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INTRODUCCION.

VIII.

COLOMBIA,

La cultura literaria en Santa Fe de Bogota, destinada

a ser con el tiempo la Atenas de la America del Sur, es

tan antigua como la conquista misma (i). El mas antiguo

de sus escritores es precisamente su fundador, el dulce

y humano cuanto rumboso y bizarro abogado cordobes

Gonzalo Jimenez de Quesada, conquistador y Adelan-

tado del que llamo Niievo Reino de Granada. Como
hombre de letras que era en sus principios, manejo al-

ternativamente la pluma y la lanza, y fruto de sus ocios

(i) Don Jose Maria Vergara y Vergara, varon digno de buena mcmoria,

cristiano y simpatico ingenio, prosista ameno e investigador diligente,

aunque muy dado a la improvisacion ligera en todas materias, publico

en 1867 una Historia de la Literaliira en Nueva Granada, desde la conquista

hasta la independencia (1538-1820), obrita digna de aprecio como primer

ensayo y punto de partida para investigaciones ulteriores. En sus paginas

se encuentran abundantes noticias de casi todos los autores que florecieron

en el Xuevo Reino antes de 1820; pero es libro que ha de consultarse con
cautela, porque abunda en errores de hecho. De todos modos, no habiendo

side sustituido hasta ahora por otro alguno, a sus noticias tenemos que acu-

dir para los primeros tiempos, ampliandolas y rectificandolas con el fruto

de nuestra propia indagacion.
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fueron unas Memorias 6 compendio historial de sus

conquistas, que llamo Ratos de Siiesca; libro que en

1568 estaba para imprimirse, segun consta por Real ce-

dula; libro que existio hasta nuestros dias en America y
en Espana, que quiza existe hoy, aunque no sepamos a

punto fijo su paradero, y que parece haber servido de

fondo a las narraciones de otros cronistas, empezando

por el mas antiguo de todos, Juan de Castellanos. Es-

cribio tambien el piadoso Adelantado unos sermones

de las festividades de Nuestra Senora, para que se pre-

dicaran los sabados de Cuaresma en la misa que ordeno

que se dijera por las almas de los conquistadores. Don
Juan Bautista Munoz vio ademas unos Apuntamientos

6 correcciones suyas sobre las.historias de Paulo Jovio;

y recientemente el Sr. Jimenez de la Espada, aventaja-

disimo entre nuestros americanistas, ha dado a conocer

un Epitome de la Conqiiista del Niievo Reiiio, que es de

Quesada, a lo menos en parte, y diverso de los Ratos

de Suesca. Una curiosisima noticia de Juan de Caste-

llanos en el canto xiii de la 4/'' parte de sus Elegias,

recientemente descubierta y dada a luz con el titulo de

Historia del Niievo Reino de Granada (i), nos autoriza

tambien para poner al Adelantado en el catalogo de los

poetas 6 versificadores, con la circunstancia de haber

sido partidario de la escuela de Castillejo y de los me-

tros antiguos contra el endecasilabo italiano. Sobre esto

tenia grandes pendencias con Juan de Castellanos:

Y esta dificultad hallaba siempre

Jimenez de Quesada, licenciado,

Que es el Adelantado deste Reino,

(i) Tomo I, paginas 366-67.
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De quien puedo decir no ser ayuno

Del poetico gusto y ejercicio;

Y el porfio conmigo muchas veces

Ser los metros antiguos castellanos

Los propios y adaptados a su lengua,

Por ser hijos nacidos de su vientre,

Y estos advenedizos adoptivos,

De diferente madre y extranjera;

Mas no fundo razon, porque sabia

Haber versos latinos, que son varios

En la composicion y cantidades,

Y aunque con diferentes pies se mueven,

Son legitimos hijos de una madre,

Y en sus entranas propias engendrados;

Como lo son tambien en nuestra lengua,

Puesto que el uso dellos es moderno

Al mismo parecer se inclinaba otro poeta improvisa-

dor que andaba entre los conquistadores; de quien da

Castellanos larga noticia. Llamabase el tal Lorenzo

Martin

aquel que dio principio

Al pueblo hispano de Tamalameque.

Este fue valentisimo soldado,

Y de grandes industrias en la guerra,

El cual bebio tambien en Hipocrene

Aquel sacro licor que manar hizo

La una del aligero Pegaso

Con tan sonora y abundante vena,

Que nunca yo vi cosa semejante,

Segun antiguos modos de espanoles;

Porque composicion italiana,

Hurtada de los metros que se dicen

Endecasilabos, entre latinos,

Aun no corria por aquellas partes;

Antes cuando leia los poemas

Vestidos desta nueva compostura,

Dejaban tan mal son en sus oidos,

Que juzgaba ser prosa que tenia

Al beneplacito las consonancias,
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Con ser tan puntiial esta medida

Que se requiere para mayor gracia

Huir las colisiones de vocales.

Y el Lorenzo Martin con ser extremo

En la facilidad al uso viejo,

Al nuevo no le pudo dar alcance.

Y ciertamente que si todos los endecasilabos que pudo

alcanzar el pobre Lorenzo Martin eran de la fuerza de

estos y otros tales de su compafiero Castellanos, no le

faltaba razon para quejarse de que dejahan mal son en

siis oidos, y para renegar de la nueva compostura y vol-

verse a sus «coplas redondillas repentinas», de las cua-

les era manadero redundante, y con las que alentaba

el animo y distraia el hambre de sus companeros en los

trances mas duros de la conquista. Castellanos nos da

una muestra de estas improvisaciones en el canto xvii:

Sus, sus, hermanos mios;

Trastornemos y busquemos
Algo asi que reformemos

Los estomagos vacios.

Sacad de flaqueza brios,

Aunque esteis puestos de lodo,

Si no quereis que del todo

Nos quedemos patifrios.

Tenemos las camisetas

Flojas,y anchos los jubones;

Pretinas de los calzones

Encogen las agujetas.

Todos bailamos gambetas

Al son de los estrompiezos,

Y tenemos los pescuezos

Mas delgados que garcetas.

Quedan de los cerviguillos

Solamente los hollejos;

Los mas mancebos son viejos

En rostros y colodrillos.

Nuestros vientres tan sencillos,

Que ternia cada uno



Por liviano desayuno

Menudo de dos morrillos.

Los pasos que dais oblicos,

Flojos, remisos y tardos,

Se volverdn en gallardos

En cebando los hocicos.

En esto sereis mas ricos

Que aquel Herodes Antipas,

Y sosegaran las tripas

Oue nos hacen villancicos.
~

(I)

Nada de esto es poesia ciertamente; pero
i
cuanto

agrada encontrar en aquel pequefio grupo de heroicos

espafioles perdidos en las soledades de los Andes un

eco de las contiendas literarias que en la Peninsula

traian lospetrarquistas enamorados del arte italiano, con

los partidarios de la medida vieja!

Eran los primeros pobladores del Nuevo Reino, se-

gun expresion del mismo Castellanos,

Gente liana, fiel, modesta, clara,

Leal, humilde, sana y obediente.

A lo selecto de esta poblacion, que no habia manchado

su conquista con ninguna de las ferocidades y excesos

de sordida codicia que anublaron la gloria de la del

Peru, correspondio desde el principio la paz inalterable

en que vivio aquella colonia, la moderacion de su go-

bierno, la templanza de las costumbres y lo arraigado

de las tradiciones domesticas, mas faciles de conservar

en una poblacion agricola y sedentaria, aislada enlasme-

setas de los Andes y separada de la costa por inmensos

(i) Tomo II, paginas 50-52.
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desiertos y rios caudalosisimos, que en la muchedum-
bre abigarrada y levantisca que acudia a los puertos 6

a las grandes explotaciones mineras.

A tal estado de cosas acompano desde muy pronto

el celo por la comun instruccion; y aunque es cierto que

el virreinato de Santa Fe no participo de los beneficios

de la imprenta hasta el siglo xviir, quedando en esto

muy inferior a Mexico y Lima, tambien lo es que tuvo

desde los primeros dias establecimientos de ensefianza.

Ya por Real cedula de 27 de Abril de 1554 se mando a

la Chancilleria del Nuevo Reino proceder al estableci-

miento de un colegio para indios. Otra cedula de 18 de

Febrero de 1555 mando crear otro colegio para huer-

fanos espanoles y mestizos. El Seminario de San Luis,

fundado por el obispo D. Fr. Luis Zapata de Carde-

nas, obtuvo organizacion definitiva en 1592, en tiempo

de su sucesor D. Bartolome Lobo Guerrero, y de ^1 se

encargaron los jesuitas, que le rigieron hasta su expul-

sion en 1765, con estudios de artes, gramatica y teolo-

gia y una catedra de lengua miiisca. Los dominicos,

primeros religiosos que habian penetrado en el Nuevo
Reino con el Adelantado Ximenez de Quesada, de cuyo

nombre es inseparable el de Fr. Domingo de las Casas,

ensefiaban en su convento gramatica desde i543) Y artes

y teologia desde 1572. Estos estudios fueron la base de

la Real y Pontificia Universidad de Santo Tomas, que

no lleg6 a existir definitivamente hasta 1627, despues

de largo y reiiido pleito ganado por los dominicos con-

tra los jesuitas. Estos, no obstante, continuaron 11a-

mando a su colegio Universidad Xaveriana^ y sucesi-

vamente establecieron otros en Honda , Pamplona,

Tunja, Cartagena y Antioquia, hasta el numero de 13.
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Con ellos y los que tenian los dominicos y el de San

Buenaventura y otros que fundaron los franciscanos,

llego a haber 23 en todo el Nuevo Reino, siendo de los

mas importantes por su dotacion el del Rosario, fun-

dado en 1653 por el arzobispo D. Fr. Cristobal de

Torres.

De este modo, y a pesar de la enorme dificultad de

tener que enviar a la Peninsula todo libro 6 papel para

imprimirse , lo cual fue causa de que muchos quedasen

ineditos, pudo Nueva Granada dar a la bibliografia es-

panola del siglo xvii un numero de escritores bastante

considerable, ya teologos, ya juristas, ya arbitristas,

como Luis Brochero, ya autores de cronicas, coino Ro-

driguez Fresle y el agustino Fr. Andres de San Nicolas,

ya verdaderos historiadores, como el obispo Piedrahita,

cuya obra, aunque impresa en los peores dias del si-

glo XVII (1688), no se resiente mucho en el estilo de la

corrupcion literaria de aquel tiempo (i), ya gramaticos

de lenguas indigenas, como el dominico Fr. Bernardo

de Lugo, los jesuitas Jose Dadey y Francisco Varaix,

alguno de los cuales llego a versificar en el idioma de los

chibchas 6 de los muiscas.

Los monumentos de la poesia castellana en el virrei-

nato de Nueva Granada son escasisimos, y el mas im-

portante, sin comparacion, entre todos ellos, es el mas

antiguo, que aqui, por ser nacido en Espaiia su autor,

solo puede entrar como de soslayo. Facilmente se en-

tendera que me refiero al beneficiado de Tunja, Juan de

(i) Historia General de las Co?iquistas del Nuex'o Reino de Granada. Edi-

cion hecha sob re la de Aniberes de 1688. Bogota, Imp. de Mcdardo Riras, 1881.

Con un excelente pr61ogo de D. Miguel A. Caro.
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Castellanos, infatigable rapsoda, que en mas de 150.000

endecasilabos, entre rimadosy sueltos, nos dejo escritas

todas las entradas y conquistas de los espanoles en las

Antillas, en Costa Firme, en Nueva Granada y en la

gobernacion de Popayan, con los nombres, proezas y
casos tragicos de todos los descubridores, capitanes y
aventureros. Es el poema mas largo que existe en lengua

castellana (aun incluido el Templo Militante y Flos

Sanctorum^ de Cairasco), y quiza la obra de mas mons-

truosas proporciones que en su genero posee cualquier

literatura. Solo alguna cronica rimada, francesa 6 ale-

mana, de los tiempos medios, puede irle a los alcances

en esto de la extension, con la diferencia de ser ellas,

por lo comun, mera compilacion de textos anteriores

en prosa 6 en verso, al paso que la obra de Castella-

nos es de todo punto original, y en parte se refiere a

hechos que el mismo autor presencio 6 que oyo contar

a testigos fidedignos.

La patria de este versificador irrestanable, a quien no

pueden negarse algunas dotes de poeta, consta en el

canto segundo de su elegia vi, y se ha confirmado por

el hallazgo de su partida de bautismo:

Y un hombre de AUvi'is, natural mio.

