldas del rio, saltan las ondas descompuestas en menudas
chispas muimurando tio se que blasfemias e imprecaciones,

f6rmanse mil remolinos y hoyos de agua que escu|)e!i es-

pumas y describen circunferencias que i)oco a poco se

alejan y se borran; y al fin, una de las embarcaciones,
la mas pequeQa. consigue adelantar, cifiendose los trofeos

de la victoria y alia va seguida de risas y aclamaciones,

embriagada de incienso y honoi*. Los derrotados remeros
aprietan en sus' i^iiios con mas vigor las armas del corn-

bate, doblan la frente, sus pechos resuenan como fuelles,

cortan las a(?uas con centuplicadas energias manejando el

cuchillo de sus remos y, al golpe que hacen, brotan lai'gas

manchas de rizada nieve que detras de las bancas parecen

rejjupros de sangre del rio producida en los momentos
del porfiadisimo combate.

'^ Un poco mas alia se repite la misma escena entre otras

embarcaciones. Y a cada canto de victoria sueltanse al

viento nuevag banderas de rjsas y qiovida alga^^ara que s^*-
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tiira de alegria la resplandeciente atra6sfera y va enviandd

a todas partes ecos jjratos de las fiesta, eflnvios de pri-

mavera, perfumes de via y explosiones de jiibilo.

—i«La Cueva de Dofla Ger6niix)a>I

El aspecto de la cueva medio escondida entre las de*

formes brusquedades y iiaturales as|)erezas del terreno,

l)obladas de ruinas de ve^etales y arboles vivos que pre-

sentan en el muestraiio de sus hojas todos los matices

de la esmeralda, hace preji^untar al padre de la familia

dirigiendose a uno de los barqueros.

—6Que se dice este afio de la Cueva?
El preguntado entonces cuenta lo que se dice, cosas

de bandidos, rncantamientos, enigmas, aventureros qve pe

netran en el seno interminable de la cueva y no vuel

ven a salir, I'uidos de hachas que i)arecen quebrar las gar

gantas y hundirse en los craneos, sin que se pueda saber

de donde salen, fantasias, en fin, y delirios de la gente su

persticiosa del lugM.r que finge monsfcruos, esfinge;^ diab6

licas y sill)idos humanos donde no hay mas que la soinbra

de un gavilan que pasa 6 el tremulo susurro del viento

que en languido desmayo se echa en brazos del follaje

tranquilo y silencioso.

Los niflos, al oir semejantes cosas, abren mucho las

grandes esferas de sus ojos en cuyas puinlas se mezclaii

algo de miedo y algo de interes y veseles, raientras el

narrador adelanta, a[)retarse unos a otros |)ara solicitar

valor 6 buscar los brazos de sus padres donde la inocencia

se cree segura como en los brazos de Dios, sagrado ins-

linto que nos advierte que el alma del hombre, debil de

suyo como la nifiez, debe buscar los brazos del Trabajo

y de Fa Virtud, padres suyos, para defenderse de las flechas

del vicio y los boirascosos naufragios del coraz6n.

—Pero ^quien es D.^ Ger6nima, papa?—atrevese a pre-

guntar uno de los pequeELos, espoleado por la curiosidad

que despiei'ta el interes de las narraciones.

Mas no contesta el padre, sino que lo. hace en lugar

suyo el abuelo que repite lo que ha oido referir a su madre,

cuyo testimonio, porque viene de mas lejos, es mas veridico,

a semejanza de las bullidoras aguas de un manantial que son
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tanto mas puras cuanto mas cerca de su iiacimiento estan.

—D^ Ger6nima es, segiiii dicen algunos, una auciaiia

inillonai'ia, excesivamente millonaria, que escogi6 para vi-

vieiKia suya esa legendaria cueva, lastimosamente desen-

gaflacla del mundo, querieudo acabar sola la endeble traraa

de sus diHS, para consagrar los posteriores aQos de su

prdximo 03aso al recuerdo y ex[)iaci6a de una tempestuosa

y desgraciada juventud. Pei'O otros mas dados a las cabalas

y juegos de una calentada fantasia aseguran que dicha

sefiora es una encantada, sin duda el <Hada del Pasig>,

cayo Injo y riquezas oiientales se ostentaban en las vajillas

de oro y plata que se Servian en su mesa. Lamparas
llena^ de preciosidades brillaban cuando ella comia y re-

vestian de luz las desnudas paredes y el suelo hiimedo y

medio reblandecido.—Miijer vulgar 6 hada, lo cierto que

se refiere de ella, lo que todos dicen y en ello convienen,

es que, despnes de cada comida, la sefiora tira los platos

al fondo del rio sin que se la viera reeogerlos 6 buscarlos,

ni tampbco pudiera alguien encontrarlos a pesar de repe-

tidos requerimientos y buceos emprendidos por los vecinos,

JQvencibles buzos y'nadadores soberbios por lo comiin.

Ell esto, el venerable narrador cuyas palabras son re-

cogidas con emoci6n respetuosa |)or sus pequellos oyentes,

iiiberrumpe bruscamente el hilo de su lenguaje, dibuja en

el lienzo de su boca iiinumei-ables pinceladas de risa y
agita vivisimamente el pafinelo que lleva en la mano salu-

dando desde lejos a una banca que venia endirecci6n opuesta,

repleta tambien de personas conocidas, de vuelta de la

romeria.

Cuando ya las dos bancas se acercan 6yense estas

voces:

-iHola!

—iBuenas!

—iDesde cuando?

—Desde el jueves—6 Cuando piensah volver?

—Dentro de la actual sema>na.

—iAdios!

Y agitmse nuevamente los paOuelos como amapolas

azotadas [)or el viento y rien las bocas mientras las em-
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barcaciones se separan ecliando eiibre ellas espacios y mas

espacios.

Llega la hora de la (tomiJa. Alcanas bancas. cetaceos vi-

vos, signeii su presuroso cui'so nadando con las aletas de

sus remos y permitieiulo que en su obscui'o y eiiorme vien-

tre las familias levaiiten la tieiula,. de suculento festin, en

el que los coinensales dei'iochan la jj^iacia, la sal y el hu-

mor rociado con sendos tra^^os de a^^ua puia, niientras el

sol tuesta y i-everbera arriba. (*ol<j:ado de invisible, hilo;

pero los mas hacen breve [)arada en las tiendas que de

trecho en trecho vense cerca de la orilla. pequefios <quios-

cos de nipa> que hunden sus pies en las a^^^as del rfo

para bafiarl'os, coronados arriba por la refrescante sombra

de los arboles. Rulle ailf numerosa conourrencia que come,

bebe y fuma con libei'tad, se ha(*e cliarla de todo, los corros

y las tertulias Jevantan un I'uido seinejante al que for-

ma rian mil moscardoiies reunidos en un ja rd in. Terminada

la comida. recuperadas las ener^^ias ^astadas y los esfuerzos

de los miembros, los atletas del rio renuevan obra vez la

lucha y vueiven a buscar la fat/ij^a y los su lores . en el

violento ejercicio de su profesion.

La siesta es brillante y calida, refrescada por las de-

licias de una brisa huine:le:ida en las ondas y el suefio

in vita con melodiosas cauciones y sonrisas a todos a entrar

en el i)alacio de sus glorias y reposos. Los nifios son los

primeros que hacen honor a la invitacion por ese privi-

legio de la felicidad (te que gozan. no comprendiendo ni

sintiendo de la vida siiio soio la parte hermosa y amable.

Uno tras otro, todos eutran al fin. y al buliicio continue

que conienzo desde las prinieras horas del viaje sucede

un prolongado y triste sosiej?o durante el cual no se eye

mas que el resuello, debil y suave en ios nifios, entre-

cortado en el adolescente. robusto en el padre y cansado

en el abuelo; y solo qnedan sufriendo ei suefio, alia en

un extremo de la enibarcacion, Iqs criados que vij^filau los

trastos y conversan largamente.

Va terminando el viaje. Los remos fati^rados caen con

cierta pausa y golpean las aj^uas con mimosa languidez.

La embarcaci6n se deslixa perezosa sob re el rfo. pero
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final mente enbre dos filas de cafiaverales cuyas copas ondu-

lantes se juntan en el vacio para tejer verde b6veda de

follaje y sombras. Pasau los momentos. Despues se oye

uii limullo iDisteiioso al principio, como un tt'ueno lejaiio,

que [)Oco a poco va. claieandose y descifraiidose, y aquel

tuintilto que indica la proxijiiidad del <emb.arcadero> des-

pieila a toda la. Xaruilia que se levanta alborozada y bnlli-

ciosa ariojjiiKio del pecho todas las iiiolestias y sufi'imientos

del viaje eii un robusto y lari^o suspiro de satisfaccion.

La tiOj)a de nifios bate [lalmas y se pone en movi-

raiento, el abuelo soiii'i'e con sO eterna sonrisa bonachona,

las innjeres recoinponeii el descoiupuesto traje, el padre

jjfrita y enfrena el entusiasmo de los pequelios y el mozal-

bete se ciile con ^I'avedad el sombrero, ajustando el bonito

calzado y enipuiiando el eiej^ante bast6n.

Mientras. el sol sij^ue i-everberando arriba y las ondas
continuan su alborotado jnej^o con las chispas de luz for-

mando tj^eomet.iicos dibujos y caprichosos arabescos ;..—(Pu-

blicado en Junio de 1895, en el periodico Revlsta Catolica

de Filiplnas, con el seudonimo de Roberto Fi y Villa.)

LOS PATRIOTAS.

—Decia nsted que ?

- Decia que el patiiotismo es una palabra vana, que
se abusa muclio de ella para ocultar tines egoistas y, a

menudo, perversos, que los que mas lo proclaman son los

que menos lo tienen, que en las muchedumbres suele ser

un acto inconsciente como en las clases cultas un vehe-

mente deseo de popularidad y gloria, jamas una virtud

que emana del alma, que l^lorece, que arraiga en ella. . . .

—INo tanto! Exagera usted demasiado la tinta. dEs
decir que no hay patiiotas para usted, que no hay patrio-

Usmo en la tierra? 6No ve que esto es absurdo? 6C6mo
entoiices explica en muchos la abnegaci6n, el sacrificio cons-

t^^nte, la invencible repugnancia a abjurar de sus creencias,
la muerte, inclusive, per una idea?
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-—Idealismo, vanidad. Disfi-az mas 6 menos estudiado para

engafiar a incautos y ernbaucai- a candidos, recur.so de los

que no pueden ni quieren vivir a sus propias exi)ensas, sino a

expensas de los demas, afan acaso de ciertos temperamentos
que sueRan eii quimeras de iiunoi'talidad y Xama,

— lY bieni ciNo -cree usted, por con.si^uiente, que esos

hombres obran por virtud y acaso obedeceii mandatos im-

periosos de su concieucia?

—Riasc usted de eso, hornbre. Hay un in teres propio

en todo io humano, un inteies que nos domina y soiicita

siempre en todos nuestros actos. Usted no obraiia el bieii

si , no viera en el una utilidad 6 con veniencia. La buena

reputaci6n y faina nos obli^jan a obrar con inedida y cau-

tela, no porque nos <j:uste el bien, sino porque hay una

ventaja el) hacer creer que somos buenos. El |)atriotismo

es, como cualquier oiro sentimiento humano. interesado;

detras de el se ocultan bastardas ambiciones, 6 ensuefios

de grandeza que llevan a sacriticar al monton para la co-

raodidad de unos pocos; es una especie de ef^oismo mons-

truoso. aunque mas refinado, que hace del nombre de la

patria un pretexto y del bien del pueblo una mascara ri-

dicuia ....

—(sY la idea de que es necesario que haya hombres que

se sacrifiquen por los demas, que constantemente lucheii

y se fatiguen por el mejoramiento de la sociedad, del pue-

blo en que viven? Es preciso, creo, discurrir con masse-

renidad para descubrir que en el fondo de las acciones de

esos hombres predomina la idea de la colectividad sobre

la del individuo, que no atienden mucho ni poco lo que

seran despues, que solo buscan e inquieren lo necesario

para el bienestar de todos, que se olvidan de si mismos...

—Error, superstici6n, leyenda, Ique quereis que os diga!

No me convenzo de que esos hombres tengan tanta vir-

tud y obren con tanto desprendimiento.

—(iSupone usted que Jesiis deseaba algiin beneficio para

si? Jesiis es un patriota de la humanidad, un modelo de

patriotismo.

—Jesiis era, sencillamente, Dios.
—^Entonces, vamos a los hombres. Esparta tuvd aquel

.1
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geiieral sobre cuyo sepulcro Sim6nides escribi6 esta ins-

cripci6a: «Viajero, ve a decir a Esparba que hemos muerto
obedeoieiido sus santas leyes.> Leoiiidas ^dira usbed que
quiso i)ensar en si en aquella ocasion? Los GracOs muereii
asesiiiados, cihubieraa muerfco asi, si no hubieraii querido
defender al pueblo contra la nobleza? Juana de Arco inuere

quemada eii un suplicio; (iera solo por su propio bien? Wash-
ington sufre nevadas rigorosfsimas durante diez afios de
lucha, (iluchaba solo para si? Los filosofos, los oradores, los

sabios todos, ioree usted que tieneii neoesidad de pasa'r una
vida arida y, a inenudo pobre, solo parque tuviesen inte-

res en ello? Conceda, conceda algo a esos hombres y re-

conozca que realizan un fin social, sin elios faltu'ia el es-

timulo generador de las grandes evoluciones historicas, habla
eii ellos perpetuamente una voz que dice; iadelante! y ade-

lante llevan a sus conciudadanos, y en medio de sus ma-
yores errores y conbradicciones viven persiguiendo un ideal

de bien, de constante progreso y felicidad para su patria.

—Menos cuando la llevan a graves y mortales desas-

ties

— 6L6 hicieion asi alguna vez? No lo liicieron con se-

guridad para hacer dafio, con malicia; fallaron en sus cal-

culos^ pero sus prop6sitos jamas dejaron de ser nobles y
levantados: son victimas de la fatalidad, nunca autpres de
uu crimen.

—Es decir, seres irresponsables. ^A d6nde nos conduce
su teoria?

— Teoria justa. A quien madura los medios y es-

cogita detenidamente los recursos proporcionados para un
fin legibimo y beneficioso a un pais, y, sin embargo, tro-

pieza y cae, no puede en justicia culparsele de nada: es

desgraciado, no criminal y la desgracia no manclia, despierta
respeto, si no afectuosa compasion.

—Los patriotas son locos.

—Locos envidiables.—(Publicado el 8, de Pebrero de 1902,

en el periodico El Eenaciniiento, con el seud6nimo de E.
Panganlb.)
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ALMA NUEVA.

f.Qne es lo que deseai?$ sabei*? iComo tiMsforma el arnoc

Ian Hlmas? Ved.

Alejandro se eiTainor6 de la bella Nisia. Bella, coino

todas las mujeres. que pintan lo8 iiovelistas. Tenfa uii cora*

zon in ny herinoso, coino siis ojos y cabellos. Gai^acter dulce,

))aloina sill liiel. iTodo lo uiismo que dioeii los novel ist:i$!

Pero tenia una cosa propia, una cosa que la di;sbingufa de

las heroinas de noyela. No aniaba.

(sLo dudais? No queria ainar a nadie. Si se la hablaba

de Jtinor, se reia. Una risa fria. sarcasticav tranquila, que

euvolvia un soberano desden. Muchos que la asediaban

se cansaron. 6Ainar?iQue tonteria! exclamaba ella rieado

siemp^'e.

—Para decir que es bonterfa es menester haber pro-,

bado ainaf— c0fitest6 uno de los jovenes que ella despidid,

Alejandro lo sabia todo. Aquella alma era iavuliie-

rable, era una organizacioii inanimada, un busto, una. es-^

tatua de iDuseov La vida es amor y sentimiento. El que

no ama tiene algo de inanimado en su ser. Pero A,le*

Jandro la amaba porque sf, porque le encantaba, Sabfa

las " dificultades de veneer, pero no pensaba en alio.-—Con-

sultaba su corazon y dste le decCa: La amas.
Efectivamente, Nisia le interrumpi6 a las prjmeras

frases.

—No se moleste, es iniitil. Yo no i)iensQ amar nica-

sarme en toda mi vida. Hay mil mujeres que le aceptaraiu

Alejandro no , insistia, pero tirme en su prop6sito vol*

via otro dia; Era Alejandro un caracter, terco y tenaz

como una roca. La batafla se libraba en tre dos tempera-

raentos i^fuales, energicos y consisteates. Era dificil pre-

decir el resultado. »
.

'•-..*'"
*

'

\ • ',.'-..
•

La tarde era deleitbsa,

Nisia estaba asomada conbemplando con suma ateacidii

las escenas que se desarrollaban ea la caMe.
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Una joven campesina pas6: iba sola. En su mirada
triste vagaba indefinible pesar. Su andar era precipitado

como de quien temia alj^iiii peligro. Nisia siiitio hacia la

desconocida una profunda lasbima.

—(iSerfa hueifana esa naujer?— pens6 ella.

A I pro|)io tiempo pasaba una alegre pareja: ella, cor-

pachona y biea vestida, el un mocetdn robusto y sano,

que llevaba en la diestra un nudoso bast6n. Ella estaba

cogida ligeramente del brazo del mozo.
Unos gritos de alarma de la gente de la calle hicie*

Kon comprender a la pareja un peligro pr6ximo. De re^

pente, a lo largo del camino, vi6 esta venir corriendo un
pen'o. seguido por dos vecinos con largos palos.

—Un perro rabioso,—decia la gente.

El hombre de la pareja se puso enseguida en guardia:

la miijer palidecio.

El animal despedia espuraa por su boca y se dirigia

hacia la pareja. La mujer tuvo un instante de vacilaci6n

y quiso correr atras. Entonces el hombre la defendi6 eon
su cuerpo y dej6 caer el baston sobre el cuerpo del animal,

con tan nerviosa furia que el perro lanz6 un ahullido y
sali6 escapado.

El peligro pas6. La pareja, satisfecha y contenta, con-

tinue su camino.

Nisia, conmovida desde la ventana. habia caido en una
madura reflexi6n. Pensaba en aquella campesina que iba

sola, sin alegrfa, sin apoyo y luego en la mujer de la

pareja, que se habia saJvado de un riesgo, por haber quien
la protegiese. La primera no debia tener un amor: la se-

g^inda era amparada por el amor. ^Cual de las dos situa-

ciones era preferible?

Una voz simpatica y respetuosa saludo a Nisia desde
la calle. Ella la oyo y se asust6 sin saber porque. Era la voz
de Alejandro que en aquel momento pasaba,. a caballo, en
la calle, como solia hacer todas las tardes.

En aquel estado de su animo la mujer tuvo una gra-

ciosa sonrisa para el enamorado joven y le sigui6 largo

^*?mpo cpiv la wirada. iQue ^ra aqneUo? Alejandro lo
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not6 y adivin6 un raaravilloso cambio en el alma de ac^iUelU

mujer.

Alejandro venci6 pocos dias despues. Eti Nisia se ha-

bia operado un cambio completo. La mujer sentia con alma

nueva, tocada de amor como las demas. ilgual que las

heroinas de las novelas!

(sA que se debi6 aquel cambio? Nadie lo supo jamas.

Se atribuy6 a los metitos 6 a la suerte de Alejandro; pero

Nisia inteiiormente, se daba esta explicacion:

—Si una viviera sola, se veria rodeada de peligros. La

sociedad esta llena de ellos, seirun se dice. iCuan bueno es

verse res^uardada de ellos por el amor!—(Publicado el 5

de Abril de 1902, en el peri6dico i5V Renacimiento, con el

seud6nimo de H. Paflganib)

LA GUERRA EN EL CAMPO.

-^dQue es ese ruido, mad re?

La voz de la m^dre tiembla de espanto como su co-

razon. Ha oido el vago y lejano rumor del combafce, el

cafion que a lo lejos abulia roncamente, como un perix) mal

humorado que desvela. Se ha acordado de sus hijos y ma-

rido y sjentese agitada de horribles sacudidas.

—Es el de la guerra, hijo mio. Alii estan tu padre

y hermanos.
—(iQue hacen?
— iMatar! Los enemij^os quieren apoderarse de nues-

tras propiedades, de nuestros sembrados, de nuestras casaSj

y ellos quieren imi)edirlo pensando en sus mujeres y en

sns nifios.

—(iLes hemos hecho algiin mal?
—iNo, hijo mfo! El mal lo hacen a nosotros, porque

no piensan que cada hombre que cae deja-abandonados Otrcs

seres d^biles, que cada hueco producido en un hogar ^ie\
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llpiia de sollozos de viiida y nostalg'ia de hnerfanos. Dios

)o bendra en cuenta, hi jo mio, en la hora de su justicia-

—iNo hay mas remedio que Dios, madre? dNo pueden

hacer nada los hombres?
—Los hombres noquieren reconocer sn error. Son ciegos

ciiando de sn perdidi6n se trata. A los que Dios quiere

perder, los torna antes imbeciles.

El ruido del cafion se va acercando. La madre tiembla

mas visiblemente y el niGo, al ver a su madre, Ueno de

terror, se agarra a su cuello. Los dos se abrazan por mu-

cho tiempOr

La puerta rechina y se abre: oyese un indefinido ru-

mor de voces. Algunos hombres traeii un cadaver. La
tnadre reconoce a uno de sus hijos.

EspecLaculo de horror, de desesperacion. Lagrimas, ayes,

sollozos parecen henchir la casa, por cnyo techo atravie-

san sombras llvidas, espfritus deformes e invisibles. El

rufdo del cafion sigue ahullando alia fuera, sembrando muer-

tos y vencidos y haciendo retemblar hi casa.

De repente el llanto de la madre cesa. Mira al muerto,

sondea la herida, acerca sus oidos a aquel coraz6n que no

hace ningiin ruido, paralizado en su movimiento de pen-

dulo y al fin le besa en la f rente mojandola con sus la-

grimas. iQue fria estaba la frente!

Despues se levanta, se yergue conio leona ofendida, coge

en brazos al nifio, sefi tla al cielo y al muerto y dice una

palabra terrible.

iJuramento! ;Venganza! El nifio parecio comprender y

dej6 de llorar. Los hombres que trajeron el cadaver

se miraron y alirmaron algo con aigunos gestos de cabeza.

El dolor de la madre se vuelve a exaltar y llora de

|)uevo. Oyense nuevos ayes, j^^emidos, pasan rafagfis hu-

fnedas de lagriinas, tempestad interior que desgarra, sacude,

fitonta. 6Que dice, que murmura, que reza?

Afuera, se oye una especie de grito fatidico, demoniaco,

^que responde a aquellos sollozos de mujer y dice:

—iMaldici6n! iMaldicion para la guerra y sus autores*

—(Pubiicado el 25 de Junio de 1902, en el periodico El

Rmacimieiito, con el seud6nimo R. Pangaiiil).)
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LA LIBERTAD.

El Key dijo a su ministro:

—AHogad esa voz que agita al pueblo. No puede con-

sentirse a uu hombre que hable contra el orden actual.

La salud del pueblo ante todo.

—El pueblo le oye, Seflor—insinu6 timidamente el mi-

nistro.

—Placed lo que os digo.

El ministro cumpli6 la orden. Se decret6 la pri.si6n

del agitador y se le encerr6 en la carcel.

El Rey qued6 tranquilo.

La sooiedad, escandalizada con aquella pri.si6n, protest6

en silencio. Nadie se atrevi6 a hablar. Los consejeros di-

jeron al Rey:—Esta bien.

El Rey, cuando se vi6^ obedecido. cuando vi6 que nadie

protestaba, crey6 que habia hecho un gran bien al pueblo.

Su conciencia tuvo una gran satisfacci6n.

Pero el pueblo, creyendo que no tenia libertad para

hablar, call6 y obr6.

U»i dia se descnbrio una conspiraci6n. El Rey llam6

al ministro y le dijo:

—Ametrallad a toda esa gente que quiere perturbar el

orden i)ubii(.*o. liQue? Pues 6no tiene libertades? 6Nose
la (lice que puede hablar y obi'ar todo lo que quiera den-

tro de la ley? 6 No esla satisfecha de las libertades que

Ih do.v? I Ainetralladla, eso e^' lo que merece!
— El pueblo, Seflor, se dice que esta temeroso de todo*

porque habeis puesto en prisi6n a un hombre que se atrevl6

a pensar en voz alta lo que sentia—advirti6 melanc61ica'

mente el ministro.

«-(i06ino? iNo ha leidp l^. ConstitncJ6n? iNo est^r^
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allf todas sus liberbades? sQue caso hacen entonces de la

Constituci6n? gO ^s que este pueblo es esLupido e igno-

rante? .

'

—^No lo creo, Sefior. Pero el pueblo juzga, no por lo

que lee, sino por lo que ve.

—No. Esos hombres haii delinquido contra la ley, la

ley les casti^a eon la perdida de la vida. Si el ppder se mues-

tra debil, no habra escarmiento. Haced lo que os he di-

cho. Oidenad que se ametralle a esa gente.

El ministro cumplio la orden. Una escoiba de soldados

aparecio, form6 el cuadro y se hizo una descarga sobre

una cuerda de hijos del pueblo que formaban parte del

com[)lot descubierto.

El pueblo llor6 aquel dia; pero el Key tuvo un uio-

mento de sati.^facci6n por haber cumplido con su deber.

Los afios pasaron.

El pueblo se sinti6 un dia fuerte y unido y se, declar6

en abierta rebelion.

El Rey, furioso, se puso al frente de las tropas y com-
batio. Pero lay! los rebeldes eran muclios, estaban unidos

y compactos, y la fortuna les fue propicia. El Rey qued6
vencido.

Llorando de pena, indignaciou y rabia, el Rey apostrofo

al pueblo de este modo:
— i Pueblo ingrato! iPor tu bien he trabajado y consu-

mido las mejores horas de mi vida, y, sia embargo, te le-

vantas contra mi!

Y el pueblo contesto con voz terrible:

—Ahogaste la voz de un hombre libre y los excesos

de tu autoridad te han ahogado. Para que los reyes apren-

dan a respetar de corazon y no de boca la liberbad de los

pueblos.—(Publicado el 23 de Agosto de 1902, en el peri6-

dico El Rendcimiento, con el seud6mino de R. RaiigCinib.

m.
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LA MUERTE DEL PADRE FLORENTINO.

(A proposilo del ulliino CHpitulo de Kl FUibksterisnio.)

«Eii 8U solitai'io retiro, a orillas del mar, cuya mo-

vible sui)erticie se desc.ubria, al traves de las abieftas ven-

taiias, exteiuiieiidose a lo lejos hasta coiifuadirse con el

liorizonte.> el P. b^oreiilino liabia envejecido veinte afios

mas. Veinte afios iiuis para un aiiciano son denjasiada carj^a,

y asi el venerable sacerdote ya no distrafa su soledad,

como antes ^tocando aires jj^raves y melanc61icos>; su ocu-

pacion era rezar. liien sentia el que su tin se aproximaba;

su encorvada es[)ai(la, (^ue ya. no podia levantar y erguir,

y ese temblor <,^eneral que se apodera de un organismo

al que le va faltando el combustible de la vida, le eviden-

ciaban que la Bondad Suprema le concedia poca trej^ua

para comparecer ante el inapelabie Tribunal.

El sacerdote liabia terminado su oracion aquella no-

che. Sin moverse de su asiento quedose en actitud j^ea-

sativa. como solia. En medio del silencio, oyo entonces

a lo lejos la voz de las campanas que doblaban cada hora

por los difuntos en aquella primera noche de Noviembre,

y se vio que su siiinblante tom6 una expresion triste. Por

una rapida asociacion de ideas, se acordo de un huesped

que veinte afios antes esiuvo aili en aquel aposento y murio

en su propia cama. Aquella escena la tuvo siempre fija

en su mente. Su liues|)ed, moribundo ya, habia liablado

y discutido niuclio con el, a veces con voz pausada y

lenta, a veces a^itada y colerica. En aquel momento se

le presentaban vivos todos los detalles de aquella noche;

aquella confesion dolorosisima del moribundo, su iiistoria,

sus padecimientos, sus luchas, luej?o su muerte criminal,

muerte suicida, v despues aquella maleta, aquel fabulo.>o

tesoio que el Padre arrojo al luar; todo recobraba sus dimea-

siones y tigura y se reproducia exactamente ante sus sentidos.

Una media luz del quinque que iluminaba el aposento,

bafiaba la figura del viejo con resplandores aereos, vapo-

rosos, asi como los den)as objetos de la habitacion. De

prouto, ftiia previo aviso, se abre la puerta y peaebra si-
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jilosainente un persoiiaje a quien el P. Pioreatiiio mira

coil singular extrafieza, como si tratara de coiiveiicerse de

que no sofiaba.

El personaje di6 afectuosamente las buenas iioches y
despues de tomar la mano del sacerdote, como. la de uii

antiguo amigo, arrim6 una siila a la de este y exclam6:

—iNo se ha olvidado usted de aquella noche! Si, te-

nia usted raz6n, hoy bieii lo coiiozco; tenia usted razon

al decir que «la libertad se conquistaba mereciendola,

elevando la raz6n y la dignidad del individuo, amando lo

justo, lo bueno, lo grande, hasta morir per ello, que cuando
un pueblo llega a esa altura, Dios suniinistra el arma y
caen los idolos, caen los tiranos como castillos de naipes

y brilla la libertad con la primera au!Oia.> Yo he visto

despuntar esa aurora, he visto como la saludaban gozosos

y triunfantes los mismos que ayer se burlaban de nuestra

locura, de lo que llamaban nuestra mania, y he visto que
alrededor de su luz se agrupaban todos, absolutamente

todos, grandes y pequefios, sabios e ignorantes, para gozar
de su tibio claror. iOh, he visto levantarse a ese pueblo

que un d/a antes era motejado de salvaje, y con suprema
aiTogancia, con viril serenidad, reclamar sus derechos y
conquistarlos por ia fuerza, cuando fue necesario. Eran esas

mis ideas, pero ya sabe Vd. como fracas6 mi intento, la

Providencia me perdio, no quiso que el labrador disfru-

tara de la cosecha ...

—Porque usted se vali6 de medios reprobados ---inte-

rrumpio vivamente el sacerdote; venimos a los mismos razo-

namientos de antes. Dios nego a usted su apoyo, por tales

medios, y lo negara a este pueblo si no escogita los buenos
oaminos, los senderos del anior, como ya le he dicho .,.

—Es verdad ... los senderos del an)or, repiti6 el per-

sonaje. Sin amor no habra unidad, sin unidad no habra
fuerza; el odio entre hermanos no fructificara mas que sangre
y' lagrimas. Convenza Vd. a ese pueblo que ahora sufre,
Uora y desespera, que no. siembre venganzas, recelos y
crimines; que procure llevar el arrepentimiento a las almas
que se han hecho indignas, con ejemplos dignos y hon-
i'adoSj para atraerlas y mejorarlas. Nadie resiste a la
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luz; esas almas ab.yectas se levantaran, se rediLniraii por

la 'virtnd y sacriticio de los demas.

—Me complacea sus ideas, que coiiicideii eii un todo

con las inias, pues estimo que por ellas, s61o por ellas,

volveiemos a aquella unidad que inal bora se rompi6. He

cavilado, he pasado noches enteras en vijfilia rellexionando

sobre esa separaci6n de heimanos que un dia cobij6

la niisma bandera y abora ban tornado difeierites rumbos

para encontrar la coinun felicidad. ^Como pueden unirse, si no

se ainan, si no constituyen una sola alma, si entre ellos se

pelean, se dividen, se destrozan? No obstante, tengo aiia

una esperanza.

—(iCual?

—iLa juventud! Si; he pensado siempre en esa juveiitud

<soiiadora, temeraria, hija diyna de los tropicos.* iAh,

si <loda esa juventud que pierde su tiempo en amonos y

lonterias pensara un poco mas en su patria y consagrara sus

j'osadas boras y sus frescos entusiasmos al bien de su pais>!

Entonces este pais se salvaria, entonces habria ua pueblo

digno, I'eliz, con clara conciencia de sus derechos, atentoasus

deberes, entonces esto Lo que pierde a nuestros hom-

bres, lo que pierde al pais es esafalta de fe, esa falta de vir-

tud y contianza en si mismos y sobra de miedo y demasiada

facilidad para someterse a tod as las tiranias y llegar a todas

las complai-iencias. Algunos creen que eso es patrimonio

del saber, de la cultura y no es mas que una debilidad

del . organismo, una caquexia de las propias fuerzas. Pero

lah! cuando veamos a nuestra juventud mas interesadaen

todo lo que al bien y progreso de la patria atafie, cuaiido

veamos a uuestros jovenes menos entregados a sus deva-

neos, mas serios, cifrar su gloria y ventura en saber y

aprender siempre; cuando esa avalancha de «carne palpi-

tante de vida, |)ura, joven, lozana,». se desborde por todos

lados y trabaje con afan, con impaciencia, con amor para

elevar y mejorar la condicion del |>ueblo, entonces sona-

ra la hora de la redenci6n y asomara por Oriente el es-

perado nuevo dia. La esi)eranza esta alii; es iniitil pouerla

en otra parte.

El viejo sacerdote call6 y estuvo, al parecer, fora^ulaa-
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do sus pensainiento^ eii voz bija. Sa interlocutor no se

atrevia a interruinpirle, le mirab.i fijarnente como si qui-

siera adivinar las reflexiones que bullian en su f rente.

El P. Plorentino de repente se llevo la mano al co-

razon y clijo:

—Siento algo aqui que me aprieta y ahoga. - Me siento

mal; aini^o inio, me voy a la cama.

Ei personaje le condujo a la cama, arreffl61e la sabana,

preguntole atentamente que necesitaba, pero el anciano res-

pond 16:

—Amigo, siento que mi hora ha llegado. La llama se

apaga por falta de aceite.

Sus labios se movieron para rezar. Concluido el rezo,

se volvi6 a quejar de algo que le dolfa, llamo a su inter-

locutor y le dijo:

—Muero alegre y.contento. porque he visto amanecer

el dia de la libertad sobre las cumbi*es de mi patria. iDi-

chosos los que la ban visto! Pero de repeiibe el alba ple-

t6rica de claridad y esperanza se nublo. Negras nubes la

oscurecen. Descuidad: esas nubes son pasajeras. Nacera

.el dia, porque el pueblo esta preparado, ha abonado con

su san<?re el germen y la sanj^re es fecunda. El fi'uto ma-

durara, no lo dudeis. Dios vela i)or el arbol . . . . iHay aljfo

providencial en la suerte de los pu6^blosI

— Descansa, alma buena y magnaiiima —exclamo el per-

sonaje misterioso. extendiendo solemnemente sus brazos sobre

el cadaver—qne en tu solitario reUro no has dejado de pensar

en los denias, y que a pesar de tu vejez has contribuido

con tu trabajo, propa^^anda y sacriflcios al bien de tus her-

inanos. Descansa en paz, has trabajado mucho. tienes de-

recho al reposo. Tu pais te recordara con veneraci6n y amor;

no sera asi a los que solo han escondido e^oismos en su

alma, han ti-abajado por ellos mismos, y no han hecho «lo

que buenamente podian y debian |)or el pais que les ha

dado todp, por los ciudadanos que les han ayudado a vivir.>

—(Publicado el 23 de Noviembre de 190L en el peri6dicQ

El Renacimiento, con el seud6nimo de Z. Miller^

fe^.
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CUARTILLAS VOLANTES.

La Luneta.

Alegre, blanca como la espuma que cerquita caracolea

en la playa, tiene en sus venas sangre espaliola y en sus

labios soni'isa tilipiiia.

Es el paseo cle mas j^arbo y mas gracia, que requie-

bra el sol con gestos da luz, a la temprana hora de la

misa y juega con la onda, a la tarde, cuando el dia des-

pide al mundo con mirada febril y calentufienta y la brisa

se enreda en los cabellos de mozas garridas que pasean

soQando en la noche que avanza y en la cita que les ©jj-

pera.

Por el pasaron en otro tiempo las noblezas de Espafia

que aqui llevaron coches soberbios y lacayos galoneados;

las miserias de levita y sombreros de copa; los bravos

uniformes que lucharon en varias guerras, cuajados de es-

trellas y cruces; los habitos blancos 6 negros que desen-

cadenaron la gran tempestad y volcaion la inmensa catas-

trofe sobre esta tierra; todo cuanto tenia de tipico Espafia,

cuanto venia a retratar aquelia raza roinantica y despre-

0(!upada, con la cara vuelta a su leyenda de oro para no

mjviiv las giises miserias del presente.

Alli, en aquel idiiio. hay un pequefio lugar tragico que

despierta los odios y eriza los pelos. Un pequeflo lugar

sangriento donde escribio la experiencia de un pueblo, con

signos dante.scos, una sentencia de sabio: «Asi juzgan los

^'efiores a los esclavos.*

Tal vez por esto no acuden ya a dorar a los rayos

de la tarde sus alegrias frescas los camaradas de la VJnU

versidad, amigos de saber y gal.anleos, que van en la ca^^

tedra a sentar su hora de aburriiniento y en el paseo a

requebrar a las nmchachas de talle airoso y cabeza Ian-

guida. Ni los carruajes van atestados ya de flores de carne,

abiertas y tentadoras, que sonrien con sus labios de saa-

gre y escriben algo con sus miradas de luz.

Hoy parece que alli se ejerce un tacito monopolio: los

«boys> de America invaden aquello todas las ta^-des, como
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un campamento y corretean su grrave hiimorismo y su in-

genua demooracia. Las caras imberbes, las mejillas que-

madas, los rubiaoeos cabellos y las moiiosilabicas iiiterjec-

clones interrumpen el rumor de iciilio, la nota blanca y
traen a los ofdos aquella seiiteiicia escrita con signos dan-

tescos en el pequefio Ingar trai^ico.

Y alia en la bahia, como r^spoiidiendo a este tenebroso

peiisamiento, sur<^eii gigantescas soinbras, flotantes ciuda-

des de hierro que dueririen su espaiitoso sopor de bestia,

cubiertas por la bruina gris del mar...—(Publicado el 17

de Febrero de 1900, en el periojico La Solidaridad, con'

el seud6nirao de Eicardo.)

EL ALMA DE ESPANA

iAiin vive la vieja alma de Espafta aqui! En todas

partes veo su sombra, proyectandose como desde una in-

raensa altura y ocupandolo todo. Ristreo su influencia en

todas nuestras poblaciones, en los monumentos, en los tem-

plos, en las calles. en los cuadros de las casas, en los

libros que aprendemos, en nuestras maneras, en, el len-

guaje, hasta en lo liitimo, en nuesbros vicios y defectos. Se

nos ha trasvas:ido en las venas la sangre de aquella Es-

pafla decadente que nosotros despojamos aqui, con un su-

premo esfuei^zo de ira, de su Jincho manto de reina para

tendernos sobre el a disfrutar del alborozado festin de la

libertad.

Creimosla muerta en nuestios l)razos para siempre y,

des[)ues de muclios dias, oimos aiin su alentar penoso de

mujer cansada de una gran vicia, qnien desea consagrar

los restos de su soi'pi-endente beileza a Dios y al templo.

Matroiia decrepita, con su velo de santa y su conciencia

tiinorata no ha poJido legarnos mas que esa. educacidn

ficiicia que nos llena de ^.(C^osas de cielo la cabeza y nos

iiicanacita, torpes e ignaros por (*ompleto en las cosas del

rnundo. para las verdaderas luchas del hoinbre, las ver-

dader.us artes del vivir.
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Qnisimos eiiterrarla, cnaiulo la creimos mnerta eii los

brazes de nuestra revolucioii, pero no piidimos enterrar con

ella lo que ya hemos recibido, lo que se ha asimilado al

alma nuestra, lo que se ha inyecbado en nuestra sangre,

Es en vano raer de la piel esta color blanca que ha dul-

cificado las fibras morenas de nuestios abuelos, exbraer de

nuestras ideas el jugo de aquella civiliza.ci6ii que ha' vigo-

rizado las cehUUas de nuestro cerebro, vaciar del alma las

virtudes 6 vicios que hemos heredado. La substancia de

una raza se ha transfundido en la sustancia de la otra:

la masa. los nervios de unos y otros se han asimilado.

No hay reactivos posibles: la descomi^osicion no se lograra.

Ademas, ^por que? Trabajo de desunion, deodio: Ite abomino!