Nacio, pues, en 1522, en Alanis, pueblo del Arzobis-

pado de Sevilla, quedando asi deshecha la absurda opi-

nion que le suponla nacido en Tuiija, ciudad que no se

fundo hasta 1539. Su vida escasamente puede rastrearse

por las indicaciones que aca y alia dejo esparcidas en

sus Elegias, aunque, ya por modestia, ya por otras cau-

sas, gusta de hablar de los otros mucho mas que de si

propio. Lo averiguado es que paso en edad temprana
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a Indias, que anduvo peregrinando por diversas partes

de Costa Firme, que demoro largo tiempo en las pes-

querias de perlas (y esclavos) de Cubagua y el golfo de

Paria, que luego encontro una especie de Capua 6 pa-

raiso de deleites en la isla Margarita, servido por mes-

tizas mozas diligentes,

Instruidas de mano castellana,

Lascivos ojos, levantadas frentes,

De condicion benevola y humana;

y que despues de haher gastado por alii sii primavera,

extinguida ya la granjeria de las perlas, y cansado de la

guerra cruel ^ feroz y airada, determino enmendar su

turbia y azarosa vida, haciendo como los malhediorcs

que suelen recogerse a sagrado, y en 1559 canto misa

en Cartagena de Indias. De alii paso en 1561 de benefi-

ciado a Tunja, donde con niediania de siistento paso el

resto de sus dias, que fueron larguisimos, puesto que

en 1606, a los ochenta y cuatro afios de su edad, pudo

otorgar testamento olografo, que es de la mayor curio-

sidad, sobre todo por el inventario de sus bienes, en que,

al lado de un Agnus Dei y un crucifijo, aparecen una

espada corta de camino y una rodela blanca de madera

de higueron, curiosa mezcla de los habitos del viejo

conquistador y del sacerdote (i).

(i) Las Eleg'ias de varoues ilustrcs de Indias aparecieron en la Biblioteca

de Rivadeneyra, limpias y escuetas de toda noticia acerca de su autor; pero

despues se ha trabajado mucho para restaurar su biografia. Citaremos los

principales trabajos:

Acosta (Coronel Jose Joaquin), Articulo en el tercer niimero de la Anto-

log'ia espahola, Madrid, 1848.

Vergara. Literatura en Nueva Granada, cap. 11. Leyo en las Eleg'ias la ver-



Miicbo debia dar de si el ocio de Tiinja, y extraor-

dinaria era, sin duda, la facilidad de Castellanos para

versificar, cuando, ademas de su enorme poema, mando

a Espana para imprimir «un libro en octavas rimas de

la vida, muerte y milagros de San Diego de Alcala»,

para cnya estampacion dejo lOO pesos de veinte quila-

tes, de que probablemente darian mala cuenta sus alba-

ceas, puesto que el libro por ninguna parte aparece. Aun
de sus Elegias solo llego aver impresa la Primera parte

dadera patria de Castellanos; pero en su conato biografico comete gran

niimero de errores.

Fernandez Espino. Curso Historico-Critico de Lileratura espanola^ t. I, pa-

gina 496. Descubrio y publico la partida de bautismo de su paisano Caste-

tellanos.

Ca7o (M. Antonio). Tres articulos en el Repcrtorw Colojubiano , 1879 y
1880. Descubrio y extracto el testamento que se conserva en Tunja.

Paz y Melia (D. A.). Primer editor de la cuarta parte de las Elegias. En
su Introdiiccion resume habilmente cuanto se sabe 6 conjetura sobre Caste-

llanos.

Jimenez de la Espada (M.). Juan de Castellanos y su Historia del Nuevo

Reino de Granada, Madrid, 1889. (Extracto de la Revista Contempordnca.)

Trabajo de ingeniosa critica y peregrina erudicion, en que se amengua

mucho el valor del testimonio historico de Castellanos, aun en lo relativo a

su persona.

He aqui el titulo de la rarisima edicion de la Primera parte:

Primera parte de las Elegias de Varones Illustres de Indias, compuestas por

Juan de Castellanos, Clcrigo, Benejiciado de Tunja en el Nuevo Reyno de Gra-

nada. En Madrid, en casa de la Viuda de Alonso Gomez, Impresor de S. M. Ano

1589, 4.°, 203 paginas. Tiene una especie de retrato del autor, grabado con

la tosquedad mas horrible.

Las partes 2.* y 3." de las Elegias se imprimieron (juntamente con la i.")

en el tomo iv de \di Piblioteca de Autores Espaholes, por copias sacadas de la

coleccion Munoz.
La 4,* y ultima parte, descubierta en estos ultimos afios, ha sido dada a

luz con mucho esmero y con un indice muy util de todos los nombres pro-

pios mencionados en la obra entera de Castellanos, por D. Antonio Paz y
Melia: Historia del Nuevo Rcino de Granada, Madrid, 1887. Forma dos vo-

liimenes de la Coleccion de Escritores Castellanos.
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en 1589, habiendose salvado las otras tres como de mi-

lagro. Todavia hoy no estan reunidas las cnatro bajo iin

mismo techo. De todos modos, la caprichosa fortuna ha

dado al biien cura de Tunja, corriendo los tiempos, el

honor, no enteramente proporcionado a siis meritos, de

ocupar nada menos que un tomo integro de la Biblio-

teca de Antores Espanoles^ donde no piidieron meter la

cabeza ni D. Alonso el Sabio, ni el Marques de Santi-

llana, ni Juan de Mena, ni Boscan, ni Juan de Valdes,

ni Fr. Jeronimo de Sigiienza, ni el bachiller Francisco

de la Torre, ni otros innumerables proceres y maestros

de la poesi'a y de la prosa, que en ninguna coleccion

clasica podian ni debian faltar. Es de presumir que las

diez 6 doce mil octavas de Castellanos no hayan tenido

muchos lectores de buena voluntad que les hinquen el

diente y prosigan hasta el fin, aun engolosinados con

la extraneza de las cosas que cuenta; pero no hay duda

que por este azar de la suerte, mas feliz para Castellanos

que para los suscriptores de laBiblioteca de Rivadeney-

ra, las Elegias de Varones Ihistres son libro muy cono-

cido, si no de trato, a lo menos de nombre y vista, aun

por los menos versados en las cosas de Indias.

La gran desdicha de este libro es estar en verso. Y no

porque, mirado a trozos, no los tenga felices, y episodios

y descripciones variados y deleitables, y gran niimero

de octavas bien hechas, que pueden entresacarse y lucir

solas; sino por la exorbitante cantidad de ellas, por las

innumerables que hay desmafiadas, rastreras y prosaicas,

por la dureza inarmonica que comunican al metro tantos

nombres barbaros y exoticos, y por la obscuridad que

muchas veces resulta del empefio desacordado en que

el autor se puso de versificarlo todo, hasta las fechas.
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valiendose para ello de los rodeos mas extravagantes.

Y lo mas doloroso es que Castellanos habia empezado

por escribir su Cronica en prosa, que hubiera sido tan

facil y agradable como lo es la de sus proemios, y luego,

mal aconsejado por amigos que habian leido la Araii-

cana, y le creian capaz de competir con Ercilla, gasto

nada menos que diez anos en la esteril tarea de reducir

la prosa a verso, «ingirieiido a siis tiempos muc/ias digre-

siones poeticas y comparaciones y otros colores poeticos

con todo el biien orden que se reqmere». Pesimo consejo,

en verdad, y malhadada condescendencia la suya, puesto

que asl, en vez de un monton de versos casi ilegibles

de seguida, hubieramos tenido una de las mejores y mas

caudalosas cronicas de la conquista.

Llamo a su Tpoerm. £legzas de Varones Ilustres de In-

dias^ titulo que nada tiene de impropio en el sentido en

que el lo aplica, atendiendo a los casos desastrados y tra-

gicas muertes de la mayor parte de los conquistadores, a

cada uno de los cuales suele dedicar un epitafio en latin

y castellano; porque tambien versificaba, y no mal, en la

lengua clasica. Dividio su obra, como dicho queda, en

cuatro partes. Comprende la primera las navegaciones

de Colon y conqujsta de la isla Espafiola, las de Cuba,

Puerto Rico, Trinidad, Paria, Margarita y Cubagua, con

las primeras entradas por el Orinoco, y los romanticos

sucesos de Pedro de Ursua y el tirano Lope de Aguirre.

La segunda parte abraza los sucesos de Venezuela y

Santa Marta; la tercera la historia de Cartagena, Popa-

yan y Antioquia; la cuarta, los sucesos de Tunja, Santa

Fe y otras partes del Nuevo Reino de Granada.

Dos juicios distintos pueden recaer sobre el conjunto

de la obra de Castellanos. Considerada como testimonio



XIII

historico, sii valor es evidente, aunque no piieda admi-

tirse sin algunas restricciones. Castellanos cuenta en

gran parte lo que vio y lo que oyo a los conquistadoresj

y cuida siempre de mencionar los nombres de los que

le informaron: disfruto tambien algunas relaciones ma-

nuscritas, entre ellas el Compendio histortal dQ Gonzalo

Ximenez de Quesada. Pero Castellanos escribio sus

Elegias en edad avanzadisima, cuando flaquea la me-
moria mas firme y privilegiada; y aunque la suya fuese

de las mas monstruosas, como lo prueba el inmenso nu-

mero de sucesos y de personajes, muchos de ellos obs-

curos, de que hace mencion en su libro, no pudo menos

de equivocarse muchas veces, ya en el orden de los

acontecimientos, yd. en su fecha exacta. De esto hay

continuos ejemplos, que le hacen guia poco seguro en

cuanto a la cronologia, como ya apunto el coronel

Acosta y ha demostrado en gran numero de casos el

Sr. Jimenez de la Espada. Y aun esto por lo tocante a

las cosas de su tiempo; que en otras mas remotas, como
los viajes de Colon, escribio por tradicion vaga, consig-

nando no pocas patranas que andaban en boca de mari-

neros y soldados, por lo cual su autoridad no puede ni

debe ser invocada sin la prudente cautela que el mismo
insiniia en aquellos dos tan conocidos versos:

Y si, lector, dijerdes ser comento,

Como me lo contaron te lo cuento.

Por lo que toca al valor literario de las Elegias^ hay

juicios muy encontrados. Mientras unos las desdenan

como libro litil solo para el estudio de los americanistas,

pero del cual debe huir toda persona de gusto, otros

hacen de ellas tales encarecimientos, que obHgarian a
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tenerlas por joya de nuestro Parnaso. El prologuista

anonimo de la Biblioteca de Rivadeneyra, de quien es

de presumir que las recorrio muy por encima, puesto

que ni siquiera acerto a leer en ellas la patria del autor,

pondera en terminos un tanto hiperbolicos «la facundia

inagotable de Castellanos, la increible facilidad de su

versificacion, la cual, generalmente correcta y fluida,

aunque a veces demasiado trivial y desaliilada, no se

detiene en los obstaculos que le ofrecian la exactitud

numerica de las fechas, ni los extraordinarios nombres

de los indios y de las regiones que habitaban.» «Las es-

cenas terribles y las graciosas—anade;—las batallas mas

sangrientas y las caminatas mas dificiles; fiestas lucidas,

cultos solemnes, paisajes floridos y voluptuosos, espec-

taculos naturales llenos de horrorosa grandiosidad, todo

se presta con igual holgura y ligereza al ritmo de este

grande y fecundo versificador; para todo encuentra en

su imaginacion fertil y variada ritmos sonoros, cortes de

verso naturales, consonantes propios y escogidos, y fra-

ses, si no eminentemente poeticas, a lo menos elegantes,

bien construldas y muy raras veces torcidas de su proso-

dia para formar la cadencia legitima y llenar el numero

requerido.»

Menos entusiasta el coronel Acosta, afirma, sin em-

bargo, que «en las descripciones de comarcas, en las de

refriegas y encuentros con los indigenas, y particular-

mente en la pintura de las impresiones que causaban a

aquellos animosos y duros conquistadores lo peregrino

de la tierra y de las gentes que tenian que domenar, y

lo inaudito de sus propias andanzas y aventuras, no cono-

cemos cronista que le aventaje».