La sombra de EspaBa peregrinara por nuestra tierra

afios y afios. Aiin hablaremos su lenguaje los que.cre^

cimos odiandola por sus instituciones y sus hombres, los

que con la pasi6n de la libertad deshicimos su cabeza con

el hacha de la revoluci6n. Por mucho tiem|)o nuestros mo-

numentos conservaran inscriDciones a sus conquistadores,

raisioneros y reyes, como" Magallanes, Legazpi, Urdaneta,

Isabel 11 y Carlos IV; nuestras calles diran los nouibres

de Generales, Oidores y Obispos, como Vilialobos, Anda,

Dasmarifias, Saiide, Salazar, Tello, Salcedo y Ronquillo;

aprondei'emos el arte en el arte de sus poetas, musicos

y pin tores y haremos aprender a nuestros niilos en libros

e historias de espafioles. Los cuadros de Alfonso XIII y

de la Reina Regente, como his [)inturas de sus villas y

monumentos, no se descolgaran por mucho tiempo de nues-

tras casas y serviran aiin para adornar y alegrar rauchas

de nuesti'as fiestas y reuniones. JAiin oiremos con placer

la Marcha Real que se tocaba ante Dios, a los Gobenia-

dores generales y Obispos y nos bailai'a el alma oyendo

los aires populares de aquella tierra que engeadra el canto

y la risa en los labios! Y su bandei'a, ai^uella bandera

I'oja y amariila, que festoneaba nuesbi'os arc;os y fachadas

en otros dias de fiesta, sera usada aiin con anacr6nica] ligo*

reza en los pueblos oscuros y humildes donde el viento de la

revolucion ha soplado sin intensidad. Y despues de una

labor intensa de siglos, renovado todo, desaparecida Ij*
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sombfa de hoy, aiiii iiuestra historia recordara a Espafla

hablandonos; de ella los propios libros y escuelas ...

... Poi" eslo, me em):)equefiece el hablar mal de Espafia

y los espafioles; siento rubor y vergtienza cuando injuriaii

a esa vieja iiacion los liijos de esba tierra, hist6rica por

su hospitalidad, nobleza y lionradez.

Espafla no es ya mas que una sombra en tierra till-

pina: injuriar a una sombra es propio de j)equehos y co-

bard es.

iSaludo a esa vieja Espafla!—(Publicado el 5 de Mayo
de 1900, en el periodico El J^'lievo DUi, con el seudonimo
de Rcsarrecto .)

LUZ DE CIELO.

A FuLvio.

La llamaste asi, me acuerdo todavfa. iComo me hace
sonreir este lecuerdol Cuando en todas partes crugia aquella

borrasca de sangre y plomo, en medio de aquel penoso

y voluntaiio ostracismo, alia en aquella libre tierra donde
no ondeaba mas que la querida bandera, hace un afio, vivia

el amor, sereno, hermoso, apasionado, sonriente. Y en medio
de la general consternacion, sobre las cabezas que caian

ensangrentadas y los llantos, que ensordecian, de la viuda

y del huerfano, el amor cantaba encendidas estrofas, deli-

cadas ideas, y plateaba cOn su virginal rayo tddos los suefios

del cerebro.

ILuz de cielo! !Que ocurrencia! El amor tiene real-

mente cosas felices. 6A quien, sino a un coraz6n que
amaba, se le ocurrijia eso? Y lo cierto era que necesi-

tabamos. en, n:edio d(i aquella negra y sombria cerrazon,

una liiz de cielo que deshiciese las compactas nubes y
sostuviese nnestra <itribulada fe. Acaso, por instinto, echando
de menos ^\sa luz, apeili(iaste asi a una mujer, que habia
desperlado en ti liondo sentimiento y provocaba' suefios

romanticos en tu alma poeta.

Ella era hermosa, lo merecia, Alegre, franca, simpa-
tica, de rostro noble, de coraz6a bond&doso, parecia efec-
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tivamente uii herinoNO claror de luna, one asomase por

el hueco de uii cielo tornientoso .. . Y uiientras el mons-

truo de .san<jre SB levolvui y ajjjifcaba eii la iiiinensa cieiiaga

del suelo, alia, en un ho^ar liiminuto de la iiioiitaficK reia

el amor con lisas aie^res. llevando el ramo de rosas en

los labios y la corona de maij^antas en la fi-ente.

(iVerdad? IQue rico era el sentitnieiito, que dulce el

idilio en aqiiella tieiTa libfe! Aires frescos, oleadas de luz,

perfumes de selva ... Aquello era nnestro: aqnello henchla

el corazoii de amor. Y el amor era diclioso y tierno, rauy

tierno, pues hablaba, sin miedo, en tierra propia, entre

hermanos. enlie aminos. Aquel bosqne, brillante como una

gran esmeralda; aqnel ho<j^ar de nipa que parecia un nido

por lo pequeiio, peidido entre aquellas montafias que teniaii

curvas caprichosas como las inilexiones de una bayadera;

las cafias que vibraban sus flexibles ramas, esbeltas liras

del aire; el sol del ataidecer. melancolico como un amor

abandonado; las ondas del la^o que co!)iaban las tembla-

doras plantas de la oriila y niuimuraban. segun tii, es-

trofas de esperanza. tcdo nos hablaba de una gran heredad,

perdida y recobrada. por la que libremente se podria tran^

silar. gozar y amai- isobre todo amar! en familia, con las

noanos unidas. abrasadas en un mismo fuego, los ojos es-

cintilantes y hiimedos, delatando el poema sagrado de la

pasi6n, sin miradas ciiriosas, sin rubores, en medio de una

atmosfera de contianza e intimidad, donde todo es amigo

y conocido. donde todo hace sentir la gloi'ia de la libertad;

que levanta la freiite del hoinbre y da arrogancias al co-

raz6n ...

Aquella heredad desaparecio: aquella bandera se eclips6

entre crepiisculos de sangre ... Ya no hay idilios en la

montafia ni en aquel hogar de ni|)a que parece un nido,

per lo pequeRo. r, Donde estara hoy? iLo habra tragado

el monstruo, con)o nos ha tragado a nosotros? iQue sa^

bemos, ni que necesidad tenemos de saberlo ya! No vol-

veremos acaso a acpiellos sitios amenos, ni volveremcs a

acordarnos de aquel ios buenos tiempos. Hoy. como ayer,

lo importante es el drama, el drama que sigue en piCf

formidable, im|>avido, siniestro. Todo eiita triste. La a)usa
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de la elegfa plafie su citara sobre tantas tuinbas an6nimas.
El hombre piensa bajo un pesado plomo y habla mirando
quieu le oye. El amor rie como siempre, pero su sonrisa

es amarga, porque el porvenir no amanece entre auroras-,

sino entre siniestras hogueras. Cada dia se abreii fosas;;

el espoliario se ensaucha, el sol ilumina brazos ameqazadores.
cerebros ciongestionados de odio, miradas enfurecidas. dA
d6nde Uegara esto?

6^ donde? No quiero pensarlo. Me iaspira esto fati-

dicos pensamientos. 6A donde hemos venido acaso? iA
subir la cuinbre? No leo en el porvenir. Hoy s61o se que
tenemos un gran fardo de tristezas y desehgaELos sobre el

hombro, el coraz6n sangrando, la mirada triste, mirando
la cumbre que esta a lo iejos. Alia vamos subiendo y esto
es lo que me consuela, no nos detuvimos ni fuimos de los

que volvimos atras, al tropezar con los abrojos y los abismos.
iHay tantos!

Nos falta una luz. Nos anegan las sombras y no sa*

bemos c6mo dar un paso. Luz de clelo llamaria yo a esa
luz, como asi llamaste anna mujer. Si: uii ideal jSjo, in-

commovible, comiin, que enamorase a todos, que no's hiciese

sacrificario todo. En medio del peligro nos soltamos las inanos

y he aqui que ahora nos vemos distribuidos y dispersos
en las tinieblas. Briile esa luz y nos salvaremos.

Recuerdo cuando amabas a Luz de cielo, pedicabasla
todo el calor de tu inspiracion y consagrabas a ella toda
tu alma. Si todos amaramos asi el ideal, lo poseeriamos
con seguridad, como posees hoy a la virgen piidica de tus

suefios de ayer. La gloria de laposesion se consigue siempre
por el esfuerzo del amor. lOh, entonces si, entonces po-

dremos volver a aquella gran heredad dos veces ya per-

dida, donde el amor es rico y el idilio dulce, donde se
Vive en familia, en confianza. donde todo es amigo y amado,
donde todo hace sentir la gloria de la libertad que levanta
la frente del hombre y da arrogancias al corazon!....

IQue idea! Hoy es el dia de tu boda, la gran fiesta

de tu amor, de tu vida. Hago de esto mi regalo, toma:
es un ramo de flores seca.s, un mont6n de ideas sueltas.

iQue lastima que no la celebraramos alia, para cuando



880 CULTUKA J^IMPINA

se festejen las sublimes mipcias de la Patria con el

Ideal!— (Pub! icado el 7 de Julio de 1900, en el peri6dico

El .Yuevo Did, con el sendonimo de RafaeL)

iTODOS PERIODISTAS!

Los periodicos a quienes lieinos dado en llamar infan-

tiles jj^ozan de buetia vida y de iiiejor fortuna. No s61o

viven sino que procrean. Eran tres 6 cuatro los que cita-

mos el otra dia: hoy heinos visto otios dos. Estos son:

Boras iia y El Apreiidiz, El pi-itnero es semana) y el se-

gundo decenal.

Ya no son escolares los que estos redactan: son mu-

chachos que liabiendose despedido del cole^io por voluntad

6 necesiciad, quieten, aprovechar sus conociraientos y en-

sayar sus entusiasmos en algo pi'actico, en vez de entre-

jrarse de lieno a los ronianticisnios del amor y sentarse

embobados a la vera de sus novias, en platica insustan-

cial e idilica.

Cierio: el suelo de Filipinas cambia. Ya no germina
nifios sino honibres: los capullos se ti'uecan en flores; las

crisalidas en mar ipoi^ias. Germinaci6n intensa, fecundaci6n

activa. Bajo un sol de libertad— por desdicha nuestra hay
nej^ras nubes—todo <i:rana y res])landece: la nifiez piensa

como un joven; la juventud como un viejo. Hay prisa por

vivii*. por j^anar liem})o, por veneer. Es un sol amoroso,

germinal, un sol— dios, el de la libertad.

La manilestacion de! ])eriodismo es de las mas brillan-

tes en Eilipinas. En po ;o tiempo, a los primeros vayos

de la libertad triunfante, se lanzan al mundo La Indepeih

dencia y Jai Bepubrica Eilipuia, dos j^emelos que parid la

Revolucion. Mufieron iah! muiiei'on los pobrecitos, ahoga-

dos por la metralla, rindiendose ante la fatalidad alia, ea

un hospital de sangre de los campos luzonicos. Luna, aquel
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coniz6n alleta, aqnel ffiierrei^)—heroe, habfa sido el caudillo

de ufios jovenes que desde La //idependencia fueron forjando

el rayo con que habia. de armarse luetjo el brazo de la

revolncioii contfa America....

Des))nes vino la disidente Beniocracia, Poblefce con El

Grltd del Puehlo, La Fairla con Utor, El LiheraL La Era-

Uiii'idad y en tiemnos mas cercanos La LifZ, La Union, LU

Pais, El. Impircial, Kl Pueblo y A7 Xuevo IJla. Casi todos

6 sin casi redactados por jovenes fogosos, entusiasbas, in-

flamados por una sola idea, coinultrando en una sola fe;

aciorando en una sola divinidad. c/Que mas prueba de que

aqni liay Patria y que esfca vivira porque hay hijos que

la defi'enden?

* *

Y por eso no nos refmos cuaiulo vemos a nuestros niCos.

seriotes y fortnalitos, Q.o<^ev la pluma despues de la ^ra-

inatica y el latin, para escribir sus ideas, y exhibirlas entre

SI (*()mo se exliiben sus ju<?uetes de lata y sus cajas de

coiifites....

Saludamos en ellos a los futuros herederos de nuestra

labor fmproba. fati^cosa, rnda, la que ellos creen despojada

de espinas. triunfante y fecunda en cosechas de glorias y

aplansos, cua.n(io en lioras de aburrimiento, que son fre-

cuentes. se darian todos los pequeflos pbiceres y efimeros'

trinnfos que consicrne uno, \)0v una sonrisita de mujer 6

uii bnen cubiei'to en el . rest?iurant.

lAb! Merced a estos pequefiuelos somos ya hoy los |)e-

riodistas, no una clase sino una raza. No estamos desti-

nados a per*ece!% nuestra labor se heredara de padres a

l^ijos y de <j:eneraci6n en generacion....

ILa cJase de los pei'iodistas, eterna como la humanidad!

iMa^Mrifico! iSublime!—(Publicado el 27 de Octubre de 1900,

en el period ico El Nuevo Dia, sin firma.)

Ik^
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LA HEGEMONIA ESPANOLA EN EL ALMA FILIPINA.

Alguien habl6 ea Manila hace pocos dfas de favor^cer

la hegemonia espafiola eii el almi de este pais, porque

«los germenej^ de aqnella harari a este mas grande que

toJos los tesoros y que todos los progresos mjiteriales*.

Asi, simplemeiite expresado el concepto, resulta una

exageracion, solo disculpable por ser hija de un entusiasmo

legitimo y santo. Pero tiene su fondo de v6rdad. A pai'te

del ropaje poetico con que lo viste su panegirista, la pro-

posici6n merece conceptuarse de gran interes y trascendencia.

Nuestro siglo es un hombre febril que busca nuevos

continentes y tesoros. Se ha atrevido a despoblar el cielo

de dioses y, cambiando de rumbo, que antes dirigia a

los puertos de eteriia felicidad, escudrifia los misterios de

la naturaleza, los secretos del cosmos. ' Ya no se harta de

tener en la cabeza ideas mas '6 menos grandes 6 puras;

.

quiere al mismo tiempo rodearse de comodidades, embe-

llecer la m-iteria, consolidar su imperio sobi'e el planeta

que pisa. Se aburre de estar en un solo punto, quiere

recorrerlos todos, en un s61o minuto. Dar placer al cuerpo

y ensanchar al espiritu: tal es su lema.

La educaci6n clasica, por virtud de esto, se halla en

deoadencia. Hasta las ideas que expresa, los rumbos que

escoge. la felicidad que ensefia, resultan incomprensibles,

cabalfsticas, para algunos pueblos. Aquel lema sublime:

Antes Jiojira sin vida que vida sin lionra es propio de locos.

Hoy se dice: Sd fuerte y domiiia. Los principios, son, como

^^ ve, sino contiadictorios, por lo menos opuestos: aquel

da predominio al alma, a la idea: este al cuerpo, a la

materia.

Los pueblos nuevos son eminentemente romanticos, por

ser en la vida primero la ilusidn que el desengafio, la edad

aventurera y romancesca que la de la experiencia y mode-

raci6n. Cultivar^el alma de estos pueblos, dirigirlos hacia

tal sentido, vale tanto como labrav sus futuros destinos,

encaminarlos a su felicidad 6 desgracia.

Predowina en wwestro pneblp la educaciOu latj»a, «A<}«f

^iM
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esta—seguii el panegirista de la proposici6n que arriba apun-

tamos—esparcida por venas y seiitimientos la hegemoiiia

espaCola; aquf esta verfcida la educaoioii clasica, que si no

hace fuertes de cuerpo, haoe inveiicibles de esi)iritu.> No
eii vano henios dormido durante macho tiempo y durmien-

do, como Adan, en el paraiso, Dios, bajo la fij^ura de Es-

pafia, se encargo de sacarnos una costilla para formar una

alrna nueva en el seno de nuestro anterior espiritu. Te-

iiemos dentro un alma espafiola, que necesitaraos aduefiar

6 arrojar para defiuir de una vez y para siempre el ca-

racter de nuestro pueblo.

Hay que sentar, no obstante, que nuestro espiritu

es muy distinto. La naturaleza, asf como nos ha dotado

de otra piel y otra sangre, nos ha dado tambien distintas

cualidades y potencias. El alma espafiola los ha vivificado,

pero observanse determinadas resistencias, impulsos contra-

ries, influfdos por la naturaleza, el clima, los mismos

componentes fisicos y psiquicos. .^Cibe la asimilacion? No.

En la naturaleza no se combinan lo positivo y negativo,

se rechazan siempre. iCabe la hegemonia? Sk
Conservar, depurar el alma espafiola para inspirar los

actos y sentimientos de este pueblo es, creemos, saluda-

ble, vigorizante, Salvador. La educaci6n clasica espira en

brazos de un siglo fuer'te y positivista, pero la.educa-

ci6n clasica tiane arranques, s^berbias, rasgos que admi-

ran y asombran. <Es la faz oi)aca y decadente de la ci-

vilizacion,.* pero conserva su bermosura helenica, los eter-

nos prestigios y poemas de la juventud robust:i y vigoros*

del mundo.
El alma espafiola tiene vicios y defectos, cuyos ger-

menes heredamos. Depurandola, podemos tener lo que qui-

sieramos. El alma espafiola representa el antiguo culto a

las ideas puras, a las ideas inmortales, las que hacen los

pueblos, las que mantienea el eterno rejuvenecimieiito de

la humanidad en la quebrantada postracioii de nuestros

dias, consumidos por la fiebre y nostalgia del becerro de

oro.

Los pueblos j6venes materializados son una aberraci6n.

pQi) niflos que parQQei) vlejo^^ h^^ pasiones fie un vfejo

I.
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en iin alm;i de niflo ins;|)ir;iran repugaancia, crearan una

monstruosidad. No es esto decir que hay que fuiidir total-

mente el alma tiiipina en la fragua de los ideales caballs"

resoos, romanticos; (ieoimos qua- rjo sei debe prescindir 'del

culto a las ideas de otro tiernpo, las que inforinarou la

civi1izaci6ii clasicay que heredaroi), etitre otros [iueblos,

Bspafla, baj() cuyo miiiisterio y auspicios disfrubamos de la$

grandes veiitajas y auxilios de la cultura de naciones mdi;

adelaiitadas. -
. -

„No e.s preciso. sin embargo, narcoti^arnos bajo las in-

' fluencias de la edncaci6n que p^reconizamos. Hace grandest

de espfritu y pequeflos de cuerpo, como confiesa el propio

ap6stol. Vivimos ea siglos en que el cuerpo tiene que
crecer a medida del espfritu: de otro modo el desequilibrio'

le harfa sucumbir. Nuestra idiosincracia, nuestros gustos,

si bieii los exatninamos, nos solicit.an mas hacia el lado

practico, posibi vista, hacia el mercanbitismo creciente y do-

djiaador en estos siglos. Es propio de las razas malayas.

Un alma clasica, en un cuerpo de Rosfcchild. Tal es ei

modelo. iE-SL un monstruo? 6L^ un ideal?

Ya hemps res!)ondldo en el curso: de ^stas considera-

• clones, si asf pnedenilamar.se. La hegemonfa espafiolaeii

el alma Hiii>ifia responde a una aspiraci6n que nosbtrps

encontramos sngestivamente . practica, saludablemente her*

mosa. No hay aqui odio, como asegnra un escritor/ al es-

pafSol ni al alma esi)afi()la, que yive en las leyendas e his-

toiMHS. La hubo momentaneamenbe contra el alma imoura

3> falseada que aqnl trajeron y representaron iildividuoB 6fi*

ciales y cor{)oraciones partie.ulare>i, a quienes crey6 el pai.t

cansadores (le sus males. Pasado el tui-bion, puede quedar'

ei sotiimento, pero odio,no. No agiti^mos la superficie, para

que la corrienbe natural del biempo art'astre i)Oco a poco

el sediniento.^—(Pub)icado el 'Jl de Se|>tiembre de 19G0, en el

peii(Kii-o Kl Xnevo l)ia^ con el seudonimo de Hesurrtdtb)
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NOVEDADES MANILENSES V LA NUEVA POBLACION.

Manila, 25 de Eneko.

Bajo el tibiilo qae eiicabeza esUs lineas^ estoy dis-

puesto a inaujfurar ana serie de artLuilos pafa dar cuenta

a ese publico (ie las novedades que he encontrado, a mi
vuelta, eh esta ciudad, hoy jnarcadam-eiibe cosmo|)olita. /To-

dos diceri que e^ito esta comDletfunente trasfortnatlo. No
hay diida que tieneri razoiu Manila luce un traje niievo,

abigarrado, que lleva sobre sus hoinbros con j^allardia y
donaire de mocetona guapa y coqueta. iGualquiera conoce
el Manila de entonces con su clasico tipo del chino eii

todas las esquinas y liendas, con la llamante pareja del

fraile en la Escolta y eii la Luneta,„ cou los tinicos som-
breros de cppa de loH altos (eTrri)leados y Iqs galoneados
trajes de los altos militares espafioles! Ahora hay de todo^

una variedad completa, un cosmopoliti.smo mareante. Japo-^

neses y jai)onesitas, con .sus trajecitos de colores, que nos
evocan la tierra florlda de los crisantemos, ladies Rmevi'

canas e inglesas, bellezas rigidas, frias, altas coiiaci hipsi-

pilas de* palacips en Londres y Washington, alemanas^
austriacas, francesas y algiin que ptro tipo turco 6 arabe,

en fill *.. Ila gracia y bendici6n de Dids!

Una ola de exrranjerismo invade y ahoga la antigua
ppblacio!! y vida manilense: apenas restan algunos vestigios

y rasgos de iiuestra bendita y quieta existencia de ayer.

Quien quiera conocer a Manila en los escaparates y anun-
cios de la Escolta y Rosario, loe dos pantos mas centricos«

y quiera estudiar, como ge61ogo social, la e|)oca pasada
enterrada en las cap-is actuales, dificilmente se formarfa
idea exacta de aquella sociedad medio espiritual y mistica.

Hpy ]qs- dare's son un contento y una delicia pura: ei

whisky y la cerveza saturan con su fuerte aroma la atra6s-

fera calida de esta tierra: los r6tuJos y letreros anunciadores
de la Escolta estan escritos en idioma extrallo: apenas lo

espafiol queda; se oye hablar en las aceras y puerbas un
lenguaje violento, monosilabico, al que no estan acostum-
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brados los oidos y en medio del raido y el vaiveii de la

calle ve uno pasar una poblacion heteroj?eiiea, mezclada

en multiforme amalgama, en mont6n hibrido que aturde los

sentidos y produce mareo.

No, seflor; noes esto lo antiguo. Recorre toda la ciudad

un espiribu nuevo, atj:ozinente mercantilisfca, absorbente, em-

prendedor, que da a esto aspecto de un gran mercado.

No es solo la Escolta. el modelo; en las demas calles y

plazas centricas se^nota un trasiego febriK hervoroso, y se

abren puertas de bazares 6 puestos de bebidas y se levantaa

quibscos. Decididamente, Hong kong va a tirarse de sus pa-

tillas inglesas, rojo de envidia, en pocos aflos. Manila con

la impoi'tancia que va a adquirir le podra dar un punbapie.

Mister Barrett y Mr. Beveridge, celebres muchachos, re-

suliaran profetas.

Cada dia la ola crece e inunda el Archipieiago. El

vigor de la raza sajona se comprueba de manera muy pal-

maria. Llega, y lo absorbe todo. No hay oficio ni me-

nester que no sirva. Grandes comerciantes, grandes perio-

distas. grandes bebedores, grandes mineros, grandes explo-

radores y grandes aurigas: de todo hay y a todo Uegan.

La carne morena, la carne tnalaya, es debil de suyo y se

retira. apenas lucha. No esta constituida para estas bregas

mercantiles y tiene la experiencia de que no es posible

luchar con los fuertes. Doctrina que, descendiendo del

trono de la polibica, se confunde y democratiza en el terrene

del comercio.

Dejemos ya esta materia y demonos un paseo por la

Luneta (hoy Camp Wallace), punto ayer de cita de la

aristocracia espafiola. Heimosa todavia, sonrie a la mar azul,

con que juega, poblado de oscUros y sombrios barcos. Bs

la tarde y como en otra epoca, una serie de vehiculos

recorre y da vueltas al rededor de la plazoleta. La brisa
'

refresca y el sol de fuego muere alia, tras la historica

cima de Mariveles. La luz electrica se enciende, y observe

y miro el cuadro.

La concurrencia es nueva. Yo no son las bellezas es-

pa&olas, altivas y sonrientes, que gustan de \^ jota, la

nota clasica de su tierra, y de la marcha d€ Cadiz, que
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v'ibra en los oidos filipinos con angustia fiinebre, por haber

coreado los lilbimos suspiros .de los martires de Bagum-

bayan. Hoy los carruajes van atesbados.de misses y mill'

taras que lievan a su derecha los vestidos de khaki, ar-

mados de estrellas y aguilas. Alguna que otra amazona,

en potro soberbio, corretea por el largo cainino del Ma-

lec6n, demostrando en su adorable silueta el atrevimiento

de la raza. Las tfinidas violetas filipinas apenas se exponen

en sas guiles, medio velados por la penumbra, recatando

sus cabecitas piidicas, que miran intensamenbe con reflejos

de llorosa nostalgia.

Una soldadesca conbenta, pero grave y orgullosa, se so-

laza y dora a los rayos de la luz elecbrica su alegrfa de

conquisbador. Una banda boca aires de su tierra y hasba

en esto el oido advierbe que hnbo cambio, que en el minido

del arbe las naciones tienen bambien propia individualidad

y encarnan en sus producciones miisicas el caracter y re.

lieve personales. \All rig/it\ se oye exclamar al final de

cada pieza. \Bie7L muy l)ieii\, se decia antes, dyense tam-

bien aplausos^ y ^sto si que da idea de un lenguaje uni-

versal: hablan del mismo modo en dicho lenguaje los euro-

peos que los americanos, y los filipinos.

iOh, la nueva poblacion!

Alia en un suburbio de nipa del arrabal de Sampalok,

a lo largo de dos calles fanbasbicas, aparecen de noche

faroles venecianos, casibas decoradas, con bodo el aparente

lujo de una grandeza sibarita. Atraen los colores interio-

res de las habitaciones abiertas, muy abierbas, para que

todo el mundo pueda penebrar, y en las puerbas, en las

ventanas, en la misraa calle, bustos femeninos, grupos de

carnes blancas exi)uestas alii como en un soberbio merca-

do. Con sonrisitas picarescas, finas, 6 con gestos extra-

fios atraen al inmoral que por allf se pasea 6 busca a los

hasbios y sopores de la vida incenbivos de fuego, combus-

tibles de carne. El higar deslumbra y fascina: alii hay

mucha luz, demasiada luz acaso para cierbos secretos: la

rosa de Venus, impudica, desnuda, avasalladora, con su olor

de hembra y sus benbadoras fomias, no recata los miste-

rios del culto y quema el incienso ante el publico, como
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l)ublicfimente liacfaii su ofreiula las antiyjuas sacerdotisas

de Venus....

— Kslo hace pensai- en (iqiieAlo -~\v\^ ^nje y sofie en las

novoias (le Zola y Lopc:^ Bas^o, en las ciiulades de alia,

cnltns, Ijennosas. pnlcras. pero fcambien con'OiD[)idas.—(Pu-

))lica(lo el 9 de Pebi'ero d,e 1901, en el period ico A7 ^V'^^^^

Did, con el seudoniaio de Resarrecto).

i P A S !

JOl .siihiiclc) ulliiijo saJio ;i hordo del "PiC-

litanu" v] scnor An^cl Tiunpiriji-ko, Profe-

sor del Colet^no Filipino, para Sin^jsapore

y las prineipaU\s eapilales de EuroiJa con

v\ obJcMo de estudiar la aniuitectura.

(LA UNION del '11 de Noviembre.]

Cacia. dia la eniigracion tilii)ina a .Europa y America va

ci'eciendo...

La piensa no cesa de acnsar ua dia tras ofcro la mar-

clia de on liii[)ino, notable 6 desconocido, para el bJxlran-

jeio. con objeto de e^tudial^ alj^o, ciencia 6 aite.

iPili|)inas avanza! Es indi.scutible.

Ayer Icuan pocos eran los que alia, en el Extranjero,

llevaban el noinbre de lilipinos y daban a conocer que aqui,

en un rincon del niundo, existian unas islas, cubiertas de

mares y ilores, un cielo de oro y tieria vir^en, todo idilio

y lierinosu!*a, todo amor y fecundidad.

Rizal, Del Pilar, Luna, Rej?idoi\ Basa.... ei'an .])0c0s

pero eran buenos: en el Extranjero, f uj^ifiti vos, infelices, ilotas,

consei'vaban sin embarj^^o, un amor; adoraban a una deidad,

la mas hermosa: I la patria!

Pjra aiin una patria ideal, una patria soQada:, era Fi-

lipinas que dormia, desnuda y hermosa, en la selva invio-

lada, en una hamaca de sampaguitas, bajo un sol triunfal,

rienie, arruilada por la cahcion inmensa y brillante de las

aj^uas.

Murieron ya, murieion aljfuuos de ellos: tudos con nimbo.
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en la cabeza, qnien por su ciencia, quien por su patrio-

tismo, qiiien por su virtucl 6 por su fama...,

Qiiedan de aquella ge:ieraci6n vieja pero colosal, de
aquellos hornbres herciileos. j^icfantes, algunas sombras glo-

riosas. que vacilaiites por los afios y las fatijijas de la lu-

cha, cumf)len aun su mi.si(6u, labran en el surco con los

j6venes, y recuerdan. con sus canas brillantes, con sus

manos terablorosas, la edad epica, la edad legendaria de

nuestra reconquista.

No ha nnucho, no ha mucho de esto: todavia estan

hiimedos los inoldes de los escritos con se han vindicado

caducas teorias; ft*esca, la sangre, con que se han lavado

errores nefandos; mal bon-ada la haiella de las lagrimas:

pero la reconquista se ha hecho; el derecho, violado, ha
recobrado sus fueros de virgen ...

I La j)atria se hizo!

Ave, Patria ...

* '

Sobre el surco de luz que han trazado tantos espi-

ritus bizarros, almas ilustres, meritos sin tacha, glorias

in?ie^ables, sif^ue hoy una avalancha de gente pugll, vi-

gorosa, entusiasta, en cuyas frentes briila una esperanza

viril y en cuyos ojos arde el fuego auroral de la sanfca li-

bertad.

Ya nadie duerme: todos se empujan y abalanzan al

gran combate del progreso; todos quieren llegar, toinar

parte, figui-ar en las avanzadas: arnan ese combate; auian

esa vida, vida robusta, vida convulsa, del yai)or, de la elec-

tri(udad, quieren Uevarlo todo a prisa, aprisita,, con impa"

ciencia, con atui'dimieiUo, con delirio. iporia grandeza, por

la fnlicidad de su patria!

Por eso emigran esos j6venes y van al Extranjero

pai'a estudiar, para atesorar oro de ciencia, de arte, de

virtudes politicas con que eririquecer el alma de su pais.

i Paso!.

f^**
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iHurra, oh j6vene.s! lAdelante!

Despues de varias decadas, la transformaci6ii se habra

hecho...

La juventud gloriosa que se ha ido, cargada de meri-

tos, de coiiQcimientos^ de glorias, retornara a su patria 4

injertara en sus venas la vida nueva de las civilizaciones

occidentales. «

La noche se habra entonc^es acabado: el cafl6a habri

enrandecido hace biempo: un solo himno sonoro, largo, tern-

pestuoso, se entonara desde los cogonales, desde las cum-

bres. desde las playas, desde los |>alacios y fabricas.

lEs la Patria libre que canta!

iSon los filipinos redimidosi—(Publicado el 5 de Diciem-

bre de 1900, en el periodico 7^1 Nitevo Did, con el seud6-

nirao de Resiirrecto).

;HACIA EL PORVENIR!

Una epoca de turbulencias acaba de extender su arido

soi)lo sobi'e nuestro pais. Los edificios estan aiia quema-
dos, el suelo ardiente y escombroso, el t^epulcro ahito de

carne humana, clama indii^nado contra taLoafia mortandad.

No se perdono lalil dolor ni sacridcio que no se ofreciera

en holocausto de la Idea, i La idea que ha vuelto las es-

paldas a los hombres por la in^rratitud y el menosprecio

de muchos!
Hoy toca reconstibuirlo t )do: lio^ares, ijjlesias, escuelas,

costumbres, tradiciones, riqnezas, cuanto se ha perdido, cuanto

ha envueito entre sus ruinas la catastrofe.

Grandes son los males, !)er() j^randes son tambien los

bienes: de un lado la destrucciou, la niuerte, el aniquilat

miento de la producci6n, el estancamiento del comercio; de

otro, la vida del derecho, la abne^acion de los pueblos,

el civismo individual, el hupremo deleite de iuchar por la

jibertad. Mucho se ha perdido, peto mucho tambien se ha

ganado: se ha ganaclo hombres para hi historia, Iqz par*

la posteridad y martires para ei cielo.
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Donde quiera que se vuelva los ojo3, se nota el des-

perezo lento de una vida que vuelve. Gircnla por los aires

ua vieiibecillo de froiida y por las venas de la tierra el

licoi'! del trabajo renovado. Las aulas se han abierto para

la juventud entusiasba, el comercio se ha lanzado^ por esos

mares, fatigado de largo descanso, el labrador vuelve con

su esteva a agujerear la tierra adormecida por el canto

de la batalla, y ea- todas partes la vida se normaliza, las

aguas desbordadas tornan a su cauce, un nuevo alienbo vi-

vifica las almas y reiiueva la faz de nuestro pueblo.

I Ell marcha! iPuera estacionamientos y paradas! Camiiio

del porvenir, alia debeii dirigirse todas nuestras miradas

y endefezarse todos nuesbros pasos.

El pasado es uii recuerdo sornbrio del cual, huyendo,

nos hemos precipitado en esbe presente raovedizo e incierto.

Pero cien veces cayendo y otras cieii desangrardo, hemos
aprendido mucho, se han abierbo los ojos a la realidad y
se ha aguzado la vida del espiritu.

Calmadas las pasiones que nos di vidian en la lucha,

sienbese un raovimienbo gallardo y consolador de uni6n, de

abrazo, de conjunci6n fervorosa de las almas en el seilo

de la Pabria. Es sinboma feliz. .sinboma que alegra y hace

renacer la espei*anza de una redencion definitiva. Nadie

obsbruya ese moviinienfco: seria criminal, insensabo y alevoso.

Pavorezcanlo en bodos sentidos las almas que bienen fe»

que tienen amor, que bienen infcere^ |)or los destinos de

esba her»nosa ciianbo casbigada bierra.

iCuantas virbudes ha dejado ver la Revolucion en la ruba

de su camino! Si bien se mira, si se ahonda un pojo a braver

de aquella peiburbadora ;y sangrienba acci6n, a bi'aves de

aquellos arruinados muros y esquelebos rigidos de pueblos

euberos, a braves de aquel mal calificado desboi^damienbo de

aiabiciones, de concupiscencias, entronizamienbo de la igno-

rancia, abusos de poder y mando, salieron a la su[)erficie

oculbas virbudes, generosos desprendimienbos, energias vi-

riles y sublimes heroismos de los pueblos, que jamas se

hubieran conbcido ni demosbrado, si no se hubiera hallado

el pais en el supremo trance de su vida amenazada, en
pl desesperado esfuerzo del aluinbramiento de una patria.
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Los que tienen costiimbre de maldecir. los que s61o

miraii la supeiHcie y no quiereii ver'el foiulo de las cosas no

sabeii mas que lanzar deniiestos e injurias para aquell^

RevoliH'iou que. si alfj:o hizo. fiie elevar el conc,epto que

se tenia de nosotfos, dai- hornbres al pais y liacerle mas
experimentado y avisado para lo futuro. Sin el acicate

del dolor, sin los esfcininlos del amor propio y de la dig-

]udad herida lay!, los pueblos no proj^^resan. Bendito el

dolor, bendita- la o(tasi6ii que nos llevo a aquella aveutura

laboriosa y desdicliada, que abrio tumbas sin cuento, pero

que vjtj^orizo eT^ermen de niiestras liberbades.

Hoy una desoladoi-a de(:epoi6n roe las almas y las en-

trega al desaliento. Pero, en medio de esto, hay sanos

itnpulsos, chispas de vida. v^it^orosos empiijes liacia los derro-

teros del poi'venir. Empujad, em[)ujad alia, houibres de

toda lay a y condic.i6n. que no liabeis perdido la fe, que

guardais el amor y la esperanza de los destinos futuros

de la Patria.

Altjfo que viene liace pensar en laniisteriosa aurora

de un sol, que sotio Rizal. Es la juventud que brilla, puja

en las aulas, que se riiiiitipiica en el Extranjero, que guarda

tesoi'os de fe y convicciones mas puras, n)as abnegadas,

mas sonrientes. no contaminadas con el barro de bastardas

pasiones. L eve alia esa juventud sus miradas a donde

amaner.e ese sol que, en vano cubren traidoras nieblas.

Es pieciso, sin embargo, que todos le sostengan y faci-

liten el camino. Ti I'jo un cielo pippicio, tentadory generoso,

qtitv bi'inda America pai*a todas las manifestaciones de la

activi(la(i y h! pati'iolismo, surja (ie nuevo la unidad qqe

enlazo a loios en los memorables dias de la Revoluci6n,

sui'ja polciite en el alma de nuestros politi(!OS el ansia del

bi(»!i popular mas que el deseo de exhibicion y de personal

(•on veniencia, sui'ja, en el coi'azon de nuesbros iMcos un pocO

de altruisnio y pi-(>te(tc/ion para las clases desheredadas,

fundando escuelas, bibliotecas, casinos que no sirvan spjo

para el juego. surja en el pueblo un deseo de bieu, de

;. instruccion, de saber, que le haga merecedoi' de toda con*

sideracion, de toda libertad, y juntos, en fin, formaii^O

fcoclos WD iffrupo corripacto, compactfsiwp, comwlg^clps ew JIJ
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ideal, desposados con la Pabria, hagamos rumbo hacia el

puerto. \Hdcla el porvenir\.—(Public.ado el 5 de Octubre, de

1901. en el |)eri6dico El RmacinileJilo, con ei seudonimo

de /^^ Pauganib)

INSTANTANEA.

La da ma de LA Cauidad. •

En eslos dias de catasbrofe y sanj.?re hay una tigura,

celestial y aerea, qne recorre los mustios cani|)Os de ba-

talla para esclarecerlos con un rayo de sol y aniinai- con

otro rayo de alegria el seniblante del soldado. Esa, ligura

tiene nna soniisa que conniueve y aiienta: ias n)anos llenas

de dadivas que se buscan y bendicen: a traves de su ca-

mino sieinbra el bieu y contento, su [)aso deja un ra.slro

de luz y j^-loria.

GQuien es? iDe donde ha salido? Hace |)Oco yo la

veia en su hogar, ya anj^el de paz, deleibe de la vida, apar-

tkndo las espinas que podian herir los pies del esposo en

los zai'zales del niundo. 6 cubriendo al hijo con ejj^ida de

amor para sacarle ileso do tocJos los peligros; ya sofiadora

virgen, alegre, que solo gozaba en trinos y ainorios, bus-

cando en el cielo estrellas que no estaban mas que en su

frente y auroras que solo llevaban sus labios, i>ero alar-

iiiada al instante por el rugido espantoso de guerra, salta

de congoja, palidece de ira y con sus manos. con aquellas

manos blancas. hechas pai-a el amor y la dicha. amenaza
al opresor... Al poco rato sus ojos dejan caer higrimas,

su corazon sollozos: es que alia iejos, en el lugar de las

hecatombes, se oye rumor de llanto, ayes, quejumbres de-

biles de hon)bres que sufren y mueren. Son los heridos,

los valientes que caen sacudidos. como frutas de arbol, por
el azote de las balas, por el futoi' gigantesco de los ca-

Bones.

'* Enbonces aquel angel 6 virgen, solicibud. ternura, de-

bilidad, carifio, se cifie su vaporoso, oriental traje y desam-r
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para por uii memento el hof?ar en que quedaii los juegofir

de los nifios 6 los ensueflos cie rosa de la juventiui, y va

nor esas calles llamando de pnerta en pnerba y subiendo

de casa en casa para impl()raiw///A>>, al^i^o que sea pan para

§1 hueifano, venda para la lierida, alegiia para el soldado,

balsamo. para el enfermo.