Vergara, que era la indulgencia personificada, llega
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a llamar a Castellanos «gran poeta», y hasta a darle la

palma sobre Ercilla, lo cual francamente nos parece una

blasfemia lileraria. Pero apartada toda comparacion con

la Araitcana, que a pesar de sus defectos esta a cien

codos sobre todos los poemas de asunto americano, no

hay duda que Castellanos supera a los restantes, y que

sin grave injuria no se le puede comparar con los autores

de El peregriiio indiano 6 de \2, Argentina 6 del Eiiren

tndomito. Su obra, mas monstruosa que ninguna en

cuanto al plan, no es realmente un poema, ni siquiera

una cronica, sino un bosque de cronicas rimadas, en que

pueden distinguirse tantos poemas como personajes;

pero el que tenga tiempo y valor para internarse en este

bosque, no dara por perdida la fatiga, cuando tropiece

con episodios como el del naufragio del licenciado

Zuazo, 6 la tremenda historia de Lope de Aguirre, 6 la

amena descripcion de la isla Margarita. Hay que distin-

guir tambien entre las diversas partes de la obra: la pri-

mera es poeticamente muy superior a las demas. Es evi-

dente que conforme avanzaba la edad de Castellanos,

decrecian sus fuerzas poeticas, y el cronista arido y mo-
notono se iba sobreponiendo al abundantisimo versifi-

cador. La parte compuesta en octavas es agradable mu-

chas veces; pero los versos sueltos, que ya abundan

mucho en la tercera parte y dominan en la cuarta, son

de todo punto intolerables. Juan de Castellanos no tenia

idea del arte peculiar de construirlos, y no es maravilla

cuando en Espana y aun en Italia casi todo el mundo lo

ignoraba. Los escogio sencillamente porque le parecieron

mas faciles, y resultaron tales que sin ningun esfuerzo

pudieron reducirlos a prosa los cronistas Fr. Pedro

Simon y D. Lucas de Piedrahita, que nos dieron a leer
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esta parte de la obra de Castellanos en forma mucho
mas agradable. Participo, pues, en cierta manera el

biien clerigo de Tunja, no por su genio, sino por su ve-

racidad, del privilegio de los genuinos poetas epicos,

rapsodas primitivos y autores de cantares de gesta, cuyas

narraciones han venido con el tiempo a ser material de

historia y a transcribirse cuasi a la letra en compilacio-

nes de\ genero de nuestra Estoria d'Espanna.

Pero dejados aparte los versos sueltos, y tambien

todo aquello que en las octavas es pura prosa (y sera

en buena cuenta mas de la mitad de tan tremendo li-

brote), todavia un espiritu curioso, y no excesiva-

mente rigido, puede encontrar cierto placer en leer a

saltos las Elegias de Varones Ilustres de Indtas, aun

prescindiendo del grande interes historico, y a veces

novelesco, de su contenido. Encontrara en Castellanos

no solo viveza de fantasia pintoresca, que es, sin duda,

la cualidad que en el mas resplandece, sino arte progre-

sivo en ciertas narraciones; mucha franqueza realista

en la ejecucion, cuando este realismo no degenera en

chocarreria trivial y soldadesca, mas propia de un ma-

riscador de la playa de Huelva que de un clerigo an-

ciano y constituido en dignidad; sabrosa llaneza y cas-

tizo donaire, cierto decir candoroso y veridico, que

hacen simpatizar con el poeta: espiritu vulgar sin duda,

de conciencia un tanto laxa y acomodaticia con las

bizarrias y desmanes de los conquistadores, pero muy
despierto y muy aleccionado por la vida; curioso de

muchas cosas, sin excluir la historia natural ni las cos-

tumbres de los indios; menos credulo y mas socarron de

lo que a primera vista parece; dado a cuentos y chismes

de rancheria mas de lo que a la gravedad de la historia
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conviene, pero por eso mismo mas interesante y diver-

tido para nosotros; viejo garrulo y prolijo, cuya charla

Unas veces entretiene y otras ayuda a conciliar el sueno.

Como versificador. no se para en barras y rompe por

donde puede, pero su facilidad es realmente asombrosa.

Y si se repara que salio de Espana cuando todavia es-

taba muy lejos de haber triimfado la grande escuela del

siglo XVI, no se alcanza bien como en las selvas de Ame-
rica llego a adquirir el dominio de la octava toscana, que

a veces construye como maestro, con gran desenvoltura

y gentileza. El caso de D. Alonso de Ercilla, hombre
culto y nutrido con el estudio de los poetas italianos,

especialmente del Ariosto, es muy diverso. Castellanos

era un aventurero de infima condicion: hubo de pasar a

Indias de doce 6 catorce afios, sin haber cursado en es-

cuela alguna, que sepamos: lo que aprendio debio de

aprenderlo solo, y esto no solo de poesia y de humani-

dades, sino de nautica y cosmografia. Y, sin embargo,

pudo decir de el historiador tan sesudo y respetable

como Agustin de Zarate, en la censura que por comi-

sion del Consejo de Indias hizo de las Elegias, que

«cuando trata de materia de astrologia, en las alturas de

la linea y puntos del Norte y sol y estrellas, se muestra

ejercitado astrologo, y en las medidas de la tierra muy
cursado cosmografo y geografo, y cursado marinero en

lo que toca a la navegacion , finalmente, que ninguna

cosa de la Matematica le falta». Y si a esto se ailade que

escribio de primera intencion la historia de una parte

muy considerable del Nuevo Mundo, la cual solo Gon-
zalo Fernandez de Oviedo habia tocado en la parte ine-

dita de su obra, que Castellanos no pudo conocer, no ha-

bra razon para regatearle los servicios que realmente
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presto como primero, y aim puede decirse como unico

cronista antiguo del Nuevo Reino, puesto que Piedra-

hita y el son en rigor una misma cosa. Bien considerado

todo, hay que respetar a Castellanos con la carga de

sus ciento cincuenta mil versos, y reconocer que, como
el decia, «no comio de balde el pan» de su beneficio de

Tunja.

Al frente de las diversas partes de las Elegias se en-

cuentran versos laudatorios de otros ingenios de la co-

lonia; epigramas latinos nada despreciables de los do-

minicos Fr. Alberto Pedrero y Fr. Pedro Verdugo, del

tesorero eclesiastico de Santa Fe, Miguel de Espejo,

del Arcediano Francisco Mexia de Porras, de Pedro

Diaz Barroso y Miguel de Cea; sonetos castellanos del

licenciado Cristobal de Leon, vecino de Santa Fe, de

Sebastian Garcia, natural de Tunja en el Nuevo Reino^

de I). Gaspar de Villarroel y Coruna, de Francisco Soler

y Diego de Buitrago, vecinos tambien de Tunja, pueblo

entonces tan importante como venido hoy a menos, y
donde parece haberse formado en torno de Castellanos

un pequeno grupo poetico. Otros ingenios le elogiaron

tambien, pero los omitimos porque no consta que fue-

sen americanos ni moradores en America. Si a estos

versos, que no son ni peores ni mejores que los que sue-

len encontrarse en principios de libros, se anaden los

elogios que Castellanos hace de varios poetas amigos

suyos en el context© de sus Elegias, tendremos re-

unido todo lo que hasta ahora se sabe del primer siglo

de la poesia neo-granadina^ que tratandose de estos

tiempos no nos parece bien llamar colomhiana (i).

(i) Al principio de la Miliciay Descripcion de las Iiidias, del capitan Var-
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El siglo XVII fue en aquella colonia no solo de mal

gusto, sino de grande esterilidad poetica. Solo pueden
citarse algiinos versificadores gongorinos,-pero aun es-

tos fueron poco fecundos, 6 han dejado corto numero
de poesias impresas (i). Dejando, pues, a la piadosa di-

ligencia de los eruditos bogotanos el apurar el cata-

logo de aquellos cuyas obras se han perdido, 6 de quie-

gas Machuca (Madrid, 1599), hay versos de dos poetas neo-granadinos:

una Epistola persuasoria del Capitdn Alonso dc Carvajal, natural de la ciudad

de Tunja , en el Nuevo Reino de Granada , al sabio y prtidentc lector (en verso

suelto), y un soneto del licenciado Francisco de la Torre Escobar, natural

de Santa Fe, del Nuevo Reino de Granada.

(i) Vease, ademds del libro de Vergara, el notable prologo de D. Jose

Rivas Grootal Parnaso Colombiano de D. Julio Anez. Bogota, 1886, 2 tomos.

Citaremos dos papeles rarisimos que se describen en el cuarto tomo del

Ensayo , de Gallardo:
—<s.Funebre pajiegirico en la inuerte de Pedro Fernandez de Valenzuela

, y en

la diilce meinoria de su amable consorte Dona jfuana Vdzqnez de Solis, vecinos de

la mny noble y miiy leal ciudad de Santa Fe de Bogota, en el Nuevo Reino de

Granada, Indias Occidentales. Escriviolo su liij'o el P. D. Bruno de Solisy Va-

lenzuela , Monje de la Real Cartuja de Santa Maria del Paiclar. Embiolo al

Bachiller D. Pedro de Solis y Valenzuela, Presbiiero su hermano, y tatnbien a

sus amantisimas hernianas Feliciana de San Grcgorioy Maria Mamiela de la

Cruz, Monja de Santa Clara,y a sor Clara de San Bruno, Mo7ija de Santa

I}ies.» (4.°, 12 pags. Sin lugar de impresion: la dedicatoria esta fechada en

Jerez de la Frontera, a 10 de Marzo de 1862.)

—« Victoryfcstivo parabieny aplauso graiulatorio a la Emperatriz de los (iclos,

Rcina de los Angeles, Mar'ia Sant'issinia Seiiora Nuestra, en la victoria de su

purissima Concepcion, conseguida eti Roma a ocho de Dicienibre de i66i- Ya
Nuestro SS. P.AlejandroVII, Pontijice Maximo,y a nuestro niuy Catholico Rey
Felipe IV el Grande, Monarca de anibas Espanas, y Emperador del Niicvo

Mundo,y a los demas que concnrrieron en esta felicissinia vitoria.En ciento

y

ocho redondillas espanoJos
,
glosando este antiguo verso: ^Sin pecado originah.

Escriviolas un sacerdote , natural dc la inuy Noble y Leal Ciudad de Santa Fe
de Bogota, cuyo nombre va en las inismas.-^

4." de 4 hojas, con grabados en madera, y sin senas de impresion. .

YA prcsbitcro declara sus dos apellidos, Soils y Yalcnzucla, en el conte.xto

de las coplas, y debe de ser el Bachiller D. Pedro, hermano del monje car-

tujo autor del papel anterior.
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nes solo se conserva algun soneto laudatorio 6 alguna

otra composicion de circunstancias, hablaremos sola-

mente de Hernando Dominguez Camargo, que pro-

bablemente no fue el peor de todos, y que por lo menos
tuvo la suerte de dejarnos bastantes muestras de su in-

genio. Su Poema Heroico de San Ignacio de Loyola (i)

es sin duda uno de los mas tenebrosos abortos del gon-

gorismo, sin ningiin rasgo de ingenio que hagatolerables

sus aberraciones. Pero en el Ramillete de varias flores

poeticas que en 1675 formo con versos propios y ajenos

el guayaquileno Maestro Jacinto de Evia, hay algunas

composiciones de Dominguez Camargo menos malas,

y que le acreditan siquiera de versificador robusto y
valiente, aunque anulado como tantos otros por el mal

gusto. En los romances, sobre todo, tiene algo de lo

bueno de Gongora mezclado con muchisimo de lo malo.

No puede negarse bizarria al romance de La miierte

de Adonis^ por ejemplo, que parece eco lejano del de

Angelica y Medoro.

(i) 5. Igtiiuio de Loyola
^
fundador de la Compah'ia de Jesus. Poema heroyco.

. Escriviolo el Doctor D. Herjiando Dominguez Camargo, natural de Santa Fe

de Bogota del Nuevo Raino de Granada en las Indias Occidentales. Ohra pos-

iuma. Dala a la estarnpa cl Maestro D. Antonio Navarro Navarrcte E71

Madrid, por Joseph Fernandezy Buend'ia, Anode 1696, 4.°

El Maestro Navarro, que era quiteno, nos dice hablando de Camargo:

<s.Fui siempre estimador de sic ingenioy apreciador de sus versos; y aunque de-

sec comunicarle eii vida, nmica pude por la distancia de muchas leguas que nos

apariaban, liasta que supe de su muerte con harto dolor mio...,. No acabo elpoema,

dcvotamente confiado en que el Santo , con su intercesion , le habia de dilatar la

vida , hasta que marcado con el sello del ultimo priinor y elegancia lo sacrijicara

en sus aras Pero en ta?i honrosa confianza le cogio la muerte; 6 fucse por e.v-

cusarlc esta vanidad a su ingenio, 6 por dejar mas impresa con dolor esa ma-

yor nicuwria suya, viendo que al vicdiod'ia del sol de su lucidc ngenio se liahm

anticipndo clfunesto ocaso de su muerte>
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Las formas predilectas de este desaforado versifica-

dor, culterano a im tiempo y conceptista, son la meta-

fora y la antitesis. Cuando describe el salto del arroyo

de Chillo, unas veces le presenta como un toro, y otras

como im potro que va a estrellarse en las penas:

Corre arrogante un arroyo

Por entre penas y riscos,

Que enjaezado de perlas

Es un potro cristalino.