Como una mendi^a pide, rue^a, insiste: su vpz es hu-

meda por la emocion, temblorosa por el rubor, pero mag.

netiza, convence: el rico alloja su bplsa, el pobre se des

prende de su ultimo cuarto.

...Y la tij^ura se va, repleta de sonrisas y dadivas, y

en los ccos del viento ansculta de donde las voces y las

quejas de los heridos parlen. y se encamina alia, jubilosa

y febril. cumo si tuviera alas. entre<i:andose de todo cora-

z6n a la tarea de da/\, creando, como Dios, el dia y la vida

en la nei^ra melancoiia del lierido y en la niuerta tisono-

mia del enfermo.

Cuando desaparece. la acompafian ecos de voces agra-

decidas, miradas centelleantes de jj:ratitiu], gestos que ben-

dicen. Ya esia mwy lejos y todavia liiy alia, en el sitio

que ha abandonado, murmuUo de i)le^aria, calor de consuelo,

herid as que se cierran. bocas que sonrien... lEs el rastro

de luz y f^toria que deja donde pasa!

iAqui esta! iEila va de vueita a su hogar! Descubrios...

—(Publicado el 2 de Marzo de 1899, en el periodico La In-

dependencia con el seud6nimo Ilapon),

REMEMBRANZAS.

3 DE Agosto de 1898.

Aiirea paj.fina que j^uarda el libro de nuestra j6ven na-

cionalidad es la del 3 de Aj^osto de 189a. En Kawit, cuna

del Libertador, pacta el pueblo tilipino sus nupcias con las

instituciones republicanas. Declara muertos para siempre los

viejos priacipios y el viejo rasfimen y. proclamada la pro-

* pia soberania, abrazase a la nueva virgen, idolo de los

tiempos modernos, la libre y uustera Repubiica.
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heraldos del nuevo regimen. Veinte pi'oviiicias 6 mas en-

viaron alia, con el entiisiasirio nacido de las cosas nuevas y
con la fe puesta eii los deci-etos de la Providencia, sus re-

presentaciones para jurar ante la Repiiblica juramento de

fidelidad y honor.

El dia fue bueno. Claro y despejado amaneci6 el cielo

despues de una noclie Ihwiosa y anubarrada. Hasta la na-

turaleza parecfa j^ozarse en aquella hermosa trasfasi6n de

nuev^a vida en el debil organismo del pais.

Los ecos de la majesfcuosa marcdia nacional hienden los

aires y saludau la aparic/ion del Libertador. Vivas sono-

ros entonan los pechos. h'^l jubilo estremece las calles, lle-

nas de muchedumbi-e. La. c^o/nitiva se dirige a una pjataforma

Guajada de banderohls de ios nuevos colores nacionales, de

hojas de palmet'a y flores. Los bizarros soldados del Bjer-

cito Liber'tador cubren la plaza. En sus trajes llevan aiin

el polvo de los combates y en sus miradas las radi^ciones

gloriosas del triunfo.

Uno a uno, delante del joven y amable caudillo, que

viste de rigorosa etiqueta, repiten las foi'mulas de juramento

los elegidos de los pueblos, unos cien hombres, ungidos

de prestigio, de fortuna 6 de saber, que el sufragio popu-

lar, por primera vez ejerc*.ido, sac6 de las urnas para ga-

rantir los nuevos fundamentos del orden, justicia, moralidad

y honor de la nueva sociedad.

Cuando el acto termina, el caudillo toma la palabra y

todos callan. Da las gracias a todos, ai)laude el acierto

de los pueblos, aconseja, ruega, su plica para que en todo

tiempo y lugar se haga cumplir e[ nuevo regenerador re-

gimen, cuyos principios son los de toda Republica: igual-

dad, libertad, fraternidad. Recuerda la pasada ignominia,

el sabor de cicuta de la pasada esolavitud, alienba, enfer-

rorisfi^, clama y todos los corazones se incendian en ira,
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centellean los ojos y los labios pi*onnn(uan terribles jura-

mentos de prosegnir el calvario de saiigre que conduce al

Tabor de nna gloriosa y definiliva conquista de nuestra

soberania.

Otros mas pronuncian discui'sos que repiten las ideas

del caudillo 6 contienen saludables ensefianzas para el per

venir, sereno y luminoso, de la Patria.

***

El Almirante Dewey desde su palacio rtotante de hierro,

Ofinipia. fue testigo de aquel acto del que fue notificado.

Y io sanciono en sileiuno. Intinidad de bancas y paraws -

habian aljjfunos di'as antes sorleado las a^uas borrascosas del

mes de Julio y caracoleacio cerca de los cruceros america-

nos en direccion a Cavlle— El Almirante an<^iosaj6n me-

ditaba acaso en a(]|uellos dias en un plan que le pareceria

jjigante y hazafioso: la facil e incruenta captux*a de la Ciu-

dad de Manila.

Batieron la nmrcha nacional al concluir todas las cere--

monias, destilaron aqne.los bisofios soldados que venian de

conteinplar la a^jjonfa del le6n esj)afioK arbolando la nueva

tricolor ensefia surgida de los rojos ca!ni)0S de la lucha

que el aiie rizaba y doraba al sol... iTodos sejitiamos el

placer y el orguUo de ver algo propio, algo nuestro, des-

pues de tantos siglos que no poseimos nada!

lAquella bandera era nuestral

lAquel ejercito era nuestro!

iAquella iiiarcha era nuestral—(Publicado el 3 de AgostO

de 1H99, en el [)eri6dico La fndepe/idcncla, sin tirma.)

REMEMBRANZAS.

(29 DE SeptjeiMbre de 1898).

En fecha igual a la de hoy, el afio pasado, celebra-

ronse eu Malolos las fiestas por la ratificaci6n de la indii*
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pendencia nacional declarada en la Capital de Kabite^el

12 de Junio del mismo afio, Magnfficas, esplendid^s fueron

dichas fiestas durante las cuales el pueblo se esponjd eni

viva, alegrias y transportes patri6ticos, bebiendo en lo#

aires e! oxigeno de la libei'tad y en el porvenir los salii-

dables efluvios de una santa esperanza.

Recordamos que nunca, como entonees, vimos una "iH)-

meria inmensa de gente. Los coches del ferrocarril estaban

rebosantes de viajeros y vomitaban en el anden de tMa-

lolos coin[)actas masas humanas. Las calles estaban #ii-

/biertas de areos. las casas tlorecientes con banderas y col-

gaduras nacionales. La miisica hendfa los espacios ce^n

notas vibrantes y guerreras: el sol asociabase a tan ju.^*As

expansiones anegando en dorada luz todas las perspectivas.

La procesi6n civjea recorri6 las calles por la mafiana,

Un carro simbolico representaba la diosa Libertad, joven

y hermosa, enarbolando el labaro de nuestra redenei6nt

la gloriosa bandera tricolor, Bajo sus pies todo el pasado.

la edad de las cadenas, de las persecuciones, del derecho

hollado que estaba representado por signos raateriales.

Ante aquella carroza la inultitud batia palmas y ento-

naba cantares y vitores de jiibilo, mientras la musica es-

trumpia estruendosos sones de victoria y el ejercito des-

filaba en soberbia y brillante manifestaci6n militar.

Seis mil hombres de todos cuerpos y armas ocnpAh^n

la plaza de Malolos ...

iEl esfuerzo de un pueblo nuevo que resurje animtfSO

de su tranquilidad y atraso de tantos siglos!

iLa demostracion mas esplendepte de las energfas tie

una raza que siente el llamamiento de la Historia para

cumplir su papel en los destinos del mundo!

Aquel ejercito habia luchado y habia triunfado contra

una soberania de tres siglos y en su marcialidad y vi*

veza leiase la firme decisidn de defender la Patria recop-
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uistada, la libertad sargida de las Idgrimas y sangre de

una maravillosa y rai)ida revoluci6n.

Desde entonces el pueblo filipino ejerce su verdadera

soberanfa.

La rabificacioa del Congreso que declara independiente

a la Naci6ri Pilipina intibula a esta a ingresar en el con-

cierto de las demas naciones libres de la tierra.

Una nacion nace desde el momento que es soberana

y es soberana desde que declara asi su voluntad y tiene

todos los medios apropiados para vivir ...

Por eso ardfa en jiibilo y fiestas la poblaci6n de Ma-

lolos el 29 de Septiembre de 1898.

El pueblo filipino habia declarado su voluntad en tal

dia y habfa dicho: iPilipinas es independiente!

Gritos de guerra recorren lioy los aires y saltos'de

sangre enrojecen las verdes carapiflas de Pilipinas.

(iPor que?

Porque alguien trata de arrancar de nuevo la corona

de libertades de la f rente del pueblo y trata de hacerle daf

un sal to atras.

iNo sera! El pueblo filipino sabra luchar por su so-

berania con tes6n, con integridad.

El juramento de fidelidad prestado ante la bandera del

sol y las estrellas es juraniento de vida 6 muerte.

lEl pueblo filipino sera libre y soberano!—(Publicado

el 29 de Septiembre de 1899, en el peri6dico J^a Inde-

pendeiicia, sin firma).
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EN LAS FIESTAS DE KABKAD.

26 DE NOVIEMBRE. 11 NOCHB,

Mis queridos compaCeros de Redacci6n:
No van coordinadas esbas notas, van como he ido reci-

biendo las irnpresiones.

Estoy en Kabkad, si; en este momento estan bailando

en la Casa Pre.sidencial Oigo los mimosos compases de

UQ vals; una juventud risuefla y brillaiite olvida y suefia.

En estos inomeatos, estoy seguro, en medio de la ardorosa

atmdsfera del salon, que irisa las imagenes del cerebi'o y
duplica las sensaciones del alma, nadie piensa en la guerra,

en tristezas y espectros. iA que? La juventud es asi:

aturdida y loca, la rebosa el licor de la vida y lo derrama
en alegrias y fiestas. iPor que recriminarla? Dejad que
se divierta.

Yo me hallo impresionado: tantos colores de rosa. tan*

tos destellos como despiden ojos heimosos y parleros, tanta

nieve y carmin en las mejillas y labios, tanto discreteo

,

y ruido, me producea cierta sensacion no se si de placer

6 de enviiiia, Porque liay que advertir que no tomo parte:

me contepto con. mirar y ser eSi:)ectador. No lo creereis

quiza y oigo que me decis con la soma de siempre: iPica-

rillo! Ya os contare como no teneis razon, pero ahora me
toca cumplir mi compromiso de leseflar la fiesta. iPuera
divagaciones!

En el momento que llegamos, nos dirigimos a la casa
del ])residente del pueblo. Aqui me cuentan lo que han
sido los iestejos de ayer-: lamentan que yo no los haya
visto pero mucho mas lo lamento. pues me lo figuro. Tal
como me lo narran, con el lujo y atrezzo necesarios, me es

facil reconstruir la representaci6n entera.

Es una de esas antiguas fiestas religiosas que el pue.
'>lo filipino celebraba en su tranquilidad paradisiaca de ayer,

Inaaginad montones de arcos en las calles. figuraos millares
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de luminaria en plazas y ventanas, como si algun genio

jugaet6ii hiibiera teiiido el capiicho de desmenuzar en me*

nudos fragmentos el sol; la iglesia hecha uii mar de f uego;

las banderas y paltnas por todas partes; la cnusica, a bod as

horas en las calles; luego las casas rebosantes de coJwidadoS^

la serenata hasta las doce de la noche,^ que pone vigilante

a toda poblaci6n y en fin Icodo aquello, aqnello de ayer!

Subsiste la tradicional piedad del pUeblo filipino. Res-

pire un aire de tradici6n, un sano perfnme de antigtledad

religiosa, que conforta y vigoriza en este periodo de ani*

quilaraiento y destrucci6n. Me dicen que el carro de la

Virgen es una curiosidad artistica; me dicen que entre los

arcos habfa uno de tres naves que no he visto; nie dicen

que des|)ues de la procesi6n hubo una retreta militar, co-

rrecta, admirable; me dieen que los barrios han tribntado

loa^ y otros obsequios, que los que conocen Filipinas saben

que son. (sQuiere decir esto otra cosa sino que la tradi-'

ci6n vive y la piedad popular no cambia?

Me he paseado por las calles y he visto los rastros

brillantes de la pasada fiesta. Todo esta aiin abanderado

e ilurainado; el interior de las casas atestigua, con sus des-

pojos de seeas pal mas y cortinajes blancos, el festival de

anoc^he, bien asi como una hermosura marchiti despide afiii

de su semblante rastros de luz.

Vuelvo a ver el baile, despues de escribir esto, q^ie

esta en su mayor apogeo. Alia un rostro moreno que re-

vela el calor de los tr6picos; alii un perfil mestizo, mezcla

de pasi6n y caricia; mas aqui, una carita blanca, que soiirie

con dulzura.

Ah)r.i t03an un rigoJ6n y no me atrevo. Todas las

parejas estan comprometidas. El salon de la casa es es-

trecha para contener a tanta gente.

Mientras danzan las parejas jovenes, uniendo ensuefios

y realidades con puentes de oro, los viejos hablan de caba*

lios y de carreras. Me mezcio con ellos y oigo los comefi'

tarios que hacen de la primera tarde de las carreras,;*

que asistimos.
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Es liora ya de hablar de estas, que son la nota tlpica

del dia. La tribuna parece un jarr6n gigantesco que con-

tiene escogidas flores :.<H(8en que el pensil kabkarefio cria

iDiichas hermosas, y lo creo. El tiempo, algo desapacible,

nublado, y llovizna, de rato, en rato, pero al rededor del

liip6dromo la gente pulula y desafia la nube amenazadora.

Por fortuna esta no cae y tienen lugar las ties carreras.

*

Mafiana, dia segundo de carreras. Por la noche, baile

en la Tribuna del Hipodromo.

Esciibo estas lineas al va[)or, y las mando por la misma
laacha en que he venido. Deslabazadas son las notas:

no las repaso siquiera, pues ya tengo suefio.

Ha terniinado el baile a las dos de la madrugada y
escribo estas mismas cuartillas entre los vapores del suefio.

IQue rico es echarse en cama, despues de tantas fatigas

e impresiones!

Abur, seflores. No se si me olvido de algiin detalle:

en todo caso ya lo subsanare. MaQana sera otro dia. Os
prometo otra cr6nica mas latosa que esta. Con que, pre-

p^rarse.

Ah ime olvidaba! La gente de aqui se queja del re-

traiiniento de los de esa Ciudad. Al parecer recuerdan con

agrado y delicia la concurrencia del afio pasado. Decid eso

a los que tienen niotivos para ser aludidos.—(Publicado el 27

de Noviembre de 1900, en el |)eri6dico Bl Xuevo Dia, con

el seudoniino de i?. Fauganib.)

28 DE Noviembre. 10 noche.

Imposible. La cronica que prooieti ayer se ha quedado
en agua de borrajas. Tenia la cabeza mareada, sin humor
para escribir. Inconvenientes de prometer. Hoy con al-

guna calina, resuuQO las impresiones de ayer y hoy y hago
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de ellas una sola cronica. Mafiana nos marchamos, Dios

mediante, y tocio lo demas os lo contare verbalmeiite.

Lo priinei'o es el baile de anoche en la tribuna del

Hip6di-omo. Esta tribuna esla boy transforniada, nueva.

Cuantos lian estado el afio pasado. la encnentra.n notable-

mente mejorada. j^racias al esfiierzo de la sociedad. Una
sociedad de jovenes eiitusiastas y alegres. Se ha eninade-

rado el piso y se ha colocado el techo y pintadolo de bianco.

Para buscar seniejanza. se podria compai-arla a una: mucha-

cha que cr-ece en edad y hermosura. iGuapa tribuna!

Coquetona. inny coqueta estaba anoche durante el baile.

iQue si hnbo j^ente! iNo ialtaba mas! Pero en honor

a la vei'dad. hay que decir que el afio pasado estaba mas

cuajada de herinosnras. A las nueve de la noche, entra-

ban las priinei-as seftoritas, que en inuy breve tiempo, con

las otras que fueron ilej^anuo. convii-tiei'on aquello en sal6n

de encanto y ])oesia.

Se baii6. Terpsicore, envuelta en niisteriosa neblina,

dirigia con su varita rnaj?ica a aqnella juventud suelta y
alocada. Me acuerdo de Kasabal y Monte Cristo. los atil-

dados cronistas de los salones y fiestas de la kiff/i life

espatS^la, que saben reproducir con tinta de oro en sus

cuartillas de nieve las alas raudas del vals y fototipiar

los ojos brillantes de gozo de las mujeres hermosas. Me
siento tambien suelto y alocado como los demas, y me dejo

arrastrar por aquella buUente atm6sfera que aturde y em-

briaga de emociones deiiciosas, como un vino exquisito y

delicado. Adios mis pndibuFideces y resistencias de torpe

bailarin, todo se acabo y en medio de tanta luz, tanto

atractivo femenino, tanto peifume y juventud, concluyo por

caer en la seducci6n y quedar envuelto en los giros y ve-

leidades a que Terps/core in vita...

A la una habia terminado el baile. Alia, atras, deja-

mos el liip6dromo, resplandeciente como un gran fanal,

con sus lamparas.y espejos y sus farolilios a la veneciana,

que fulguran de modo fantastico. Ah! todavia volvi la ca-

beza' para juzgar a distancia de aquel poetico edificio, y

vUo, por un espejismo encantador, Jleno de cabezas j6ve-

«es y sonrientes, volando, como ensuelios, en una atm6s-
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fera de rosa palida, bajo uii foiido sujestivo de azul y en-

carnado, esos colores que taiito simbolizan para nosotros y
tanto alegran y eiiardeceii nuesbro animos.

Ayer, la nota del dfa fue el baile de la tribuna; hoy,

miercoles la gran diversi6n es la ultima tarde de carreras.

En resumen: se ban dado a conocer tres 6 cuatro buenos
caballos mas en esta fcemporada, cuyos nombres ya no cito f

por haber sido mencionados en la resefia hecha.

La tribuna^ ayer y hoy, herinoseada con la presencia

de simpaticas y conocidas dainas de la sociedad kabkarefia.

Cinturon de masa huniana, manchado a trozos con sujes-

tivos y variados eolores, celiia los alrededores del hip6dromo. .,

El totalizador, animadisimo, en los tres dias. .Tomo ,

nota de las utilidades que llegan a buena cifra. Ya com-
prenderan los inteligentes lo que esto equivale para los otros

hip6dromos.

La afici6n a los caballos es una caracteristica de este

pueblo, La sociedad Jockey Chtb de Carcar: (asf con C y R)
no es mas que una inanifestacion de esta peculiaridad. Aquf
todo el mundo habla de caballos y toma parte en las carre-

ras. La masa misma, esa masa avida del gallo y de las ga-

lleras, comparte su devoci6n hacia el /fiero briito de Zor-

rilla. No es extrafio, por esto, que tengan fama los caba-

llos de esta procedencia, y que en Manila, entre los me-
jores caballos se cuenten hoy algunos muy cgnocidos aquf.

Admira la uni6n y el entusiasmo de los miembros de

esta sociedad. AqUi se realiza aquello de en la union estd

Id fuerza, pues basta que uno proponga algo que de auge

y esplendor a la sociedad, para que los demas lo acepten

y se haga inmediatamente. No hay las rencillas y envi-

de otros puntos: todo uno, acorde y perfecto. No es

^..
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que me digan esto, sino que lo he visto. Por otra parte,

bastarfa haber presenciado como se haii verificado las fies-

tas para creer que hay una sola voluntad y un solo eii-

tusiasmo.

El nuevo carro de la Patrona es efectivamante magai-

fico. Lo he visto ayer maliaiia cuando sacaron la fotografia.

Quisiera darles una idea, pero va a alargarse deiiiasiado

6sta. Ademas me han proinelido un ejemplar.

Hemos tenido serenata. Hay aqui un miisico, a quien

todos Uaman Bindoy, natural de Pandakan, Manila, que es

el Director de la banda. Este Director es al mismo tiempo

un-compositor aprovechado. Tiene varias composiciones que

UUstan a los inteligentes de aqui, entre eilas, un vals ti-

tulado Maria y Josefa. Bien, bien por el Director. Me
dicen que piensa editar algunas de sus obritas y yo le

esbimulo.

Me parece que esto se estira. No tiene remedio. Hay
aiin muchas cosas que decir y otras que de intento no he

mencionado.