Batenle el ijar sudante

Los acicates de espinos,

Y es el tan arrebatado

Que da a cad a paso brincos.

Giertos chispazos de talento que entre la lobreguez

de sus poesias tiene Camargo, como decir de Cristo en

la pasion, que mostraba

Feo hermosamente el rostro.

inducen a ponerle entre los ingenios malogrados por la

educacion y el medio (i).

Algo semejante puede decirse de otro poeta santafe-

reno de principios del siglo xviii, D. Francisco Alvarez

de Velasco y Zorrilla, gobernador y capitan general

de las provincias de Neiva y la Plata. Vergara asegura

(i) Las poesias de Camargo se leen en el Ramillete deEvia, paginas 235

a 248, con el titulo de Otrasflores, atcnque pocas, del ciilto ingenio yJlorid'is-

simo Poeta el Doctor D. Her?iando Domlnguez Camargo

Y dice el colector Evia: «E1 dolor que tengo es que sean tan pocas, siendo

tan buenas mas las distancias de estas partes del Peru a aquellas del

Nuevo Reyno de Granada, donde Horeci6, nos franqueo tan poco de estas

riquezas^.-.tf



haber visto, aunque de prisa, un tomo entero de obras

siiyas, impreso en Madrid, en 1703. Yo nunca he tro-

pezado con el, y lo siento, porque la linica poesia suya

que trae Vergara (tomandola del Papel Periodico^ de

Bogota, de 1792), es a saber, una carta en endechas a

sor Juana Ines de la Cruz, tiene soltura y gracejo de

buena ley, familiar y culto a un tiempo:

Paisanita querida

(No te piques ni alteres,

Que tambien son paisanos

Los angeles divines y los duendes):

Yo soy este que trasgo,

Amante inquieto, siempre

En tu celda, invisible,

Haciendo ruido estoy con tus papeles

Ya antes de ahora he tenido ocasion de notar que,

aun en los tiempos de mayor decadencia para nuestra

literatura, se conservo no marchita, en los claustros de

religiosas, la delicadisima flor de la poesia erotica a lo

divino, conceptuosay discreta, a la vez inccente y pro-

funda; la cual, no solo en las postrimerias del siglo xvii,

sino en todo el xviii, y a despecho del general enti-

biamiento de la devocion, derramaba todavia su exqui-

sito perfume en los versos de algunas monjas, imita-

doras de Santa Teresa. Tales fueron en Portugal Sor

Maria de Ceo, en Mexico Sor Juana Ines de la Cruz

(prescindiendo de sus meritos en la poesia profana y en

otros estudios), en Sevilla Sor Gregoria de Santa Te-

resa, en Granada Sor Ana de San Jeronimo, y otras

que, sin gran esfuerzo, podrian citarse. A estos nombres

pide la justicia que se aiiada el de Sor Francisca Josefa

de la Concepcion (conocida por la Madrc Castillo)^ re-

ligiosa en el convento de Santa Clara de la ciudad de
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Tunja (t 1742), que escribio en prosadigna del siglo xvi

una relacion de su vida por mandato de sus confesores,

y un libro de Sentimientos Espiritiiales, que viene a ser

primoroso mosaico de textos de las Sagradas Escritu-

ras (i). Dos romancillos intercala, no tan felices como
la prosa, pero de la misma tradicion y escuela.

Entretanto, los jesuitas habian introducido la im-

prenta en la colonia por los afios de 1738, y precisa-

mente un sermon, predicado en las honras de la Madre

Castillo, fue de las primeras cosas que se estamparon.

Pero esta imprenta del Colegio de Santafe tenia un ca-

racter casi domestico, y apenas produjo mas que algunos

catecismos, novenas y otros libritos de devocion. Des-

aparecio con la expulsion de laCompania; pero en 1783

fue sustituida por otra de mas recursos y mayor impor-

tancia, la llamada Imprenta Real^ dirigida por el tipo-

grafo segoviano D. Antonio Espinosa, que en 1 787 publi-

co ya un trabajo de cierto empeno y ejecucion bastante

esmerada, la Historia dc Crista paciente^ traducida por

el Dr. D. Jose Luis de Azuola y Lozano. El mismo Es-

pinosa fue quien hizo, en 1794, la edicion clandestina de

la Declaracion de los Derechos del Uonibre, traducida

por el patriarca de larevolucion neo-granadina, D. An-

tonio Narino.

La poesi'a dormitaba de todo punto, y no hay para

(1) Sentimientos Espirituales de la Venerable Madre Francisca Josrfa de la

Conccpcion de Castillo, Rcligiosa en cl convento dc Santa Clara de la cindad de

Tiinja en la Repiihlica Nco-Granadina del Sur-America. Escritos por ella misi7ia

de orden de sus confesores. Dados a liiz por su sohrino A . M. de C. y A. En
Santafe de Boifota, Imp. dc Bruno Espinosa por Benito Gaitan. Aho de 1843,
8.°

—

Vida de la Verierable Madre Francisca Josefa de la Conccpcion, cs'crita por

ella misma. (Filadelfia, 1817.)
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que traer a cuento los insulsos versos laudatorios que se

leen en la Floresta de la Santa Iglesia Catedral de

Santa Marta, que escribio en 1739 el alferez D. Jose

Nicolas de la Rosa, ni menos un esperpento dramatico-

alegorico que Vergara poseyo manuscrito, sin nombre

de autor, y cuya portada decia a la letra: N'o se con-

quistan las almas con violencias^ y iin inilagro es con-

quistarlas: Triiinfos de la Religion y prodigios del

valor: los Godos enciibiertos : los Chinos desciibiertos-

el Oriente en el Ocaso, y la America en la Eiiropa:

Poema epico-dramdtico sofiado en las costas del Da-
rien: Poema comico, dividido en dos partes y cinco ac~

tos, con Unas disputas alfin en prosa.

Pero aunque esteril para la poesia, la segunda mitad

del siglo XVIII fue en Bogota de gran movimiento y

transformacion intelectual, la cual puede decirse que se

determina entre dos fechas memorables, la expedicion

botanica de D. Jose Celestino Mutis en 1760, y el viaje

de Humboldt y Bonpland en 1801. El gaditano Mutis,

de quien dijo Linneo «nomen iminortale quod nulla

aetas nnquam delebit», y a quien apellido Humboldt

«ilustre patriarca de los botanicos del Nuevo Mundo»,

fue el verdadero iniciador de la vida cient'ifica en el

Ecuador y en Is'ueva Granada. En 1762 abrio una cate-

dra de Matematicas y Astronomia en el Colegio del

Rosario, donde expuso el sistema copernicano, inaudito

aiin en las escuelas de la America del Sur. Mutis formo

y educo una generacion de fisicos, matematicos y natu-

ralistas, entre los cuales brillan los nombres de D. Fran-

cisco Antonio Zea, que andando el tiempo llego a ser di-

rector del Jardin Botanico de Madrid; de D. Jos6 Do-

mingo Duquesne, que escribio una disertacion sobre el
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Calendario dc los Miiiscas; de D. Jose Manuel Res-

trepo, autor del Ensayo sobre la geografia, prodiiccio-

nes, industria y poblacion de la provincia de Antio-

qiiia; de D. Francisco Ulloa, que lo fue del Ensayo
sobre el infl'iijo del clima en la ediicacion fisica y moral

del honibre en el Ntievo Reino de Granada; de don

Jorge Tadeo Lozano, D. Eloy Valenzuela, D. Joaquin

Camacho y otros varios, y del mas ilustre que todos

ellos, D. Francisco Jose de Caldas, victima nunca bas-

tante deplorada de la ignorante ferocidad de un soldado

a quien en mal hora confio Espana la delicada empresa

de la pacificacion de sus provincias ultramarinas. Cal-

das, botanico, geodesta, fisico, astronomo, y a quien sin

hiperbole puede concederse genio cientifico de inven-

cion, formo un herbario de cinco a seis mil plantas y dio

grande impulso a la geografia botanica de la America

del Sur, determinando los perfiles de las diversas rami-

ficaciones de los Andes en la extension de nueve grados

de latitud, para dar a conocer la altura en que vegeta

cada planta, el clima que necesita para vivir y el que

mejor conviene a su desarroUo; invento un metodo para

medir alturas mediante la proporcion entre el calor del

agua hirviendo y la presion atmosferica; estreno en 1805

el Observatorio astronomico de Bogota, fundado por

Mutis, y le dirigio con honra por espacio de cinco ailos;

y como prosista didactico, vigoroso, grandilocuente a

veces, rico de savia y de imaginacion pintoresca, dejo"

admirables fragmentos en sus Memorias sobre la Geo-

grafia del Virreinato y y sobre el injliijo del clima en los

seres organizados, donde hay paginas no indignas de Bu-

ffon, de Cabanis, de Humboldt. Estos y otros estudios de

vulgarizacion cientifica, animada y brillante, se impri-
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mian en el Semanario de la Niieva Granada, memo-
rable re vista que desde 1808 a 18 10 dirigio Caldas. AUi

estan las primicias de la cultura bogotana, que de un

salto parecio ponerse al frente de la de todas las demas

regiones americanas, sin excluir a Mexico, donde parale-

lamente habia comenzado a desarrollarse un movi-

miento analogo. Bogota, que tuvo el primer Observa-

torio de America, como Mexico la primera Escuela

mineralogica y el primer Jardin Botanico, precedio

tambien a la mayor parte de las capitales del Nuevo
Mundo, si no a todas, en abrir una Biblioteca publica

desde 1777. Bajo el paternal gobierno del Arzobispo-

Virrey D. Antonio Caballero y Gongora y de D. Joa-

quin de Ezpeleta, se ampliaron las dotaciones de los

establecimientos de ensefianza, se crearon otros nuevos

de Medicina y Ciencias, se reformaron los planes de es-

tudios en el sentido de la investigacion experimental y
de la libertad cientifica, y una masa enorme de libros,

introducida, ya directamente, ya por medio del contra-

bando, vulgarizo en la colonia todas las ideas, buenas y
malas, del siglo xviii. Si nuestros gobernantes no llega-

ron a prever con tiempo que el espiritu ardiente de

los crioUos no habia de contentarse mucho tiempo con

la ciencia pura, sino que habia de lanzarse rapidamente

a las extremas consecuencias politicas que en aquella

cultura venian enyueltas, aun esta misma generosa im-

prevision es para sus nombres un titulo de gloria.

Si la prosa cientifica aparecio adulta y perfecta, casi

por instinto, en algunas paginas de Caldas y de sus co-

laboradores del Semanario , no podia esperarse otro

tanto de la poesia entregada a copleros adocenados, que

copiaban sin discernimiento lo mas prosaico de la poe-
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sia peninsular. Ya, al tratar de Cuba, hicimosmerito del

famoso mulato D. Manuel del Socorro Rodriguez, pri-

mer bibliotecario y primer periodista de Bogota, hom-
bre honrado, laboriosisimo y por muchos conceptos be-

nemerito, que desde 1791 hasta 1797 publico, bajo los

auspicios del virrey Ezpeleta, el Papel Periodico de

Santa Fe^ en 1806 El Redactor Americano^ y mas ade-

lante otros papeles. Escribio innumerables poesias, 6

mas bien prosas rimadas, de que tengo algunos cuader-

nos manuscritos, y en Bogota existen muchos mas: todo

ello frio, prosaico y arrastrado, como de quien se pro-

ponia por linico modelo a Iriarte, remedandole en la

falta de fuego, pero no en la discrecion ni en el buen

gusto, ni en otras cualidades muy relevantes con que

Iriarte la disimula.

Casi al mismo tiempo que el periodismo, nacio el tea-

tro,que tuvo desde 1794 local estable construido aexpen-

sas del comerciante espanol D. Tomas Ramirez. Existian

con mas 6 menos actividad varios circulos literarios.

Don Antonio Narifio, uno de los pocos que ya en 1793

conspiraban de verdad contra la Metropoli, proyecto

establecer uno, consagrado a la Libertad^ la Razon y
la Filosofia, al divino Platon y a Franklin; pero su

persecucion y destierro a causa de haber impreso clan-

destinamente el libro de los Derechos del lionibre^ hizo

que naufragase el proyecto y quedasen con nota de sos-

pechosos los afiliados, aunque por entonces no se pro-

cediese mas que contra Narino y Zea, que fueron en-

viados a Espana bajo partida de registro. Contrastaba

con el caracter tenebroso y revolucionario de esta So-

ciedad, la muy inofensiva Tertulia Eutrapelica que se

reunia por las noches en casa del humilde y devotisimo
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bibliotecario Rodriguez, para leer e improvisar coplas

festivas de lo mas candoroso que puede imaginarse.

Otra tertulia por el estilo se reunia en casa de D.* Ma-

nuela Santamaria de Manrique, con nombre de Acade-

mia del Biien Gusto, que ya habia tenido en Madrid

otra muy famosa y aristocratica en tiempo de Fernan-

do VI. De los versificadores que pululaban en estos

circulos de Bogota, Socorro Rodriguez era el mas fe-

cundo; pero Vergara trae noticias, y a veces muestras,

de otros varios. Ante todo, presenta un pequeno grupo

de poetas nacidos en Popayan, extremo meridional del

Virreinato: el improvisador D. Jose Maria Valdes, el

satirico D. Francisco Antonio Rodriguez, y el elegiaco

D. Jose Maria Gruesso, a quien la repentina muerte de

su amada dicto unas Noches en romance endecasilabo,

imitando a Youngy a Cadahalso (i). Este tragico desen-

gano le llevo al sacerdocio, pero no le hizo abandonar

el trato de las Musas durante toda su vida, que no fue

corta, puesto que murio en 1S35, de canonigo de la Ca-

tedral de Popayan. Su inspiracion continuo siendo lii-

gubre, pero su gusto mejoro algo: tradujo en verso Los

Sepulcrosy de Harvey, y escribio un poema original en

dos cantos, Lamentaciones de Puben. De ellos trans-

cribe Vergara estos versos, que no son enteramente

malos

:

i
Oh bosquecillos de frondosos mayos,

Romdniicos doquiera y hechiceros!

jSombras amables del jardin silvestre

Y de los altos robles corpulentos!

(i) Las Noches de Zacarias Geussor (anagrama de Gruesso), socio de la

Junta Privada del Buen Gusto En la ciiidad de Santafe de Bogota. (Ms. ci-

tado por Vergara.)



En dondeel Payanes, a quien natura

Dio un corazon sensible, dulce y tierno,

Iba a gemir de humanidad los males,

O a pasear sus caros pensamientos.

Do tantas veces con su dulce lira

Canto Valdes sus expresivos versos,

(3 el sabio Caldas, con pensar profundo.

En pes de Urania se subio a los cielos.

Yo asi prefiero

La pobreza y miseria, )' las desdichas,

Por pisar de Payan el triste suelo,

Para ofrecerle mi sensible llanto,

Para abrazar sus desdichados restos.

Para hacer un sepulcro en sus riiinas

Y mi vida acabar con sus recuerdos.

Citanse de ^1 tambien cuatro himnos para las escue-

las, uno de ellos en estrofas saficas. Gozo fama de ora-

dor sagrado,y los sermones suyos que andan impresos

reflejan fielmente los cambios politicos de su tiempo y
los de sus propias opiniones, realistas primero, republi-

canas despues: una de estas oraciones fue predicada en

las exequias dela segunda mujer de Fernando VII, otra

en la fiesta de accion de gracias por el triunfo de Aya-
cucho. Contribuyo mucho a que se fundase la Univer-

sidad del Cauca, donde leyo en 1822 un discurso inau-

gural sumamente celebrado, pero que hoy pasaria por

trozo de retorica palabrera.

Don Jose Maria de Salazar (i), que, andando el

(i) Nacio en Rionegro (actual provincia de Antioquia) en 1785, y muri6

en Paris en 1828, despues de haber desempeiiado altos cargos diplomaticos.

Ademas de varios opuscules en prosa, publico:

El Placer piMico de Santafe. Poeina en que se celebra el arriho del Excelent'i-

simo Sr. D. Antonio Ainar y Borbon^ Cahallero profeso del orden de Santiago,

Teniente General de los Reales Exerciios, Virre_y, Gohernadory Capitan Gene-

ral del Niicvo Rcyno de Granada^ por D. Jose Maria Salazar, colegial de San
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tiempo llego a ser Magistrado en Venezuela y Ministro

plenipotenciario de.la Colombia de Bolivar, y autor del

primitivo himno colombiano, era otro poeta prosaico,

pero muy culto, que logro transitoria fama, debida en

parte a su importancia oficial. Siendo estudiante, com-

puso El Soliloquio de Eneas y El Sacrificio de Idome-

neo^ dos de las primeras piezas originales que se repre-

sentaron en el teatro de Bogota. Suyo es tambien el

Placer publico de Santa Ee, poema en que se conme-

mora la llegada del virrey Amar y Borbon en 1804.

En iSiohizo una traduccion en romance endecasllabo

de la Poetica, de Boileau, traduccion muy inferior a las

de Arriaza y el P. Alegre, y casi tan desmayada y pro-

saica como la de Madramany y Carbonell. En tiempo

Bartolome Con liccncia. En Santafe dc Bogota. En la Imprenta Real. Par

D. Bruno Espinosa de los Monteros. Afio de 1804.

Arte Poetica de Monsieur Boileau, traducida al verso castellano por cl doctor

Jose Maria Salazar, quien la dedico al Sr. Jose Ignacio Pombo, en el aho

de 1810. Bogota. Impresa por Valentin Martinez. Ano de 1828.

Empieza:

Piensa en vano subir un mal poeta

A la elevada cima del Parnaso,

Cuando se empefia temerariamente

En el arte de Apolo soberano:

Si no siente del cielo la influencia,

Si su estrella al nacer no lo ha formado,

En aquella impotenciaretenido,

O de su propio genio siempre esclavo,

Sordo le viene a ser el mismo Febo

Y detardias alas el Ptgaso

La Colombiada 6 Colon, el Amor a la Patria y otras poesias liricas. Cara-

cas, 1852.

Empieza:
No hazanas canto de inhumana gente,

Mas la de aquel varon esclarecido

Que de Occidente a descubrir la tierra

Atraveso el Atlantico temido



xxxr

de la Independencia publico dos poemas: La Campana
de Boyacd y La Colomhiada; uno y otro yacen en el

olvido mas profundo.

A los Soliloquios trdgicos de Salazar hay que afiadir

El Zagal dc L>ogotd^ de D. Jose Miguel Montalvo, re-

presentado en 1806, otra de las primeras, aunque infe-

lices tentativas del teatro neo-granadino, que nunca ha

medrado mucho. Montalvo murio fusilado en 18 16 con

Caldas y otros patriotas.

Como poeta jocoso, de aquellos cuyos donaires, en

demasia triviales y caseros,no resisten a la dura prueba

de los alios, se cita al cleiigo insurgente D. Jose Angel

Manrique, autor de dos poemas burlescos: La Tocai-

inada y La Titnjanada, que andan mnnuscritos. INIas in-

genio tuvo, aunque con frecuencia mal empleado, el doc-

tor D. Juan Manuel Garcia Tejada, a quien cuelgan ge-

neralmente la paternidad de cierto poemita en alto

grado ofensivo a la pulcritud del olfato, y que sera co-

nocido de cualquier espanol por estas senas. Fue Gar-

cia de Tejada fidelisimo partidario de la causa realista;

redactor de la Gaceta de Santa Fe en tiempo del gene-

ral Morillo, llevo su lealtad hasta aceptar los rigores de

la expatriacion perpetua, y murio muy anciano en Ma-

drid en 1845. Se perdio un largo poema que habia com-

puesto sobre la revolucion de Nueva Granada. Ver-

gara le atribuye el siguiente soneto, que anda anonimo

en algunos libros de devocion, y que si realmente es

suyo, basta para que le perdonemos aquel insufrible pe-

cado de mal olor y mala crianza a que principalmente

va unido su nombre:



XXXII

A JEStrs CRUCIFICADO.

A vos corriendo voy, brazos sagrados,

En la cruz sacrosanta descubiertos,

Que para recibirme estais abiertos

Y por no castigarme estais clavados.

A vos, ojos divinos, eclipsados,

De tanta sangre y lagrimas cubiertos,

Que para perdonarme estais despiertos,

Y por no confundirme estais cerrados.

A vos, clavados pies para no huirme;

A vos, cabeza baja por llamarme;

A vos, sangre vertida para ungirme;

A vos, costado abierto, quiero iinirme,

A vos, clavos preciosos, quiero atarme

Con ligadura dulce, estable y firme.

Otro soneto agradeciendo al arzobispo de Bogota,

Mosquera, una cuantiosa limosna que envio al pobre y
anciano poeta, empieza con estos agradables versos:

Escucha Dios en su encumbrado cielo

De humildes golondrinas el gemido,

Cuando, lejanas del paterno nido,

Vagan desamparadas en su vuelo

Poeta de festivo humor como Garcia Tejada, aunque

mas limpio y comedido en sus gracias, y fidelisimo como

el a la corona de Espana, fue el gaditano D. Francisco

Javier Caro, tronco de la familia mas ilustre en las letras

colombianas, abuelo del vehemente y filosofico poeta

Jose Eusebio Caro, y bisabuelo del grande humanista,

poeta y critico a quien debemos la mejor traduccion de

Virgilio que hay en nuestra lengua. Quedan de Caro, el

abuelo, muchas decimas satiricas y burlescas en que

campea la chispa andaluza mas que el arte ni el estudio,

al cual no era ajeno, sin embargo, puesto que dejo no-

tas manuscritas a la Poetica de Horacio, y sostuvo vie-
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toriosas polemicas con D. Manuel del Socorro Rodri-

guez y su Papel Periodico. Tenia Caro especial inquina

a la literatura de los crioUos, pero envolvia esta des-

aprobacion suya en formas tan chistosas y era de carac-

ter tan inofensivo y benevolo, aunque dado a chanzas y
zumbas, que ninguna de sus victimas literarias llegaba a

enojarse con el, ni sus golpes hacian nunca sangre.

La familia de Caro vino a emparentar, andando el

tiempo, con la de otro poeta, el Dr. D. Miguel de To-
bar, natural de Tocaima, jurisconsulto insigne e inco-

rruptible magistrado , de quien hace honrosa mencion
Groot en el tomo iii de su Historia Eclesidstica de

Niieva Granada. For los anos de 1814 a 1818 compuso
el Dr. Tobar con facil numen algunas odas horacianas,

6 mas bien del genero y estilo de Fr. Diego Gonzalez y
Melendez cuando querian imitar a Fr. Luis de Leon.

Conozco las dirigidas al Mitna, al Tequendama
^ y al-

guna otra, ineditas todavia en poder de su ilustre nieto

D. Miguel Antonio Caro.

Si a estos nombres se anade el del presbitero de Po-

payan D. Mariano del Campo Larrondo y Valencia,

que en iSoc envio al Correo Ciirioso de Santa Fe de

Bogota (periodico dirigido por D. Jose Tadeo Lozano,

Marques de San Jorge, y D. Luis Eduardo Azuola)

algunas odas de Horacio, traducidas con bastante 11a-

neza y prosaismo, pero acompailadas de una excelente

carta sobre el arte de traducir, que Larraondo entendia

tan bien y practicaba tan mal (i), tendremos casi ago-

(i) En la Biblioteca de Bogota se conservan dos cuadernos manuscritos

intitulados/ Rasgos morales
, filosoficos , hisioricos y politicos, e7i verso y prosa,

coinpucstosy dedicados a la jtcvcntiid de Popaydn, por el Dr. D. Mariano del

Campo Larraondo y Valencia, presbitero. De ellos me dio noticia el Sr. Caro.

TOMO ni. e



XXXIV

tado el catalogo de los buenos y malosversificadoresde

la escuela del siglo xviii que florecianmas omenosobs-
curamente en los ultimos dias del virreinato de Nueva
Granada, acompanando, aunque muy de lejos, el movi-

miento cientifico que dirigian Mutis, Caldas y sus amigos.