Las fiestas han terminado oficialmente. Veo algunos

arcos que se recojen, otros peimanecen en esqueleto. Sin

embargo, dura aiin un rumor de alegria, un ambiente de

fiesta, que alegra la vista y enternece el coraz6n. Pero

no quiero mas. Aqui termino y si quedan [otros algos

escribire otra cartita.

(Publicado el 4 de Diciembre de 1900, en el periodico

El Xutvo Dia^ con el seudonimo de A^^67//t^67^.)

DESPUES DE LAS FIESTAS.

2 DE Diciembre,

IMil diablos, queridos com[)afieros! Ya les veo a ustedes

refunfutiar por no haber vuelto a esa, pero cr^n uste*
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des que no he tenido la culpa. «Tja serpiente, sefior, me ha
tenbado y > [)0(lre repetir con Eva. iSi no era po-

sible, si no! Vean y juzf^uen con corazon benigno.

A\ dia sif^niente al ultimo dia de las carreras, me dicen

esto:

—Ya que esta usted aqni, bien puede aprovecharlo
para dar un salto a Sibunga. 6No le gustan a usted

los viajes? -^--^-^

iQue si no me gustan, vaya! Aceptado. El dia aquel

estuve, piles, en Sibunga. Alii ya, el mismo galante y ama-
bie amigo que me acompafio, me dijo:

—Venga usted a Argaw. Esta a dos hora's. Estamos
alii algunos momentos y volvemos enseguida;' tiene tiempo
para estar en Kabkad a la tarde, se lo aseguro.

ftlba yo a rehusar la inv]tac]6n? x\ Argaw fuimos. Y
ya ven nstedes: un dia mas de juei'ga para mi. Mienfcras

vosotros, alii, desesperadamente .y pluma en ristre, rene-

fjando de mi. ^

Pnes es el caso que el viernes me dicen a mi y a mi
com pa fie ro esta oti-a cosa:

—Vamos, q\iedense ustedes un dia mas: hagan Ma cueiita

de que maSana es ultimo de semana, el domingo no hay
peri6(iico: luego, no pierde usted ningun trabajo,

Mnrmiire excusas q\3e no me comprendieron. Y me
quede y aqni estoy. No me arrepenti de ello.

Vi las galleras. Es el juego por antonomasia de nues-

tro pueblo. Son los toros de Espafia y los caballos de

Lend res. Es el Circum de Roma y el Olympikon de Grecia.

Se ha dic.ho que el fili|)ino s61o tiene una pasi6n: la del

gallo. Gran vei'dad y gran dis|)a!-ate. El filipino ama el

gailo. coino ama el tlldd y el basi, como ama otras cosas,

por ejemplo. la libertad. Su [)asi6n es la misma que siente

cada ]:)neblo i)or sus diversiones favoritas. Salta de con-

tento un ingles aT ver un caballo que emula en velocidad

al viento; se muere el pueblo espaflol' por el toro y los

toreros: pues el pueblo filipino goza tambien con dos gallos

que riften. Y a la verdad/ yo veo mas gracioso, mas di-
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vertido, mas inocente, mds poetico, si cabe, el que dos aveg^

cuyo destino al fin y al cabd es ser manjar de la mesat

representen una escena tragica, y diviertan la curiosidad

piiblica con sus cuerpecitos alados que chocan, con sug

pies que esgrimen mortales navajas, con sus cuellos fiera-

mente arriscados, agiles, inteligentes y arbisticos en la pelea,

como diminutos atletas.

Es un ejercicio del valor en lo pequeflo: no tiene efec-

to dr^jBcfatibo como el toreo, ni emoci6n noble, intensa conio

el hip6dromo>x^ pero en medio de todo, se experimenta una

sensaci6n este£k;a, singular, producida por la idea do* la

fuerza en la debilidad, de la tragedia en seres tan inofen-

sivos, tan pequenos ...

Yo he obsWvado una cosa, cuyo significado entrafia

acaso un fondo legal, hist6rico y sociol6gico. Muy alto

vuelo, me decis, pero oid. Alli, el todo es el publico 6

mejor, el pueblo. En el TUedo presentanse dos gallos, <icreeis

que forma uno su juicio a la sim[)te vista? No: a todos

es licito examinar las condiciones de los combatientes, el

l^iibijco penetra en el ruedo y tiene derecho a conocer

y estudiar de cerca el valor real e intifnseco del gallo

l)or el que expone una apuesta. Hay alli un jurado que

lesuelve las dudas y dirime las contiendas. Todo parece

una practica patriarcal, un sedimento de nuestra epoca

nebulosa y legendaria, en que al mismo' tiempo habia par-

ticipaci6n en los hijos del pueblo y una absoluta autoridad

que los dirigfa y refrenaba^

Otra costumbre tradicional que he visto es la compra

del maiz. A ser pintor, reproduciria en un cuadro la escena*

Me recuerda tambien la forma sencilla, primitiva, de las

tninsacciones populares reducidas a la forma latina: Ao

ut des Cuadro rural, animadfsimo, juguet6n. Es un mont6n

de gente que pesa, cuenta y vacia los sacos: f6rmase allf

un ruido discorde, heterogeneo, mezcla de voces, de gri-

tos, de regateos y niimerps; predomina, sobre todo, el ruidff

de los granos de maiz que se van midiendo por gantas.

Todos los domingos se ve estp: hay feria 6 tiaiigi. M
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de este pueblo es alegre, pintoresca; despu^s de la iriisa,

nunca antes, poco a poco las tiendas se abren, las mer-
cancias se expoiien. Hay de todo iabsolutamente de todo!

desde los.|iiltimos iieceseres para la cocina, hasta la tela

finisima de sinamay que compite con la seda.

Van a la feria las mozas del pueblo, las mas garridas

y hermosotas y Iclaro! alia tambien acuden los .mancebos
de la poblaci6n no en busca de baratijas sino de chicoleos

y aventuras. Por dbnde la feria es completa; alH no solo

se venden y compran objetos de todas clases, sino que se

cazan corazones y se conciertan matrimonies.

La iglesia esta levantada sobre una poetica colina que
domina la poblaci6n.. Es reciente y hermosa. Distribuida

eu tres naves, separados por arcos graciosos da idea de
la riqueza y holgura del pueblo fiel que la ha costeado.

No muy fresca, pero clara. Para llegar a ella. se sube
una cuesta suave, muy suave, que apenas fatiga. Me re

cuerda la situaci6h del celebre santuario de Antipolo.

Aqui es donde se venera a Santa Catalina, la Patrona,

que esta en el nicho del altar mayor. Santa Catalina fue

el objeto de estas fiestas y muy contenta debe estar de

la piedad y devocion de su pueblo. Tienen fama estas

fiestas de Kabkad. A eso he venido y he comprobado que
la fama no era embustera.

Ya no hay nada, los' arcos recogidos, las flamulas y
banderas retiradas de las ventanas; la poblaci6n ha reco-

brado su aspecto normal, su traje diario. Aiin asi, me
produce exelente impresi6n. Nose si por lo bien que aquf

me tratan 6 porque de suyo es asi. A veces el trato bueno
produce espejismos.

Nos hemos paseado y divertido toda la mafiana. Apro-
vecho la siesta para escribiros. Esta correspondencia la he
de llevar conmigo mafiana, Dios mediante. Procuro, pues,

recordar algo mas, por si hay detalles notables que omito:

tengo memoria fatal.
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Dicen que esta noehe habra serenata y circo infantil.

Ah! las carreras, ^l; no he hablado de las carrerias

extraordinarias que se lian vei'iticado. Peio esto se dis-

pensa: no he estado aqui en aquel dfa, i)or haber ido d

Sibunga y Argaw, dfa, por cierto, para mi delicioso y di-

vertido.

; Adi6s! ...
•

Tengo que dar adi6s a este pueblo y a los amigos.

No deseo ser desagradecido.

Brindo, pues, este ultimo parrafo a estos kabkarefios,

rumbosos y amables. Lo escribo con tinta del alma, con

pluma del amor. Yo se que se acaricia la idea de un Club.

Hay personas entusiastas que la apadrinan y prohijan. Ea, que

venga ese Ciub. Sabed que Sandiko, aquel cerebro prac-

tico, deposit6 en los Clubs una semilla redentora: la vida

de colectividad, la vida solidaria. Haced de vuestra so-

ciedad hipica un Club 6 fundad el que esta en embridn,

lo necesario es que adopte un caracter popular, que se

de entrada al pueblo para que j^oco a poco se eduque y

se sociabiJice. Teneis, por fortuna, voluntad y entusiasmo,

las dos palancas de tolo ni'Ogreso, de todo impulso redentor.

I A mad, sobre todos vuestros amores, al pueblo!

iAdi6s! ...

Cuando mafiana deje este pueblo y vuelva la mirada

en el limite del c.amino, para recordar los dias de oro que

aqui he pasado, en medio de los agasajos y atenciones

de los amigos ... recibid i todos!' mi saludo, un saludo de

amor, de an'iistad, de afecto que se aleja, peio nose
en tibia ...

Yo vuelvo a mi redacci6n con un mill6n de goces en

el alma, con un fardo de imi)resiones y delicias al hom*

bro y con una flor de ensuello en la imaginacion, flor de

rosa palida, de perfume mistico. que quedara de la fiesta,

como un recuerdo hermoso, una piadosa reliquia ....—(Puv

blicado el 7 de Diciembre de 1900, en el peri6dico El •A'V/

Did, con el seud6nimo de Hesurrecto.)

••I
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UN DIA DE VIAJE.

Siempre ha sido !)ara lui delicioso el viajar. No es el

ver paisajes y admifar luj^ares iiuevo.s para la vista lo que
mas iiicita a ello, coino el conocer y estudiar usos, mo-

des y peculiaridades de los pueblos y deducir, pof compara-

cion mental eiitre unos y otros, enseflanzas de mil modos
provechosas a los coiioc^iinientos y estndios individuales.

Y asi que se i)reseiiba ocasioii para nn viaje, iiimediatamente

me hallo disi)aesto a empreudei-lo, segnro de encoatrar pla-

ceres y emociones que sobre el cuadro de una vida mo-
n6tona y a ratos desabrida, parezcan trazos vigorosos de
luz. Comprenderaa mis lecbores como acoj^eria la proposi-

cion de pasar al pueblo inmediato de Sibunt^aj cuando eii

las fiestas de Kabkab tuve ocasi6n de couocer al amigo
A....

,

—Mafiana tempranito le enviare un vehiculo. Asi no
cogeremos sol.

Y efectivamente: a las siete de una maQana fresca,

hermosa, con un cielo despejado y un sol de oro que ape-

nas Uegaba a la piel como una caricia, marchabamos, en

vehiculo, por aquella arida pedregosa carretera, en cwyos
lindes a derecha e izquierda, crece el tuba-tuba y se ex-

tienden cami>os alegres, sembrados de maiz 6 azucar, cor-

tados por las siluetas atrevidas de las moataCas. Bs de

advertir que las montafias se hallan cerca y note que es-

tabaii habitadas. Dispersa por aquellas cumbres y laderas,

se veia una multitud de cabaflas de nipa, chicas, risuefias,

poeticas, con su cercado y su huertecito, con algiin.que otro

ganado de labor y la j^roxima era, trayendo a la imagina-

cion la vida idiiica, feliz que forjo Horacio y encerr6 en
los esculturales versos de una oda.

Al mirar aquellas montafias, que por sus gigantescas

alturas y su imponente extension parecian Uevar el sello

de lo inconmovible y eterno, al recordar las ciudades agi-

itadas uoche y dia por -suefios de poder, de ambici6a e
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intrigas de amor y gloria, donde bulle y lucha una mu-
cheduinbre infinita, trabajada por las fatigas y las vigilias

de la existencia y al traer y asociar luego la idea de la

guerra que desgarra el inmenso seno de este v^afs, tan

amado como digno de venturosa suerte, Ipalabrade honor!

me sentia envidioso de aquella geiite ignorada y oculta entre

las biefias y los vericuetos de la altura, que no gime, que

no sufre, que no suefla en amores de libertad y patria,

cuya posesioii tanto cuesta y hace derramar tanta sangre

y lagrimas...

Hablaba con mi compafiero de esto y bratabamos fle

adivinar cuando habia de acabar el pesado y sangriento

calvario, njientras la pareja de animales trotaba y el sol

picaba poco a poco la piel. No cambia la decoracion en

todo el cam i no, ahora cortado por un barranco sobre el

que han imi)rovisado un puente, luego por un riachnelo de

poca profundidad que moja a los caballos; lo cual me hace

pensar en lo que habian escrito y pnblicado acerca del es-

tacionamiento y atraso de Filipinas tantos sistematicos de-

tractores de antafio de todo lo tilipino.

Mi compafiero me ensefia un edificio, escuela de nipa,

antes de entrar en el pueblo, donde, dice, se ensefia jun*

.

tamente a los nifios y nifias del barrio. Me parece buena

la idea, que esta adoptada en America y otros puntos y

me parece aiin mejor que la escuela tenga edificio propio

aunque sea de nipa. No importa lo modesto, como el que

la instrucci6n tenga templo propio donde darse y recibirse.

Mas vale que pagar mensualmente alquileres costear una

casa escuela. Esto lo decia y pensaba cuando mi amigo
me advierte:—Ya estamos.

Las calles de Sibunga tienen nombres, lo que no pasa

en otros pueblos, y sus nombres, todos hist6ricos, me su-

gestionan y despiertan en ml hechos y fechas gloriosos.

Jose Rizal es la calle principal de la poblaci6n; Jose Bur-

gos, Malolos, Kalookan, Aguinaldo, inrus: he aqaf lo que

rezan los r6tulos: nombres todos, cooro se ve, de mayor
6 menor valor historico 6 de mas 6 menos intencion pa-

tri6tica. Vi pocos edificios notables pero tiene los mas eseu-

ciales: iglesia, convento, casa consistorial, casa—escuela/

»

.'fik
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cementerio, cuartel, etc. La poblaci6ii presenta un aspecto

limpio y aseado.

Bueii fondeadero. Me dicen que por eso acudea mas
vapores y embarcaciones alii: es plaza comercial, explotada

principalmente por chinos. Comparando: Kabkad es mas
agricola, pero Sibunga mas comercial.

Estuvimos poco tiempo, una hora pr6ximamente. No
vf mucha gente en las calles, acaso ocupada en el trabajo.

Me llev6 mi compafiero al edificio presidencial, caseroii

antiguo, s61ido, de piedra, donde note que habfa poco des-

pacho en los diferentes departamentos. Me entero de que

para mantener el orden local solo hay 20 policias. IPueblo

dichoso, envidiable!

—Y bien, vamos a Argaw—me dijo mi compafiero, des

pues que hubimos tornado un buen piscolabis.

—Hombre, eso ya no entra en la cuenta: me compro-

metf hasta aqui y creo que basta. ^No recuerda ya que
tengo que volver a la tarde a Kabkad?

No se que me dijo que me anime y alia fufmos. El

sol ya no bromeaba. picaba de veras. Un sol netamente
filipino. A la media hora se detuvo el vehiculo, con los

caballos fatigados, en una barriada de casas distribuidas en

un sitio pintoresco.
^

—Estamos en Simala. Ese edificio que se construye es

una ermita; aqui en esta casita, habia una reposterfa, donde
auteriomente solia reuuirse la sociedad espafiola del pueblo.

La casita a que se referia mi compafiero era mas bien

una quinta de recreo, con su jardfn, su huerta, su pesca

y otros deliciosos aditamentos. i Demon tres! Me parecfa

aquello un retiro hermoso para los hastios de la vida: un
alma desengafiada no podrla escoger major sitio para dar

al mundo al olvido. El jardin huele a sampaguita y limon:

un emparrado cercano brinda sus racimos tentadores y su

sombra deliciosa. Probamos las uvas, que me traen la

idea de Espafia. iAh! ique recuerdo! Espafii, la vieja que-

rida. Allf en aquella misma casa, en aquellos rincones que-

daria alguna sombra de Espafia: los espafioles se reunian

allf antes, era de rigor [)or las tardes encontrarse allf y
charlar. No; no podrian haber desaparecido de allf tan
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pronto. iHace poco que aquel pedazo de terreno se decfa

su^o espaiiol.

iQue ^ran cambio! Hoy reina silencio en aquella quinta,

que estci desliabilada, descuidada. Aljjo de solemne y s'epul-

,

cral se respira en el ambiente, Me habla al ahna de las

des^i'acias de uii pais, de ese eslado de i)ostraci6ii y aba-

tiinienlo en que esta, de esa' tristeza general que reina

en los pueblos, paralizacion de vida,, de coniercio, de ruido

que senjeja rei)OSo de tumb:i. lAh! otra vez la idea de la

guerra, de la maldita ^uerra, que persij^ue y acosa a todas

hoi'as la imat^iiiacionl iMaldita ideal

—6Vanios?ine |)regunt6 ini conipaiiero, cortandonie de

repente aqiielios vuelos del pensamiento.—(Publicado en el

period ico El Xuevo Did, con el seudoninio Eesiirrecto.)

UN DIA DE VIAJE.

Aquella carretera, aunque buena y recientemente re*

parada, es larga, niuy lar^a: no |)arece acabar nunca. El

suelo es arenoso, lo que indica la proxinndad del mar y

es verdad, el mar esta alii, a dos pasos, y en sus desbor-

damientos inunda el caniino. A trechos se ven man^lares,

donde se siembra y crece portentosamenle el bakawail y

esos pantanosos lugares que se forman en las proximida-'

des de las marismas. Casitas ruinosas, .aisladas, indican de

cuando en cuando la existencia de una familia perdida ea

aquelios holen^nes desiertos. El baroto que esta junto a la

playa, el rerno, la vela y la red, que se liallan recogidos

en el piso bajo de la casa revelan la ocupacion constante

de aquella <^ente. Asi sei'fa la anlij^ua vida tilipina, de ahl

se habrian forinado los ^rupos, las [)oblaciones, las tribus

por reunion y a«^regac*i6n de unas familias y otras, disper*^

sas y alejadas anterioruiente entre si. La verdad, al pasai'

por aqueilos sitios apenas [)oblados, donde apenas veia al*;

guno que otro viviente, que nape y crece alli, casi ad#r
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crito a un punto, con el mar por diversi6n, por medio de

subsistencia y por todo, recuerdo aquellos relatos de misio-

neros, aquellas lecturas histdricas que haii ido formando

y crisbalizando en mi imaginaci6u una idea de la vida re-

ffiota de nuestros aiitepasados; una vida esencialmente mari-

tima, costera.

Traiffo aquf un parrafo de Morga que describe la ma-

nera de vivir de nuestros antepasados: «Los edificios y casas

de todas estas Islas Filipinas, de los Natarales dellas, son

de una misma manera y sus poblazones; porque siempre

hacen a la orilla de la mar, entre rios y esteros, juntan-

dose de ordiiiario los Naturales, por barrios y poblazones,

donde siembran su arroz, y tienen sus pal mas, ni pales, pla-

tanales, . y otros arboles, y aparejos para sus pesquerias

y navegaciones.., Las casas y moradas de to^los esbos na-

turales son en comun fundadas sobre palos y harigues,

altas de suelo, estrechas de posentos, y bajas de techos,

fabricadas y tejadas de maderas,
, y caBLas; cubierbas y te-

chadas de liojas de paliiia, cada casa de por si, sin que

una se arrirae a obra. En lo bajo cercadas de varas de

cafias, en que crfan sus galiinas y ganados, y pilan y lim-

pian sus arroces: siibese a la casa con escaleras leyadizas

hechas de dos calias; tienen en lo albo sus batalanes des-

cubiertos, pa\-a el servicio; padres e hijos todos juntos, poco

arreo y aderezo de la casa, a que llaman haJicnidiiL^

ftEs disbinta esa pintura de la que en realidad ofrecen,

a la visba de un viajero, nuesbros pueblos cosberos, conao

lo son casi todos los de Sebii? Al rdpido trobar de unos

caballos, con que cambiaiuos en el camino los que braji'

ffios desde Sibunga, despertabanse estos recuerdos y pen-

samientos de nuestra antigtiedad, y vefa yo a un pueblo vir-

gen, sano, hermoso, sencillo, tal como la naburaleza le ha

creado, dispuesto a recibir todas •las formas y hechuras que

quisieran infundirle los sociologos y j:)Oliticos. Esa es la

gran ventaja y facilidad para la labor de nuestros estadis-

tas: el molde es nuevo, la materia, dispuesta; es facil sacar

la mejor figura, dibujar los mejores rasgos y contornos

para pulir el alma y embellecer el esplritu de esta naci6n.