La guerra de la Independencia no suscito en Nueva
Granada ningiin Olmedo. Debilmente estarepresentada

la poesia de este periodo por dos ingenios de la escuela

clasica, Fernandez Madrid y Vargas Tejada, que con-

servan cierta celebridad por los azares de su vida mas
que por el merito de sus versos, apenas leidos ya de na-

die. El Dr. Fernandez Madrid, medico de Cartagena de

Indias, se habia dado a conocer como poeta en el 6"^-

manario de Caldas, insertando una oda^^ la Noche^ no-

table solo por el artificio polimetrico con que, apartan-

dose del rigorismo clasico y siguiendo las huellas de

Arriaza (el poeta espanol mas leido entonces en las co-

lonias), se atrevia a introducir en una sola composicion

sextillas endecasilabas, octavitas de final agudo, y alejan-

drinos, preludiando en esto la libertad romantica. El

torbellino revolucionario envolvio a Fernandez Madrid,

llevandole primero a la junta patriotica de Cartagena,

luego al Congreso de las Provincias Unidas de Nueva
Granada y Venezuela, en el cual se distinguio por su

facil y ardorosa elocuencia, y finalmente, aunque por

breve tiempo y en circunstancias enteramente desespe-

radas, a la presidencia de la Repiiblica, que sucumbio

en sus manos en 1816. Fernandez Madrid, que no tenia

temple de heroe ni vocacion de martir, no solo se rindio

al pacificador Morillo, sino que en humildisima repre-

sentacion fingio retractarse solemnemente de sus anti-

guas ideas, y aun afirmo que solo por evitar mayores
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males y facilitar la sumision del pais habia consentido en

ponerse al frente de la insiirreccion. Esta representa-

cion (segim el dicho atroz del historiador Restrepo) (i)

«le salvo la vida, pero no el honor». El Dr. Madrid se

quedo tranqiiilamente en la Habana ejerciendo su pro-

fesion y escribiendo versos, y cuando triunfolaindepen-

dencia de Colombia, Bolivar no tuvo reparo en enviarle

de ministro plenipotenciario a Londres, donde residio

hasta su miierte, acaecida en 1830.

Con estos antecedentes cualquiera puede dar su justo

valor a las feroces diatribas contra Espafia, que son el

principal topico de las odas del Dr. Madrid. La firmeza

que en sus actos piiblicos le habia faltado quiso com-
pensarla desde el quieto y seguro asilo de Londres con

alardes declamatorios de un niiso-Jiispanisnio frenetico,

creyendo que con esto tenia bastante para que los pa-

triotas de Colombia olvidasen su historia. Nadie abuso

tanto como el de los tres siglos dc vil servidumbre, de

la ferocidad castellana nunca saciada de sangre y ven-

(i) Vindicase la memoria del Dr. Madrid de los cargos politicos que por

su conducta en la Presidencia de la Republica se le hicieron, en la excelente

Biografia de D. Jose Fernandez Madrid, arreglada por D. Carlos Martinez

Silva sobre los documentos recogidos y clasificados por el eminente hom-
bre publico D. Pedro Fernandez Madrid, hijo del poeta (Bogota, 1889). ^'o

puede negarse que la vindicacion es energica y victoriosa en casi todos los

puntos; pero para nosotros queda en pie siempre un cargo, que podra ser

menos grave, pero que atane a la delicadeza artistica del poeta, no menos
que a la moral del ciudadano: el haberse desatado desde Londres, y sobre

seguro, en injurias contra los espaiioles, a quienes, de un modo 6 de otro,

debia la salvacion de su vida.

Restrepo, en la segunda edicion de su obra historica (Besanzon, 1858),

rectifico la mayor parte de sus juicios adversos al Dr. Madrid, cuyo caracter

bondadoso y dulce, aunque falto de la firmeza necesaria para descender a la

arena politica en epocas turbulentas, ha dejado muchas simpatias entre los

hombres mas ilustres de Colombia.
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ganza^ de la eterna ignominia del despota ibero, del fe-

rreo cetro del Leon quebrantado por la libertad, Relego

a Espana a vivir en el rincon tenebrosOj incierto entre el

Africa y la Europa; y para sus soldados, ante los cuales

habia huido y se habia hiimillado en 1816, nunca tuvo

mas blandas calificaciones que las de bandtdos, pi'ofugos,

salteadores infantes de caniinos, ciervos, tigres y otras

lindezas tales. Parece que en alguna ocasion el mismo

se avergiienza de su propio vilipendio, y exclama:

Sangre espaiiola corre por mis venas

;

Mio es su hablar, su religion la mia
;

Todo, menos su horrible tirania
;

pero a renglon seguido vuelve a renegar de su raza, y se

extasla con la esperanza de ver restaurado el trono de

los Incas y las paternales leyes de los hijos del Sol:

En fuego divine los Andes se inflaman;

De doce monarcas la voz paternal

Repiten sus ecos, que al mundo proclaman

De America el triunfo, la gloria inmortal.

jOh manes sagrados,

Volved aplacados!

Volved a las tumbas, familia imperial.

No mas servidumbre; no, sombras augustas;

Ceso la ignominia del yugo espanol:

Ya estamos vengados

,

Y reinan de nuevo, con leyes mas justas,

Mas dignos del padre, los hijos del Sol

La prision y muerte de Atahualpa le arrancaban la-

grimas a cada momento, haciendole prorrumpir en in-

terrainables elegias, en que a su sabor vengaba en la

sombra de Pizarro las tribulaciones que le habia hecho

pasar el general Morillo.
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Las odas politicas de ]\Iadrid son de la mas intolera-

ble y hueca patrioteria, una sarta de denuestos en es-

tilo de proclama. Los mismos criticos americanos han

llegado a reconocerlo, y el yiiicio de los hermanos

Amiinategui (i), por duro que parezca, es en esta parte

inapelable, y ha hundido para siempre al poeta cartage-

nero, astro de falsa luz, que solo pudo deslumbrar un

momento a los que equivocaban la verdadera grandeza

con el enfasis bombastico. En vano usa y abusa de toda

la maquina retorica, y no se harta de personificar las

provincias y las ciudades, y la discordia, y la traicion, y
la libertad, y la gloria, y la paz, y la victoria, y la tirania,

y todo genero de abstracciones: ave de vuelo rastrero,

jamas asciende a la region tempestuosa a donde sube la

cancion triunfal de Quintana y de Olmedo. Todo el in-

cienso que empalagosamente se tributa al Libertador en

estas odas, declarandole superior a todos los grandes

personajes historicos, a Fabio en la prudencia, a Ani-

bal en intrepidez, a Cesar en saber y elocuencia, a Pe-

lopidas, a Temistocles, a Focion, a Camilo, a Cincinato,

a Washington todo este pedantesco y ridiculo cata-

logo que el Dr. Madrid repite siempre que habla de su

heroe, no puede dar ni aun remotamente la idea de Si-

mon Bolivar que dejan en la memoria aquellos solem-

nes versos del gran poeta de Guayaquil

:

iQuien es aquel que el paso lento mueve
Sobre el collado que a Junin domina?

(l) Juicio cr'itico de algunos poctas. hispa7io-aincrica?ios, por Miguel Luis y
Gregorio Victor Annmdtcgui. Santiago (de Chile) , Imprenta del Ferroca-

rtil, 1 86 1.
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Considerado meramente como versificador, el doctor

Madrid tiene cierto valor relativo de correccion y faci-

lidad elegante, que contrasta con lo escabroso, desali-

iiado y malsonante de otros muchos aiitores de himnos

y poemas de la independencia americana, muchos de los

cuales (en Chile, por ejemplo, y en Buenos Aires) pare-

cian haberse rebelado, mas que contra Espana, contra

las mas triviales nociones de nuestra prosodia. Por el

contrario, la versificacion de Fernandez INIadrid es ha-

bitualmente limpia y muchas veces sonora y armo-

niosa, combinandose bastante bien en su estilo los

opuestos caracteres de la escuela de Ouintana y de la

de Arriaza.

Sus condiciones nativas le Uevaban mas bien a imitar

al segundo que al primero; asi es que brilla mas y se

deja leer con menos disgusto en la poesia ligera que en

los raptos de la oda pindarica. En la Habana, donde no

podia hacer versos contra Espana (aunque no dejo de

cultivar la poesia politica, aprovechandose de la libertad

constitucional de 1820), se dedico al cultivo de la ana-

creontica, y entonces compuso y dedico a su mujer las

diez composiciones que llamo Rosas, llenas de erotismo

tan sensual como candoroso. Por entonces compuso

tambien Afi Banadera y La Hamaca
,
que se reco-

miendan por cierta languidez criolla bastante agradable.

Estos dos juguetes son casi lo imico que sobrevive de sus

versos. Tradujo gran parte del poema de Delille Los

Tres Reinos de la Natiiraleza^ y el Ditirambo del

mismo autor sobi'e la inmortalidad del alma. Compuso

dos tragedias originales: Atala y Guatiinozin, que con-

sideraba como principio de un teatro americano. Ni una

ni otra se representaron ni eran representables, puesto
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que el autor parecia haber prescindido hasta de las con-

diciones mas elementales del drama (i).

Si el Dr. Madrid, que con candorosa satisfaccion de

si mismo exclamaba:

jFeliz el que ha nacido

Al mismo tiempo medico y poeta!

Dos veces laureado

Por Minerva y Apolo
,

dejo en sus escritos datos suficientes para juzgar lo que

como poeta, y aun como medico, valia; el malogrado jo-

ven Luis Vargas Tejada fue victima de hados tan adver-

sos que escasamente puede decidirse si habia en el la

esperanza de un poeta. A esto ultimo nos inclinamos,

recordando entre sus versos liricos la delicada y armo-

niosa silva Al Anochecer, y algun otro rasgo fugitivo de

poesia intima y dulce, y entre sus ensayos dramaticos la

comedia, 6 mas bien largo entremes, de Las Convulsio-

fies^ picante y libre en demasia, pero de chiste muy
espontaneo y genial. Por entonces estaban muy en auge

en Bogota las tragedias clasicas, especialmente las de

Voltaire, Alfieri y sus imitadores espanoles, prefirien-

dose naturalmente las que contenian ardientes efusiones

de liberalismo y apostrofes contra la tirania y la supers-

ticion. Vargas Tejada, que hubiera podido brillar en lo

comico, se empeno infelizmente en calzar el coturno, es-

cribiendo tres tragedias, Sugamtixi, Doramintaj Aqni-

(i) La primera edicion de las Pocs'ias del Ciudadano Dr. Jose Fernandez

de Madrid {con titulo de tomo primero aunque no salio el segundo), es dela

Habana 1822, Imprenta Fraternal. Al fin del tomo esta la tragedia Atala.

En 1828 hizo en Londres otra edicion mas completa y anadio la tragedia

Guatimoz'in, que ya el ano anterior se habia impreso suelta en Pan's. Dejo,

ademas, algunas Memorias sobre asuntos de Medicina.
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min, y dos monologos tragicos, Caton en Utica y La
Miierte de Pausanias.

En Vargas Tejada es mas interesante la vida que los

escritos. Era un tipo perfecto de conspirador de buena

fe, de tiranicida de colegio clasico, admirador de Bruto

y de Caton, en cuya boca ponia interminables roman-

zones endecasilabos contra el dictador y la dictadura.

Fue de los Septeinbristas que en el ano 28 asaltaron la

casa de Bolivar y estuvieron muy a punto de asesinar al

que llamaban tiraiio. De resultas, varios de los conspi-

radores murieron en el patibulo, y Vargas Tejada, pros-

crico y fugitivo, escondido durante catorce meses en una

caverna, acabo por perder el juicio 6 poco menos, y se

ahogo involuntariamente en un rio cuando intentaba

refugiarse en la Guayana. Tenia el infeliz veintisiete

anos; habia demostrado talento precocisimo compo-

niendo versos, no solo en castellano, sino en frances,

aleman y latin; era, a despecho de su fanatismo poli-

tico, dulce, afectuoso, sencillo, inclinado a la piedad

y devotisimo de su famiiia, sentimientos que se decla-

ran bien en una carta mucho mas poetica que sus ver-

sos, escrita a su my.dre desde la cueva en que vivia, el 8

de Diciembre de 1829 (i). Estas cualidades, unidas a su

(i) Vease la excelente Notlcia biografica dc Luis Vargas Tejada, escrita

por D. Jose Caicedo Rojas en el Aniiarlo dc la Academia Colonibiana, afw

de 1874.