Trepamos por una larga ^ arida cuesba, que ya hi-
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cieron sudar a los dos pobres brutos: mi compafiero md
pondera aquella altura y dice que desde allf se puede ver

el pantalan de Sebti, con ayuda de un catalejo. Lo creo:

aquel punto me parece muy elevado y desde ^1 se ofrece

efectivamente d vista de pajaro todo lo que se tiene al

rededor,

—Allf es Kabkad—y me ensefia hacia un sitio que humea

y que desaparece & traves del verde de los arboles.

Vencida aquella cuesta, la decoraci6a que se ofrece es

la de la montalia, que por todas partes se halla cultiva-

da, pelada, corao una calva. No hay bosqnes, todo se apro-

vecha: las laderas, los descansos, los ribazos: hasta el til-

timo rincoii del monte. Donde no se siembra tabaco, se ve

maiz 6 kamote: en todas partes la huella del arado, \i

som^bra del trabajd humano. Admiro esta condici6a de las

montaflas, que todas son asl eii Sebii, segiin me asegara

mi compafiero y se explica, segiin el, por la falta de pro-

porci6n entre el terreno y la poblaci6n de la isla. Como

es pequefia relativamente, aunque larga como una pata de

ingles, los naturales, no cabiendo en el llano, se esparcen

por ias cumbres y las pueblan y :aultivan.

Desaparecen los paisajes de la montafia y vuelve ^1

mar a solicitar con su brillo azul, su movible superficiey

su canci6n sonora en la playa la atenci6n del viajero. Es-

tamos en un llano hermoso, pintoresco, poblado de coco-

teros, altos y rectos, como cosacos rusos. Aquello es la

entrada de Argaw, que antiguamente segufa bordeando la

playa y ahora se dobia por un camino, que, me dicen, se

ha practicado para abreviar la distancia.

Tiene Argaw ealles largas y muy rectas, como si se

hubieran medido a compds. Veo las casas apifiadas, aun-

que conservando entre sf igual distancia, lo que indica

mucha poblaci6n. No li he recorrido toda, pero por lo que

he visto y por lo que me han contado, Argaw tiene iua-

portancia.

Su Presidente nos recibe afectuosamente, con franca

hospitalidad filipina. Charla de mil cosas, de un modo ate'

gre, vivo, que nos revela en 6\ un temperamento nervioso,

en^rgico, £}$ Qbse^uioso y an^able ;jr nos lleya 4 paseary
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dar a conocer los princi pales edificios del pueblo. Al ha-
blar del atrio de la iglesia, nos cuenta la historia de aque-
llos muros que la circuyen, formando una verdadera forta-

leza. Dicese que se habfa construido en aquella forma contra

los inoros que anfciguamente solian asaltar e invadir aquel

pueblo. De ahf aquel torre6n que sirve de atalaya, y ai5n

queda a la vista del mar. La iglesia presenta un aspecto

de riqueza y lujo, aunque de gusto an tiguo. El couvento
es de corte comun y ordinario como los muchos de Pili-

pinas.

La antigua Casa popular es hoy cuartel americano. Hay
otro edificio notable, grande, que, dicen, servia para es^

cuela piiblica en tiempos pasados; hoy, fataliliente esta en

estado de ruina y descomposici6n. Allf sabemos que el

Gobierno americano piensa reedificar el edificio: harla bien,

ya que la junta popular no tiene, al parecer, recursos para su-

fragar lo que constituirian sus gastos. Merece considera-

ci6n aquel edificio: cumple que se la den.

Las calles estan bautizadas con nombres espafloles:

Magallanes, Calder6n, Cervantes, etc. El piso, en algunas

partes, esta embaldosado: cuentanme que en otra epoca,

todas las calles lo estaban por un capricho del cura. iNo

es malo el capricho! Total, el beneficio era comiin: el cura

lo comprenderfa asi. iMemorable cura ingeniero!

Argaw es industrial, esencialmente industrial. De sus

telares salen esas finas y sujestivas piezas de sinanaay que

Uaman tiJiampipi y que son adquiridas y buscadas en todos

los mercados. Los aparatos son primitivos, peio el arte

brilla en la combinaci6n de los matices y la delicadeza del

trabajo supone paciencia y habilidad. Tan explotada como
estajndustria es la de los nacares, de los cuales hacen ma-
ravillas para adornos y objetos de salon.

Kabkad es agricola; Sibunga, comercial; Argaw, in-

(Instriosa, manufacturera. Tres pueblos que se completan.

Por eso sin duda hay una gran cordialidad y harmonfa

tanto en el trato como en las relaciones de srs habitan-

tes. Con raz6n me decia graficamente un amigo: Kabkad,
Sibunga y Argaw forman una triple alianza.

Sf; una triple alianza que desearia se extendiese a los
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demas pueblos. No hay vuelta de hoja, solo la alianza de

todos en uno nos proporcioiiarfa la salida de este maldibo

laberinto en que nos vetnos metidos.».

—iUhuy! Ique tarde es!—insinue a mi compafLero al

consultar el reloj. Vamonos, vamoiios, se ha de echar la

noche encima.

La luz de la tarde parpadeaba melancolica como sj tu-

viera suefio; la chiquilleria salfa de las escuelas de los ba-

rrios y se paraba a ver pasar el vehiculo; en la playa

gemia triste el mar; en la montafia, se recogfa el ganado

y todo se disponia a la oraci6n y descanso. En las pocas

viviendas brillaba el faego del hogar y en las tiiidalians

los vecinos entretenian el ocio entte novelerfas y suce-

SOS del dia. Mientras, la pareja nuestra trotaba tendida-

mente debilitahdo en el alma las impresiones que producfan

los panoramas del camino, esfumados vaporosamente en la

media tinta del crepiisculo.

Anocheci6 y de vuelta al punto de partida, me ha-

blan de unas carreras extraordinarias de caballos que he per-

dido, de apuestas y animaci6n, y mas tarde cuando bajo

la tibia luz de una sofiadora noche de luna saiimos a paseo,

bailabame el alma con inflexiones de bcilitaw^ pensando eii

mi viaje y saboreando los deleites e impresiones de un

dia tan bien aprovechado.—(Publicado el 15 de Diciembre
de 1900, en el peri6dico El Nitevo Dia, con el seudonimo
de Resiirredo.)

UNA VISITA AL LICEO DE MANILA.

Manila 30, Diciembre.

Cuando aiin estaba ahi, yo sentia vivos deseos de co'

nocer este establecimiento. Estaba iniciado en los prelimi-

nares de su fundaci6n, alia por el mes de Febrero 6 Marzo
de este atlo; dos almas entusiastas, de antiguo dedicadas

a la enseiianza, habian elaborado la idea y la habian ex-

puesto ante un circulo de amigos, que la encontraron her-



mosa, litil, patridiica. Del Gluh Eizal\ que tambien en-

tonces estaba en embri6n, iba a formar parte 6 secci6a

el proyecto, pero naufrag6 el Club en este borrascoso oleaje

que sorbea la noble alma filipina, y se salv6, por lo visto,

la idea de la ensefianza. iPortuna grande!

Y he aqui el Liceo. No es tau adecuado el nombre,
pero le novi ne fait pas a la cJiose. Es un editicio que forma
parte de la larga hilera de casas que constituyen por ua
lado la estrecha, si bien movida, calle de Dulumbayan. Lci-

gar centiico, no cabe duda, y acaso sea esa su primera
ventaja. No lo distingul al primer momento, de los demas
edificios: como no sea por el r6tulo, no hubiera caido en
que aquel era el establecimiento que yo buscaba. Entre

en la Secretai-ia.

El Sr. Ignacio Villamor, el Secretario, hojeaba un libro

que seria la n6mina y hablaba a un escribiente. Se inte-

rrumpi6 cuando supo el objeto de mi visita y hablamos
algiin rato. Luego que termin6 el trabajo, me dijo:

—Vamos arriba.

Y arriba fuimos. En el portal y en el zaguan vi a

algunos estudiantes. No era aquel un palacio, no era si-

quiera una casa suntuosa, rica, de algiin propietano fili-

pino, de modo que subfa uno con bastante conjSanza, sin

necesidad de reprimir el ruido de los tacones.

—Este es el sal6n de actos—me dice mi acorn pafiante,

al terminar el ultimo peldafio de la escalera.

Es un espacio rectangular, de bastante capacidad: alia

en el fondo un entarimado y sobre la pared, medio guar-

dado por la penumbraj un cuadro con el busto de nuestro

idolo: Rizal. La evocfici6n de aquella sombra es alii opor-

tuna y saludable: electriza la mirada y el coraz6n. Rizal

es el cantor de la juventud filipina; modelo de estudiante,

vivo espejo de virtudes cfvicas que deben imitar de nifios

los que un dia han de ser ciudadanos de su patria.

Saludamos al Director, persona discreta y amable. Ha-

ble con el naturalmente—de que cosas iba a hablar?—de

los progresos del colegio, de la instrucci6n de la juventud,

del niimero de alumnos, del regimen interior, del estado

econ6mico, del entusiasmo de las provincias, etcetera, etce-
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tera. El estaba contento, segua yo vefa, de los resultados

que daba el colegio: en tan pocos meses de vida se habian

establecido todos los departainentos y acuden alia nume-
rosos j6venes, ansiosos de luz, hambrientos de saber. Todas

las clases estan concurridas: desde la mas elemental a la

superior. S61o para los internos se lian tenido que habi-

litar*mucbos aposentos nuevos: reciente es la edificaei6a

de un segundo piso en una de las alas del edificio.—No
hay para contentar, segiin me dijo, a mnchas solicitudes

de provincias,

Efectivamente me llev6 a todas las habitaciones del

internado y recorrimos juntos todo el colegio.—Es incapaz,

es incapaz ciertamente—repetfa yo, viendo que se aprove-

chaba hasta el ultimo rinc6n. De arriba abajo todo esta

ocupado, distribuido y destinado para un fin: aqu( el pe-

quefio museo, con algunas colecciones de aves, animates y
minerales, los instrumentos de fisica y otros adlateres para

las clases: alli la biblioteca con pocos libros aiin, ya pror

ducto de donativos, ya de adquisiciones propias.

—No teriemos nada aiin,—me decfa con cierto ruboroso

tono, sefialandome los estantes del museo y de la biblio-

teca,—pero ya se ha pedido a Europa y America todo lo

que aqui hace falta. No se puede improvisar todo.

Y es verdad. El colegio tiene apenas existencia de

meses. Lo pensaba asf, aiin cuando nada me dijera mi

acompaliante. Obra del tiempo es todo y mucho mas un

colegio, con todos . los requisitos y adelantos que exige

el mundo moderno.

—Lo raro es que lo tuviesen todo bien dispuesto—le

con teste.

Y me explic6 aiin detalles curiosos y para mi intere-

santes de las reformas que se piensan hacer en el edificio,

ensancharlo por la otra ala, construir un segundo piso,

adquirir el solar contiguo para responder dia por dia al

ingreso de alumnos y al entusiasmo creciente del pais.

—oDe modo—le interrumpi—que esto no ha sido un de-

sengafio para sus fundadores, como otros muchos proyectos

que se realizan en nuestro pais?

—Oh, en este pun to, podemos estar muy contentos,



pues la esperanza, puesta en nuestro pueblo, no se ha
malogrado. Responde el pais a los prop6sitos que nos ins-

piraron al establecer este Centro y ai ya, como digo, no
fuera insuficiente el edificio, podrfamos hacer mayor bien

y contentar a muchos padres de proyincias que solicitan

el ingreso de sus nifios y d los cuales tenemos que con-

testar negativanaente.

—(iQue instrucci6n religiosa se da d los alumnos?—se
me ocurri6 preguntar.

—La cat61ica: cat61ico creemos a, nuestro pueblo y
creemos correspoiider a la confianza que depositan en noso-

tros los padres de familias, imbuyendo 6 afirmando en el

coraz6n de lois alumnos las creencias cat61icas. Hay una
clase de religion para esto, pero no es obligatoria, consi-

derando que dados los rumbos del siglo, se impone una
razonable tolerancia en materia religios^. Por cierto que
con arreglo a lo que juzgabamos nuestro deber, pedimos
a nuestra autoridad eclesiastica un capellan cat6lico, que
explicara esta asignatura y formara y educara religiosamente

a los alumnos que lo quisiesen, pero ... amigo mlo, hasta
hoy no lo tenemos ...

El hombre vacil6 mucho, al decirme esto, como si sin*

tiera haber hablado demasiado, lo que no comprendf. Indu-

dablemente hay aquf un secreto que no quiso darme A

conocer.

Bueno; pues lo respeto. Por lo demas, ha hablado mu-
cho de otras cosas, que si es para esjcribir un artfculo,

tengo de sobra. Consulte el reloj y eran las doce y media,

ICarambola! Habfa estado dos horas pr6ximamente de visita.

—Sefior Director, usted perdopfi, pero le he quitado
tiempo y tendra sin duda que hacer: ruego a usted que
me dispense. Adi6s.

Gon la caracterfstica filipina, de inyitar a comer, c?/^;^^^

Ikffa la Tiora, mi interlocutor soDri«Q4o y estrechandome
la mano, me decfa:

—Quedese usted: no me molesta: es tiempo de vaca-
ciones y no hay afortunadamente muchas cosas que hacer.

Pero yo no me habfa dp quedar Iclaro! porque me
invitasen, aunque sabia ppr testifnonips varies, que en el
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colegio los internos estan bien tratados en la mesa, y baje

rapidainente como pude la escalera, repitiendo mis excusas

y diciendo para mi americana:

—;Pues me he lucido! Me esta esperando un amigo y

en vez de media hora escasa que prometl de plazo, he

dejado trascuirir mas de hora y media. Pero Ique demon-

tresl ya se habra marchado de impaciencia: en cambio he

estado a gusto, ctharlando y visitando el colegio, que alia,

desde provincias tenia tantas ganas de conocer para saber

si respondia y podia resi)onder a los deseos y exigencias

de nnestra juventud actual y de nuestra epoca.

Me he convencido de ello. Creo que el Liceo esta 11a-

mado a ser la cifra, en el porvenir, de nuestra cultura y

adelanto modernos. iDios lo quiera!— (Publicado el 12 de

Enero de 1901, en el peri6dico El Kuevo Did, con el seud6-

nimo de Resiirredo.)

DIEZ Y OCHO ABRILES.

A P...

• Suele el viento, al pasar por los jardines en la faii-

tastica. hora de la media noche, a la sagrada luz de las

estrellas y del callado y melanc61ico rayo de luna, des-

pertar con su apasionada voz a las somnolientas flores para

contarlas hermosos y delicados cuentos recogidos de lod

palacios, torres, volcanes, arroyos y entraflas de la tierra ...

Yo tuve la fortuna de oir una noche uno de estos

deliciosos cuentos del viento. He aqui en que ocasion.

Era noche de Abril. iHermosa noche! Mil rayos de

luna, como fantastico aguacero, bafiaban el pequefio jardin

que tenia delante filtrandose entre las hojas y dibujaudo

en el suelo enigmatica geometrk. Llegaba hasta mi una

tibia oleada de i)erfume, de ese perfume que se absorbe

con todos ios pulmones, incienso de la naturaleza, suave

y divino, que se traduce, al aspirarla el alma, en ensuefios

de amor y presentimieatos de felicidad.

A|a



RAFAEL PALMA 921

Estaba meditabundo y reflexive. Tenia un tema que
deseiivolver y todo el dia me liabia pasado en serias re-

flexiones y mon61ogos. De esta. suerbe, ya' f uese por las

rafagas de misterio y poesia que veiilaii del jardiii, ya
fuese por el cansaucio que sobreviene a todo trabajo men-
tal, me coj?i6 el suefio y dormf. iMiento! No: no era dor-

mir aquello: .tenia despierto el espiritu estaba en ese es-

tado medio de vigilia y somnolencia que es como el clarp

oscuro entre la vida y la muerte. En este estado, pasado

mucho tiempo, me parecio oir algo asi como una voz que
hablaba y refeiia njia. historia en un lenguaje para mi
nnevo, pero comprensible entonces por no se que miste-

riosa iluminaci6n del espiiitu.

... Era el vi^nto que al pasar por los jardines en la

fantastica hora de la media noche, a la luz de las estre-

llas y del callado y melancolico rayo de luila contaba a

las somnolientas llores un iindo y delicioso cuento, lel cuento

de aquella noche!

... Acabo de venir de Arabia, flores mias, pais de las

sultanas y de las huries, de la hermosura y del amor,

doiide sorprendi los secretos y misterios de un haren en

que liabia penetrado burlando la vigilancia de los terribles

ennucos que ocultan puftales, venenos y pistolas, debajo

de sus trajes, para matar. sigilosamente a ' los amantes y
enamorados de las mujeres del sultan. Yo me pasee tran-

quilamente bajo aquellas b6vedas y arcos en que la arqui-

tectnra arabe dibuj6 infinitos calados y filigranas de color

que parecen deslumbrador diluvio de pedreriaj^ y fragmentos

de soles. Yo recorri todos aquellps salones y dormitorios

perfnmados poi* las plantas mas ricas y mas raras del

mundo y por el humo delicioso de los pebeteros encendi-

dos a todas lioras, sobre enanos pedestales de bronce y
raadera. Vi las claras fuenteciilas que arrojan a lo alto sus

chorros que suenan como liras y me sumergi en los bafios

de mai*mol donde los cuerpos de las sultanas se lavan y
desnudaii mostrando misterios de hermosura y modelos de

estatuaiia, y solaceme sin miedo ni cuidado alguno en todos

los rincones, admirando las mil exquisiteces del amor y del

placer de que los sultanes rodean a sus lindas favoritas
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de ojos que queman, corao carbones de fuego, y labios

que sangran, coma abiertas granadas, y of las conversa-

clones, las metaforas y siinb61icas coinparailzas que la pa-

si6a mora emplea para inceiidiar corazones y quemar almas

hermosas, y ...
.

Iba ya a salir, cansado de inspeccionarlo todo, cuando

alia al extremo de la ^aleria, me pareci6 oir tenues sus-

V)iros, lanj?nidos sollozos de mujer. Soy curioso: me cole

por las rendillas de la mal cerrada puerta y al punto me
halle en medio de una habitacion espaciosa y hermosisima,

la reina de todas las demas habitaciones del haren. Sobre

una silla a! lado de una mesa vi a una mujer, digo, una

nifia que tenia sepultada la cabeza entre las dos manos y

lloraba. Yo sent! lastima. Sople y refresque su frente con

uno de mis soplos mas delicados y tibios que acariciaii

y ahuyentan las mayores tristezas. La mujer separ6 con sus

manos los bucles que le cafan sobre la frente y levant6

la cabeza.

lOh, que bella era! Pi<2:nraos, mis queridas flores, un

conjunto de estus seis cosas: rayo de aurora, ondula-

,ci6n de mar, j?rano de tri^o, centelleo de estrella, gorjeo

de ave y obscuridad de noclie primaveral. El rayo de aurora

di6 un color de fue^i^o a sus mejillas; el grano de trigo,

un moreno divino a su cutis; el centelleo de estrella, uii

. fulgor misterioso y languido a sus ojos, la noche prima-

veral, una obscuridad brillante a sus cabellos; el ave una emi'

sion gorjeadora a su voz, y la ondulaci6n del mar, una

flexibilidad seductora a su talle y una insinuante elastic!-

dad a todos sus movimientos.

6 Por que lloraba? Yo me consumia en deseos de CO-

nocer la Iiistoria de sus lagrimas y* suspiros y murmure
a su oido palabras consoladoras, una frase de amor, una

galahteria a su 'hermobura. No me entendi6 sin duda, por-

que no dijo nada; al contrario sepulto otra vez la cabeza

entre ambas manos, la hundi6 sobre la mesa y llor6... lAh!

no me entendia, linfeliz de mi! no entendia mis palabras

y caricias: solo me entendeis yosotras, mis queridas flores,

y el mar y el bosque y los gnomos de los subterraneos

y los fantasmas del vacio, y entre los hombres, los poetas,
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esos privilegiados de la naturaleza que tieneii oido y ojos

para las cosas inmateriales, profetas que andan descalzos

y tristes, llevando eii los labios el gorjeo, como las aves

y en la frente la luz,*como el sol... Continu6 llorando, Ho
rando por largo tiempo, i>ero, al fin, sintiendo acaso la in

tensidad y el frescor de mis caricias, levaiit6 el rostro en

rojecido por el fuego de su llanto y llam6 a una esclava

—Zora, tu eres fiel y amante servidora—dijo a la es

clava cuando se present6.—Ven, necesito confiarte un se»

creto...

—Mande mi sultana y seliora.

—Sientate, mi fieT Zora. Oye la historia que te voy

a contar: la historia de mi vida, la historia de mis pade-

cimientos. Yo necesito contarla a alguien, quitarmeU del

pecho porque pesa y abruma como un enorme pefiasco dencro,

aqui dentro... Naci pobre, hueifana, sin bienes, sin propio

hogar: una familia rica cuid6 de mi infancia y me adopt6

por hija. Despues crecf, creci. Y un dia, Zora, si, un dia

senti algo en mi pecho y ame. 6Sabes lo que es amor,

pobre esclava? e,Has amado? iAraas? Entonces sabras que

amar es ser de otro, amar es darse, amar es completar

nuestra vida con el carifio de otro ser. (f,No has amado
todavfa? Entonces no conoces aun la palabra «felicidad>,

no sabes aiin, iinfeliz!, ^o que es vivir. Yo ame y ^/ me
aiii6... Una noclKi, noche de Inna, 61 aqahaba de entonar

una serenata, al i)ie de mi balc6n. El silencio era com-

pleto: la brisa, fresca, perfumada: a lo lejos, la fila de los

arboles blanqueados por la luna, apenas se movla, parecia

desmayada por el suefio. Acabada su c.anci6n, el se alejd

despues de enviarme un adiOS' envuelto en ardientes besos,

cuando alia, pi6ximo a la entrada de la fila de arboles,

un relampago de luz brill6, silbo una sorpiente de fuego

y el se tainbaleo, ca.y6. iPorel Profeta! Aquello era una

asechanza. El estaba herido. Baje temblando, Uorosa^ para

socori'er al desgraciado amante, cuando al momento varios

bombres negros se apoderaron de mf y me trasladaron a

esta morada... Y aqui vivo, gimo, me falta aire, luz, todo,

no puedo vivir. Lloro conlinuamente por el muerto, por

pl amante traiciohado. (f,No ves mis lagrimas? dNo mir^s
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mi rostro? No piiedo vivir aqui, no quiero vivir. Salva-

me, loh mi fiel y buena Zora! Tu puedes hacerme un favor;

prestame un servicio, ve, habla, ruega, su plica a \iii eu-

iiuco. c6mprale, si quiere... ij^o quiero un puflal... ! Traeme
un pufiai.

Y la esclava se fue y al poco tiempo le ontreg6 el ar-

ma (leseada.

Yo temble y detuve mi respiraci6n, flores mias, al adi-

vinar la decision de aquella niHa, creyendo que en aquel

momento ejecutaria su fatal designio, cuando para mi suerte

se abrio la puerti y apareci6 el sultan, el rey de aquellos

l)alacios.

A su vista, la nifla ocult6 cautelosamente el arma ho-

micida y lanzo a su sefior una mirada de desafio.

— Sultana, la mas bella de mi palacio, la de rostro

moreno y mas puro que el suefio del profeta, la de ojos mas

habladores y luminosos que los fulgores del eden, la de

labios mas humedos y sangrientos que las rosas del Ofir, la

de frente mas altiva que la de la leona herida, huri te-

rrestre que me envidiara el mismo profeta, 6 por que te

portas asi conmigo? El sultan es tu esclavo, sus vasallos

son tuyos; sus riquezas, tuyas: todos envidian tu suerte.

Di una sola i)alabra y tendras todo; haz una seSa y se

cumplira tu deseo; manda y el reino entero se vera postrado

a tus pies para cumplir tu orden.
— Pues bien, sultan, despota, tirano, dame al muerto,

devu€^lyeme a mi amante— contest6 la nifla con brio e in-

domable coraz6n.

Los ojos del sultan relucieron como dos espadas que

se encuentran en la lucha: su mirada tranquila y amorosa

despidio incendios de rabia, c61era, celos, muei'te, salt6 sobre

la niiia tratando de violentarla pero en un momento esta

se apo(ler6 del arma homicida y con energia, con estri-

dente. eneigia y firme pulso enterr6 en su propio seno la

lina hoja del pufiai.

IPue un momento! Un cliorro de sangre roja salt6, la

niFia cerro los ojos y cay6 pesadamente sobre el pavimento-

iOh, yo VI bien c6mo lleg6 al suelo, mis queridas flores!

El suolo del haren purpure6 al momento; yo vf tambien al
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sultan morderse de rabia los labios hasta hacerse sangre*

estnijar la temible barba y los gruesos bigotes y rasgar

el mfinto en selial de dolor e impotencia, yo vi aciidir a

los eunncos y esclavas a la voz del sultan, mirarse estu-

pefactos e indecisos y levantar luego el cadaver i)ara con-

duciilo a su lecho mortuorio. Entonces sail de aquellas es-

tancias, lecorri todos los salones y demas habitaciones pro-

paj^ando la tra^ica noMcia y segnidainente me escape, me
escape de alii con temblor y con dolor, trayendoos un botiii

de frescas mieles. de perfumes desconocidos que reco^?! de

])aso de los vergeles y plantaciones de aquella tierra tan

hermosa y privile<?iada

—

.lAdios! Yo me voy. ilores amigas, dormid y sofiad con

la encantadora sultana del haien, cuja historia os he con-

tado. vaiienle y fiel hasta la muerte, id61atra de su amante

y victima de su amor antes que ti'ofeo de la lascivia del

sultan, toda hermosa y virgen, toda grande, toda heroica.

Y la voz se dejo de escuchar y sent! un soplo fresco

de aiie J^obre mi frente que despej6 mi inteligencia y me
arranc6 del estado de vaga somnolencia y letargico sopor

que pesaba inmensamente sobre mi espfritu.

Mis ideas volyieron. Una gran claridad surgi6 enton-

ces de mi cerebro entregando en mi poder la soluci6n del

enigma que en vano buscaba todo el dia en la penum-

bra de mi entendimiento. La .historia que of es la histo-

ria que queria componer para ti, mi linda amiga, pero se

anticip6 el viento, y no me queda otro remedio sino copiar,

referir lo oido. 6Te gusta? Pues bien: la sultana del haren

es un simbolo: es la imagen del amor de los diez y oclio

ahriles, esa edad en cuyo portico entras hoy y que guarda

la esfinge del amor leal, del amor heroico, sublime, el amor
liasta la tt??/^/'/^.— (Publicado el 20 de Mayo de 1899, en el

peri6dico La Indepeiideiicia, con el seud6nimo de F. F.)
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HISPANIA.

Los espafiolos estaii de fiesta. Un rumor de al^grfa

y 6rf?ano de ijjclesia Uega a este rinc6n de la tierra, que

un tiempo fue espaflola, donde aun queda una nunierosa

colonia peninsular. Los [lartidarios del trono y de la di-

nastia, en Manila, luin colj?ado de sus ba-lcones, enire faro-

lillos niponeses y airosos rainos de ])almera, su enseiia

nacional, el lienzo de sanji^i-e y oro que se ple*^6 en Fili-

pinas en el crepusculo de su im[)erio oceiinico... Los es-

pafioles estan de liesta ...

Su i^equefio nionarca subo al trono, ofi'ecen'le el cetro

de mando y oprinien su frente de niiio con la lejj^endarla

corona de los anlitjuos i-eyes.

iOh! iLa corona! ... Antif^uainente era. un sinibolo del

rayo divino que bajaba del cielo, sobre las testas privile-

giadas, hoy se considera como una irrisi6n en las cabezas

que la llevan. Ya no hay privilegios ni realezas entre los

hoinbres. Los vasallos estan convencidos de que las co-

ronas no sirven i^ara hacer a los monarcas mejores de lb

que son. No les dan mas meritos ni virtudes. Ayer lbs

reyes mandaban a los pueblos, hoy los pueblos mandan

a los monarcas. iTriste sfmbolo de un poder que no con-

tiene ya la idea que significa, como un area que ha per-

dido su tesoro!

La sangre y el linaje no otorgan el tftulo para go-

bernar d los pueblos. Lo dan. los votos, el sufragio de

las muchedumbres. Por eso las coronas, mas que arma-

duras divinas que defienden la majestad y el trono, son

pararrayos que atraen las iras y venganzas populares.

iSoportara la cabeza de un adolescentei la pesada co-.

rona que le cifie la tradici6n de su pueblo?

Musicas batiendo el himno de los monarcas iberos; ca-

Ilones que asordan el espacio; retretas militares, lidias de

toros, riffefios corriendo la p61vora, tumultuosas batallas

de llores, veladas y concursos ... iel colmo de la alegria!

Y sobre todo eso el palido sol de Europa sacando chispas

de luz de los entorchados de oro de los diplomaticos y
prlncipes extranjeros, testigos de la ceremonia ...
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Nosotros, los filipinos, espafioles un tiempo, espaQoles

aiin en la lengua, en las maneras y eu los vicios, nos aso-

ciamos de coraz6n a la alej^ria de la Nacioii Espaliola por

la mayoria de edad de su rey. No hemos de profanar la

fiesta coil recuerdos enojosos, que ya hemos olvidado; des-

pues de la catastrofe, de las duras vicisitudes de nuestro

proceso hist6rico, qneda en las nobles almas filipinas, un

recuerdo piaaoso y adorable para la que aqui f u^, durante

tres. siglos, soberana y reina de los destinos del pueblo.

Los espafioles estan de fiesta. Homenajcs y bendiciones

llueven hoy sobre el trono del Rey njiio a quien desean

fortuna y felicidad sus j:jobernados. Si, es cosa de desearlo

de veras, porque el trono •es[)a!iol no se asienta ^obre un

suelo lirme y sef?uro.

La revolucion de las ideas ha trabajado mucho en lo

que va del siglo la conciencia de la muchedumbre: la tor-

menta, precedida de signos amenazadores, esta pr6xima a

cernerse sobre la testa coronada del niflo Rey.

iDios aleje la nube!—(Publicado el 17 de Mayo de 1902,

en el peri6dico El Renacimiento, con el seudonimo de Re--

surrecto.)

LOS QUE SE VAN.

Jos:ei Palma*

Se ha ido ... iPobre hermano mio! Yo no podia pensar

que se fiiera tan pronto, que la rauerte . le arrebatara siibi-

tamente de nuestro lado. Le vefa trabajar, sufrir, luchar

con los compaQeros de la Redacci6n: le veia servir con

fe, con amor y energia, la causa de nuestras causas, el

honor y el encumbramiento de la patria. No es tan facil

esta labor, ni accesible para muchos; se necesitan cora-

,

zones hechos a todas las luchas del dolor, abnegaciones

infinitas, entusiasmos valerosisimos. El bloque de hierro

es duro, enterisimo: no le desbastan un golpe ni dos; 6

cede el martillo, 6 cede el yunque, pero la materia no.

Los profanos no pueden comprender las tristezas y fati-
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pas de la vida intima de una Redacoi6n, ciidnco se ?;nfre

y-onanto se snda para el trabnjo de nn dfa, y^ en cambio,

cuan (^oca la recompensa, cnan mezqnina. cwdu vana.

Por eso, hay pocos que pneden dedicarse a ese ii;e\\ev6

de vida que exije tan imi)robos sacrificios y encuentra tan

pobres consnelos; se reqniere. para ello, como sucode a los

Santos y heroes, una especie de prede.stinaoi6n. Vivir no

para si sino para los demas, estndiar mn(*ho, ^astarse la

salud y el cerebro no para ganar nna fortnna ni ])ara inandar

nn pueblo, sino para iluininar igiiorancias. disipai* errores

6 combatir vicios'. .. ique herinosa misi6n, pero al mismo
tiem|)0 que ingratal Teneis que restaros muohas satisfac-

clones a vosotros raismos pai-a darlas a los deraas, teneis

que \rencer el propio ef^oismo para no vei* masque elageno
bien 6 el bieu colectivo, teneis que abandonar muchas ve-

ce's ])orvenir, cari-era, todo, i)ara poder consagraros a v^^^'"

petua luc.ha contra todos los [)rejuicios y las injusti(das de

los hombres, lucha en la cual sah's mas veces derrotados'

q'lie vencedores. jacaso escarnecidos, acaso tambien odiados.

Pues el, Pepe. vivi6 asi, desde que abandon6 el Co-

legio y se sintio cap:\z de coj^er la [)luma. El podia ter-

minar muy bien cualquiera carrera, cuando y como quisiera^

le sobraban dones para ello. Pero venido en tiempos de

combate, cogido i^or las tormentas de nuestra epoca en

que todo el horizon te esta encandecido y repleto de elec-

tricidad, no pudo sustraerse a la intluencia de este am-

biente, ni rehuy6 su deber de batallar y concurrir al her-

moso despertar de su raza.

El era un hombre taciturno y reservado desde pequeflo.

Pocas veces se sentia alegre con esa a]e<^r?'a ruidosa de

los despreocupados. En la faniilia era el mas joven de

los hermanos, pero logr6 imponerse por su caracter, que

tenia a veces rarezas incomprensibles. Un dia, siendo estu-

diante del Ataneo, abandon6 por completo los libros y el

curso sin explicar nunca el motivo. Mas tarde en una oca-

si6n desaparecio de casa j)or mas.de un mes sin dar aviso

de su paradero.
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En soeiedad era bastante encogldo, casi tfmido, IjOS

que le han conocido podrlan decir, sin embargo, cnanta era
la dnizura de su caracter, el fondo de simpatfa y atracci6n
qne poseia para sus amigos. Asi como era reservado en
familia, era franco y abierto para sus amistades, Tuvo
muchas en su vida

;
gustaba de la amistad como de on

licor divino que entonaba el frfo de su caracter reservado

y de sus indominables raelaneolias.

A mores, casi no los tuvo; puede decirse que no tuvo
mas que uno. Demasiado delicado en sus sentimientos, 61

sentfa amarguras infinitas por una desaz6n, por una no-

nada. El nunca creyd que el amor fuera un pasatiempo,
como lo es para muchos j6venes; asf fue siempre desgra-
ciado. Amor romantico el suyo, lleno de idealismo y poesla

como en los clasicos tiempos, le inspir6 hasta en sus til-

timos momentos de lucidez, antes de la agonfa, unos versos
que eran como la dedicatoria de un poeraa que comenzaba
al borde del infinito.

Este amor fue para el una especie de redenci6n en
sn epoca de estudiante. ^l era muy desaplicado; apro-

baba—lc6mo no! pues que no le era dificil—los cursos, pero

hablando en rigor, se portaba mal. Sin embargo, cuando
conoci6 y sinti6 aquel «unico> amor que llen6 su coraz6a

y su vida, volvi6 a los estudios que habfa dejado, hinc6
sn cerebro en los libros, y febroso, excitado como si sin-

tiera nn nuevo es!)iritu en su ser, se afan6 en conseguir

buenas notas y conquistar esos pequeflos lauros estudiantilBS

en que antes no puso jamas su atenci6n ni sus ansias. Desde
entonces demostr6 su afici6n desmedida a las bellas letras,

empez6 a cultivar con no poco exito en clase su estro poe-

tico y consagr6se al estudio con unci6n, con fatiga, como
si quisiera recuperar en un minuto el tiempo lastimosamente

perdido ...

Empezamos a estudiar juntos la literatura leyendo mu-

chos libros y aprendiendo nuevos modelos que se nos pro-

hibian en el colegio. La literatura del colegio— toda cla-

sica—parecfanos fria, desabrida, incompleta, Yo observes
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pronto en mi compf\tiero* cuan rapldamente adelantaba en

la imitaci6n de sns maestros y favoritos/ y cuan proato

se formaba sii estilo propio, per lo regular, brillante y

arm6nico.

Sus primeras producciones fueron publicadas en la «Re.

vista Cat61ica>; eran. general mente, cuentitos inocentes 6 poev

sfas de caraoter reliffioso. Al propio tiempo enviaba sus tra-

bajos de sabor profano a «El Comercio* que publicaba en-

tonces hoja literaiia los domingos: y tuvo la compla-

cencia de ver admitidos sus ensayos que tenia el buen

cuidado de encnbiir bajo un pseudonimo. En la «IluS;

traci6n Filipi!ia>, y mas tarde en «La Moda Filipina»,

publicaciones nefcamonte indigenas, tuvieron tambieii aco-,

gida sus poesias y ciientos que trasparentaban a traves de

la copiosa llor del estilo el alma poetica y sentimental de

su autor.

Luego... vino la gran hecatombe. el siibito vuelco de

una soberania. el despertar sublime de un i^ueblo... Pepe

fue i^eriodista. Cnando me confiaron la direccion de la hoja

tagala de La Jndependencm, aquel periodiquito engendrado

por una revolnci6n y que engendro otra, desconfiado de mf

mismo, cotifieen Pope, que encauz6 y popularizo aquella hoja.

Y mas tarde, «alla en las afiieras>, cuando todo se desqni-

ciaba y caia a nnestio alrededor formando un mont6u de

fnego y ruina, el, Pei^e, continu6 firm.e y sin vacilar, se-

reno el corazon y la p1uma, alta la frente ante los juicios

fnbnros de la historia.

Colabor6 despues en todos los peri6dicos filipinos qUjB

a raiz de nuestra e;)Oca revolucionaria ai)arecieron y de*

saparecieron; su pluma era pr6diga y abierta a tod as las

solicitudes y requerimientos de la amistad y el corapafie-

rismo. No se neg6 nunca a nadie; ni dejo de trabajar

porque no tuviese <^con que»;'fue segun el moderno sentir,

uno de esos ilusos que consideran la vida como un ideal

vaporoso, despegado del limo profundo que produce la de-

voradora pasion del oro.

Trabajaba en El Renacimimto con fe, con tes6n, bf-
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ciendo lo que es necesarlo liacer en esta ei)Oca—olvidar la

guerra, reconstruir lo derruulo, afirmar la uni6n—cuando
imprevista y braidora enfennedad le hiri6 de muerte. El
doce de Febrero de 1903, el fiJstehin EsUhinez de El Reiia-

cimiento dej6 de escribir para siempre; dejo de luchar, de
ocupar su i)uesto en la mesa de Redaccion. Cnanto ha su-

frido con su peidida este pdiaiio, en donde vaci6 todo su
querer y entnsiasmo, a que consagr6 las rosadas horas de su

jnventud y de sn vida^ no he de decirlo: sus compafieros

—que tambien fneron rnios— pod ran decirlo mejor. Yo s61o

se decir de el que trabijo mncho y traba jo con fe, sin des-

mayos, en la causa de su pais y que ain6 y sirvi6 a esta

tierra con el amor ignorado de esos soldados de fila que
van a la vanguardia de un ejercito y perecen sin saberse

jamas la tumba y el Ingar en que perecieron.

No tiene otro timbre de gcloria, pero creo que no lo

necesita: trabajir da derecho a descansar. IBI mereci6 su

descanso!.
IDescanse en paz!—(Pnblicado el 11 de Febrero de 1903

en el periodico El Renaciniiento, con la firma del autor.)

ilAL DESTIERRO!!

La enbrada del sijfio XX se puede representar en el

mapa de Pili[)inas con una barcada de expatriados.

Ayer se publico en la prensa la sentencia de depor-

tacion «a favor de vai'ios compatriotas, generates, oficiales,

agentes 6 simpatizadores de la insurreccion^, y dentro de

breves dias seguramente saldra el buque que les ha de

conducir a las hospitalarias playas de la isla de Guam.
El cuadro e.s liigubre por su fondo y su significado:

las figuras son sombrias y borrosas, envuelta^s en una tarde

gris que se despide, en una atmosfera de bravio duelo.

iHasta el mar pareoe <j[ue tiene olas negras; gime y so-,

lloza en secreto!

iAlla va! el barco, cargado de carne del de;>tierro

crt)/fa ia:§ inuj^D.^ida^^js (Jesi^rM ^lel mar; atras quedan el