Nacio Vargas Tejada en Bogota, en 1802 , y murio, del modo que queda

dicho, en 1829. Su principal maestro y consejero fue el poeta argentine Mi-

ralla. Fue secretario de la Convencion de Ocana, y alii figuro entre los mas

ardientes democratas. Disuelta aquella asamblea, se lanzo a la conspiracion

de que fue victima. Sus Pocs'uis fueron publicadas en 1855 por D. Jose Joa-

quin Ortiz, juntamente con las de D. Jose Eusebio Caro. Faltan en esta

edicioa las tragedias Doraminta y Aquim'in, que se conservan manuscritas.
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tragico destino, dejaron en el animo de cuantos le ha-

bian conocido iin melancolico recuerdo, y explican en

parte la exagerada estimacion que en algiin tiempo se

hizo de sus meritos literarios. Se le considero como un

iniciador; se le llamo el Chenier colombiano, «el ave

que canto primero en la manana de Colombia, tras la

obscura y tempestuosa noche que le precedi6». Trun-

cada en flor aquella existencia, que parecia tan llena de

promesas, solo es licito ho}^ repetir, como epitafio del

misero poeta, aquellos versos suyos que parecen un va-

ticinio lugubre:

A los rigores de una suerte acerba

El hado me arrojo desde la cuna,

Cual flor ignota entre la humilde hierba.

La muerte de Vargas Tejada abre un parentesis en la

historia literaria de la Republica de Nueva Granada,

desgarrada por las facciones y hundida en la anarquia

durante muchos afios. Pero la cultura poetica tiene alii

tan hondas raices, que no tardo en volver a brotar mas

pujante que nunca, acariciada por el mismo viento de la

tempestad politica, que dio al nuevo lirismo un vigor y

una independencia formidables'. El romanticismo pene-

tro por Venezuela, mas abierta ai trato y comercio con

Europa; pero asi como en Caracas no pudo engendrar,

con raras excepciones, mas que una poesia efectista,

relumbrante y chillona, llena de impropiedades de con-

cepto y de forma, en Bogota y en Popayan arranco

magnlficos acentos de amor y de ira a los espiritus ar-

dientes e indomitos de Jose Eusebio Caro y de Julio

Arboleda, y en las montanas antioquenas suspiro con

inefable melodia en las dulces estrofas de Gregorio
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Gutierrez Gonzalez. Al mismo tiempo, la esciiela lirica

del siglo pasado, renovada y transformada en cuanto al

espiritu, tuvo en D. Jose Joaquin Ortiz un excelso re-

presentante. En estos cuatro poetas liricos, tan diversos

entre si, se cifra lo mejor del tesoro poetico colombiano,

al cual la posteridad juntara las obras de algunos inge-

nios vivos, de los cuales hay tres, por lo menos, que

escasamente encuentran rivales en America. A nadie se

hace ofensa con afirmar verdad tan notoria como que el

Parnaso colombiano supera hoy en calidad, si no en

cantidad, al de cualquier otra region del Nuevo Mundo.

Pero circunscribamos nuestra tarea a los limites que

voluntariamente nos hemos impuesto.

Jose Eusebio Caro fue el mas lirico de todos los co-

lombianos, por lo profundo e intenso de su vida afectiva,

la cual expreso con rara franqueza y viril arrojo en ver-

sos de forma insolita, que bajo una corteza que puede

parecer aspera y dura, esconden tesoros de cierta poesia

intima y ardiente, a un tiempo apasionada y filosofica,

medio inglesa y medio espafiola, que antes y despues de

el ha sido rarisima en castellano. La extrafia y selvatica

grandeza de la poesia de Caro procede enteramente de

la grandeza moral del hombre, que fue acabado tipo de

valor y dignidad humana.

Poeta fue, y altisinio poeta,

No por poeta, empero, mas por grande

ha dicho de el D, Rafael Pombo, uno de los espiritus

mas dignos de comprenderle. El heroismo de su vida

publica; la altisima nocion que tuvo del deber, cumplido

siernpre por el sin vacilacion ni desmayo; la magnanima

altivez de su caracter, inflexible ante el ceno de los des-
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potas y el punal de los demagogos; la austera indepen-

dencia con que sacrifice patria, hacienda, reposo, y final-

mente la vida misma, al culto de la ley hollada y a la

vindicacion de la justicia escarnecida, hicieron de su

persona la encarnacion del perfecto ciudadano, y dieron

a su poesia aquella Integra y honrada sinceridad, que

es su mayor precio. Y aqui prosigue Pombo:

Serio, elevado, independiente, fiero,

No supo hacer reir, ni hahlar incntira.

Por ser gran corazon, es gran poeta,

Que hace creer, sentir cuanto nos dice

Su estudio, el corazon; unica fuente

Del verbo que arde y late y saca llanto,

Que acera el verso, dardo de la frente,

Y da su eterna resonancia al canto.

Jamas, como no fuese en los dias de aprendizaje,

escribio versos Caro por el solo placer de escribirlos,

sino porque su alma grande, tempestuosa y bravia ne-

cesitaba este medio de expansion, y tenia que trasla-

darse entera a sus canciones. Huerfano, amante, esposo,

padre, guerrillero, combatiente politico, su musa fue

siempre la pasion, grande, generosa, humana, desbor-

dada e irresistible en su oleaje. El alma de Caro era un

volcan que en breve tiempo debia consumirle. Todo lo

sentia liricamente, es decir, en un grado maximo de

exaltacion, concedido a pocos mortales. Su vida se com-

penetra con sus versos, y sus versos son inseparables de

su vida. Ora truene y fulmine contra el tirano en las es-

trofas vengadoras de La Libertad y el Socialismo, ora

exprese en versos divinos los extasis del amor conyu-

gal, ora acaricie su haclia espleudida y cortante, ora

quiera rasgar el velo del porvenir y adivinar los destinos
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de su primogenito aun no nacido, ora al presentarle en

las fuentes bautismales, entone un himno vigoroso a la

accion civilizadora del cristianismo; Caro, no por odio

afectado a lo vulgar, sino por privilegio de su exquisita

naturaleza, nada siente y nada dice como el vulgo de los

autores. Recorre siempre una orbita excentrica, pero tan

de buena fe y con tanta sencillez como si anduviese por

los rumbos de todo el mundo. Las fuentes de su poesia

son ciertamente las de la poesia universal y eterna: Dios,

el amor, la libertad, la naturaleza; pero todo ello conce-

bido Y expresado de una manera tan individual y solita-

ria, que parece que el poeta es el primero que lo canta.

No hay alii recuerdo, ni aun lejano, de otras armonias

anteriores; se conoce que Caro habia leido mucho a los

poetas ingleses, y especialmente a Byron; pero delibera-

damente no los imita nunca, como no sea en su manera

de acentuar los endecasilabos. Es imposible confundir

los versos de Caro con los de ningun otro poeta. Segun

sea la disposicion del lector y el temple de su alma, seran

diversos los efectos: a uno parecera estrambotico lo que

a otro sublime; pero nila extravagancia en el es delibe-

rada, ni la sublimidad deja nunca de ser espontanea. No
hay verso de Caro sin idea, y a veces las ideas se acumu-

lan en tan pequeno espacio, que el molde poetico resulta

estrecho para contenerlas, y entonces, por uno 6 por

otro lado, acaba por romperse. Asi y todo,
i
cuanto

mas vale este poeta abrupto, escabroso, pero lleno de

alma, este poeta que hace sentir y pensar siempre, que

tanto versificador de insipida elegancia, de cuyos cantos

solo queda el futil rumor que pronto se disipa en los

airesi La tecnica de Caro agradara mas 6 menos; tiene

las ventajas y los defectos de toda innovacion radical
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y violenta; pero no hay quien al cerrar el libro de

Caro, y hechas todas las salvedades que puede hacer el

gusto mas escrupuloso y menos amigo de temeridades

artisticas, no diga con plena conviccion: «Este poeta

seria un genio 6 un excentrico; pero no hay duda que

era tm hombre^ y uno de aquellos que honran y enno-

blecen la especie humana.»

Para nosotros era un genio lirico, a quien solo falto

equilibrio en sus facultades, y cierta sobriedad en el

modo de administrarlas. Su vision de las cosas tenia

algo de desproporcionado; su sensibilidad rayaba en una

especie de calentura moral un tanto fatigosa para espi-

ritus mesurados; su ardiente bondad le arrastraba a di-

vagaciones de una filantropia nebulosa; eltormentosutil

de su razon se comunicaba a sus versos, y, finalmente, su

seriedad ingenita, el grave modo que tuvo siempre de

considerar la vida, la pureza envidiable de su alma, ale-

jaban de su mente hasta la mas remota idea de lo c6-

mico, y le hacian de todo punto insensible a ciertas

disonancias de gusto. Grande, bello y sublime es, por

ejemplo, el pensamiento de la Bendicion delfeto, y solo

a censores torpes 6 malevolos ha podido parecerles otra

cosa; pero iquien duda que hay cierto candor heroico

en abordar de frente tal asunto, y que no puede exi-

girse a todos los lectores el temple de alma necesario

para ponerse al nivel de tal poesia, cerrando los ojos al

importuno recuerdo tocologico?

El caracter peculiar del estilo de Caro esta admira-

blemente definido en los versos siguientes de Pombo:

El del Albano desdeno indolente

Las tintas exquisitas y graciosas:
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No era el raudal do muelle y blandamente

Van resbalando lagrimas y rosas.

Sus palabras, del Numen al tormento,

Se entrechocan tal vez y se atropellan,

Como al rapto del Niagara violento

Rocas, troncos y tempanos se estrellan.

El siempre pknsa y dice. Tosco 6 bello,

Cada verso de Caro es una idea.

Mas bien rebosa atropellado acaso

El raudo hervir de sangre y pensamiento;

Circunda la figura un aire escaso,

Y lo suple el lector tomando aliento.

Que Caro es rudo, tosco, aspero, inarmonico, dicen

muchos. Pero es cierto que la dureza de Caro no pro-

cede de ignorancia 6 desalino, ni mucho menos de falta

de oido, sino de haber exagerado en la practica cierto

sistema prosodico que el juzgaba inseparable de la ma-

yor profundidad del concepto y de la mayor intensidad

del sentimiento, y de haber roto demasiado brusca-

mente con ciertos habitos de versificacion rapida y dac-

tilica que predominan en la moderna poesia castellana.

Para comprender estas innovaciones de Caro, hay que

distinguir en el, como ha distinguido su hijo, tres y
quiza cuatro distintas maneras. En la mas antigua, en la

de formacion y aprendizaje, Caro, lector asiduo y entu-

siasta de Quintana, de Gallego, de Lista, de Reinoso,

de Martinez de la Rosa, era un versificador rotundo y
numeroso , con aquel mismo genero de numero am-

plio, libre y un tanto oratorio que domina en nuestros

excelentes poetas de principios de siglo, los cuales,

poco 6 nada afectos a las estrofas regulares ni a la

disposicion simetrica de los periodos poeticos, se en-
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contraban mas a sus anchas en el molde holgadisimo de

la silva, 6 del verso suelto, 6 del romance endecasilabo.

De la cancion italiana restaba solo el simulacro, puesto

que ni ya las estancias tenlan el mismo numero de ver-

sos, ni se combinaban los consonantes conforme a la

misma ley, y aun por ailadidura muchos versos queda-

ban sin rima. Esta libertad metrica, en que no se ha re-

parado bastante, fue sin duda ocasion de grandes belle-

zas, y trajo consigo cierto genero de emancipacion

literaria en cuanto al pensamiento; pero no puede du-

darse que abrio las puertas a la amplificacion y a la

palabreria, e hizo que el ritmo oratorio, vago y no men-

surado ^ se sobrepusiese excesivamente al ritmo poe-

tico. Los primeros ensayos de Caro pertenecen a esta

escuela noble y pomposa, y entre ellos sobresalen los

fragmentos del poema Lara 6 los Bucaneros (1834), en

los que no sin razon reconoce el ilustre editor de sus

obras influencia directa del estilo y dialecto propios del

autor de la Poetica y del Edipo^ si bien debe anadirse

que en el titulo mismo del poema, en la eleccion de un

heroe pirata, en la tragica historia de una venganza, y
en las escenas de subterraneo, algo se ve que delata la

lectura fresca de los poemas cortos de Byron. Para el

gusto todavia hoy dominante en la mayor parte de los

lectores y juzgadores de versos, asi estos fragmentos

como las composiciones tituladas El Cipres, Dcsespe-

racton, Mi jfiiventud, resultan mas fluidas y en apa-

riencia mas correctas que los versos posteriores de

Caro. Pero ya en ellos comienza a verse algo de atre-

vido y desusado, si no en la construccion material, a

lo menos en la eleccion de las imagenes y en cierta

grandiosidad sombria y vago sentimiento de lo infinito.
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jNo! En la callada eternidad no sopla

El huracan del reino de los vivos;

Sus dilatadas soledades nunca

Barrio el dolor con fiinebres vestidos

Para comprender a que piinto de perfeccion, pero con

que tinte de originalidad habia llegado Caro en el ma-

nejo de la silva clasica, en el arte de recoger con gallar-

dia los ondulantes pliegues de la toga en que se envol-

vian Quintana y Olmedo, lease Integra esta descripcion

que tomamos del poema Lara, advirtiendo que todo el

esta escrito con la misma firmeza:

Asi el divino Ganges ve en su orilla

A la gran fiera semejante a un monte

Luchar con el feroz rinoceronte:

El animal del asta retorcida

Arrojase furioso a su enemigo,

Bajo el se pone, la cerviz abaja,

Y alzandose con impetu del suelo,

Abre su vientre, arrancale la vida,

Y ufano ya de la victoria habida,

Sobre su frente lo levanta al cielo.

Tremendo muge el monstruo traspasado,

En los aires suspenso: en breve, en breve,

Lanza el postrer bramido prolongado,

Con que el eco a lo lejos se conmueve:

La sangie a mares llueve,

Con las ondas se mezcla, el suelo riega,

Y al matador, que en vano se remueve,

Inunda la cerviz, los ojos ciega.

La luz subito escapasele de ellos,

Cual rafaga vivfsima: la carga

Aun sobre el cuello pertinaz sustenta;

Mas ya la muerte, silenciosa y lenta,

Adelantase, llega, extiende el brazo,

T6calo, y confundido,

Rodando se derrumba

El vencedor debajo del vencido.



Al golpe el monte concavo retumba;

Gime el valle profundo, el bosque umbrio;

Y lejos de su orilla profanada,

Huye veioz el espantado rio.

Pero el espiritu impaciente de Caro no podia ence-

rrarse largo tiempo en una forma ciiya virtualidad pa-

recia ya agotada por grandes poetas anteriores, y quiso

abrirse niievo camino, comenzando por ensayar la imi-

tacion prosodica del hexametro clasico, ya solo, ya

combinado con el endecasilabo. Los hexametros de

Caro, mas parecidos a los ingleses que a los latinos,

cumplen todavia menos que los de Villegas con la se-

mejanza 6 aproximacion al tipo clasico y con las condi-

ciones de acentuacion que requiere todo verso para

serlo. Asi es que no tuvieron exito, y el autor desistio

muy pronto de su tentativa. Pero buscaba su metrica

propia, y no tardo en encontrarla. Este poeta, tan audaz

en el pensar, tan arrebatado en el sentir, gustaba hasta

con exceso de la proporcion matematica en la estrofa, y

del ritmo preciso y musical en cada verso. De los esfuer-

zos, no siempre victoriosos, que hacia para lograrlo, re-

sulta la dureza, monotonia y falta de flexibilidad de que

se le acusa. Era practica de Caro, por lograr mas perfecta

cadencia, recargar de acentos en las silabas pares sus en-

decasilabos, como si oyera resonar constantemente en

sus oidos aquelfamoso verso de una silva de Rioja:

Que blandas rompe y tiende el ponto en Chio.

De aqui resulta cierto amaneramiento de factura que,

aun autorizado como esta por el ejemplo de los poetas

ingleses de la escuela clasica, especialmente de Pope,

no puede ni debe recomendarse entre nosotros, so-

Tn-Mf) TIT d



bre todo para composiciones largas y no destinadas al

canto. Tambien se empeilo en regularizar y dar caracter

mas musical y lirico al ritmo del octosilabo, quitandole

la libertad con que nuestros poetas le ban manejado en

el teatro y en la narracion epica. Y fue tan sistematico

en esto, que Uego a refundir todos sus romances, con el

solo fin de poner acentos en todas las silabas impares de

cada verso, dandoles asi un ritmo rigurosamente tro-

caico. Por ejemplo, habia dicho al principio:

Soberbia estas, hacha mia,

Ancha, afilada, brillante,

Que puedes partir la frente

Al toro que ose probarte.

Y luego sustituyo:

Fina brillas, hacha mia,

Ancha, esplendida, cortante,

' Que abriras la frente al toro

Que probar tu filo osare

Jiizguese como se quiera de este sistema, no hay duda

que lo es, y que esta seguido con entera regularidad en

la tercera y mas caracteristica manera de Caro, a la cual

pertenecen sus mas bellas poesias amatorias, filosoficas

y religiosas, si bien este rigor comienza a mitigarse en

la ultima, y para mi la mas arrogante y magnlfica de

sus inspiraciones liricas, en la oda La Libertad y el

Soctalismo^ donde hay, si no mas efusion y arranque que

en las piezas anteriores, por lo menos mas ainbiente.

Con ella parece que se inicia una cuarta y definitiva

manera que, por la muerte casi inmediata del poeta, no

llego a desarrollarse.
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Lo que dejo escrito, asi en verso como en prosa, basta

para explicar la aureola de veneracion que rodea en Co-

lombia el nombre de Caro. Nadie ha expresado en

America con tanta vehemencia como el la pasion indo-

mable, reconcentrada y devoradora, aquel amor fogoso^

extrano, inmenso que hacia biillir sit sangi'e deespafiol.

Nadie ha afilado como el el hierro de la invectiva poli-

tica, convirtiendole en altisimo instrumento de justicia

y de vindicta social. Ningun poeta ha santificado con

tan nobles acentos de filosofia religiosa los goces y do-

lores del hogar, ni ha dicho palabras mas elocuentes

sobre Dios y la eternidad, sin que el verbo inflamado de

la poesia lirica perdiese nada de su calor al contacto de

la materia filosofica. Nadie podra dividir en Caro el

poeta, el filosofo y el hombre: hay que tomarle en su

integridad, lo mismo cuando escribia versos que cuando

refutaba las ensenanzas del utilitarismo, 6 cuando alzaba

su voz en los parlamentos, 6 cuando fnsil al Jiombro y
sable y daga al cinto corria los llanos y las sierras, 6

cuando dorinia entre cadenas, en calabozos fetidos y
frios^ 6 cuando desittido, hambriento y fiigitivo vagaba

de selva en selva^ afrontando las iras de la dictadura so-

cialista. Tal fue este varon egregio, pensador espiritua-

lista y sansimoniano convertido, todavia mas grande

hombre que gran poeta, y de quien puede decirse, por

final elogio, que su mejor obra fue su hijo (i).

(i) La vida de D. Jose Eusebio Caro ha sido magistralmente escrita por

su hijo D. Miguel Antonio al frente de sus obras publicadas en 1873. Nacio

el padre en Ocana (de Nueva Granada) el 5 de Marzode 18 17. Quedo huer-

fano en 1830, acontecimiento que influyo mucho en la melancolia de su ca-

racter y en el tono de sus versos. La pobreza y el trabajo fueron asiduos

companeros de su juventud. Estudio filosofia y jurisprudencia en la Uni-
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Del norabre de Jose Eusebio Caro es inseparable el

de Julio Arboleda, otro hombre de coraz6n,otro poeta

romantico en la vida de la accion, no menos que en los

escritos. Su destino fue todavia mas tragico e infausto

que el de Caro, con quien tuvo estrecha amistad y gran-

des semejanzas de caracter, ademas de la comunidad de

doctrina politica, conservadora en ambos, aunque con

matiz diverso. Julio Arboleda, D. jfulio^ como le 11a-

maban a secas en toda la region del Cauca, tierra vol-

canica y engendradora de tempestades politicas, fue el

tipo mas caballeresco y aristocratico que en los san-

versidad de San Bartolome, educandose en las teorias materialistas y utili-

tarias, que luego fue abandonando por grades e impugno resueltamente en

el celebre opiisculo, publicado en 1.840, sohre elprincipio utilitario enseilado

como teoria nsiial en nuestros colcgios,y sobj'e la relacion que hay entre las doc-

trinasy las costumbres. Sus amores largos, y al principio contrariados, con la

que llamo Delina, son un episodio de su vida muy importante para la com-

prension de sus poesias. Desde 1840, Carotomo parte muy activa en las lu-

chas politicas, militando en las campaiias civiles de 1S41 y 42, redactando El

Granadino (en cuyo ultimo niimero anuncioque dejaba la pluma para tomar

las armas), figurando como diputado en el Congreso de 1845, y desempe-

nando luego los cargos de director del Credito Nacional y de ministro de

Hacienda. Su vigorosa actitud en 1849, despues del allanamiento del Con-

greso por una turba armada, y del entronizamiento de la faccion socialista

acaudillada por el general J. Hilario Lopez, le obligo a emigrar a los Esta-

dos Unidos, de donde no pudo regresar hasta 1853. Poco despues de arri-

bar al puerto de Santa Marta, el 29 de Enero, fallecio de la fiebre amarilla.

El Congreso granadino decreto extraordinarios honores a su memoria.

Hay tres principale^ ediciones de sus poesias: la de 1855, publicada por

D. J. J. Ortiz, con las de Vargas Tejada; la de 1873 {Obras Escogidas en

prosay en verso, publicadas e incditas de Jose Eusebio Caro , ordenadas por los

redactores de El Tradicionalista , con una introduccion por los mismos y uJia

pocs'ia apologctica por Rafael de Pombo. Bogota, 1873), y la de Madrid, 1885,

en la Colcccidn de Escritores Castellanos. Es la mas elegante y completa de

todas; perofalta en ella (y es grave falta) la biografia del autor, aunque se

insertan dos recuerdos necrologicos de D. Pedro Fernandez Madrid y don

Jose Joaquin Ortiz.
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grientos anales de la democracia americana puede en-

contrarse. Descendiente de una de las mas nobles y an-

tiguas familias de Popayan, poseedor de cuantiosos bie-

nes de fortuna, educado clasicamente en Inglaterra y
en Italia, entro en la vida publica en 1840, y ya como
soldado voluntario,ya como periodista, ya como orador

parlamentario no menos vigoroso y grandilocuente que

habil en la ironia y en el sarcasmo, fue terror de los

Ovandos, Mosqueras y Lopez y de cuantos con uno u

otro disfraz ejercieron la tirania en Nueva Granada.

Cuando por torpe imitacion del socialismo europeo,

diose en 1851 elraro caso de un gobierno que oficial-

mente planteaba la anarquia, Arboleda reto a aquel go-

bierno desde las columnas de El Misoforo^ acusandole

de prevaricacion y tirania; y encarcelado, vejado de

mil modos, despojado de sii hacienda y amenazado de

muerte, pronuncio aquellas valientes palabras, que muy
pronto habian de tener tan fatidico cumplimiento:

jOh! si pudiera yo tender el brazo,

Saliendo de esta carcel triste y fria

,

Sobre el tirano de la patria mia,

Y pecho a pecho batallar con el

jY ved! no meacecheis en los caminos

Con ocultos y viles asesinos;

jLa bala que de frente me senala

Mata tan bien como cualquiera bala!

Contra los llamados golgotas 6 radicales tomo Arbo-

leda las armas en 1851, con infeliz fortuna, que le obligo

a emigrar al Peru: aliado transitoriamente con \o^ gol-

gotas contra otros fautores de la dictadura y adversarios

del orden social, volvio a empunarlas en 1854; general
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improvisado en servicio de la legalidad constitucional

en i860, demostro admirables talentos estrategicos y
singular denuedo personal en las campanas de Santa

Marta y del Cauca, resistiendo a un tiempo al dictador

Mosquera y al presidente del Ecuador, Garcia Moreno,

que con frivolos pretextos habia invadido el territorio

de Colombia, y a quien derroto e hizo prisionero con

todo su ejercito. La fama militar de Arboleda habi'a

llegado a su apogeo: estaba electo para la presidencia

de la Repiiblica: en el descansaban todas las esperanzas

de los hombres de orden , cuando una bala alevosa,

la misma bala anunciada diez afios antes por el poeta,

vino a cortar de subito aquella brillante existencia, pa-

recida en algo a las de los guerreros poetas de nuestro

siglo de oro, salvo que a Arboleda no fue concedido,

como a Garcilaso, morir con la muerte de los bravos, a

laluz del sol, asaltando una plaza de armas, como a su

valor cuadraba, sino que cayo en una emboscada noc-

turna,bajo el plomo de vulgar asesino pagado,en una de

las trochas de la sombria montana de Berruecos, casi en

el mismo sitio donde en i83ohabia sucumbido, victima

de un crimen analogo, Sucre, el inmaciilado, el Gran

Mariscal de Ayacucho; que asipago la revolucion ame-

ricana las deudas que habia contraido con sus grandes

hombres.

Una vida no larga y gastada en tan azarosas contien-

das, no podia dejar detras de si muchos frutos litera-

rios. Pero si no fueron muchos, fueron a lo menos de

sabor peregrino, dignos al fin de un espiritu de tan rara

distincion y que no fue vulgar en nada. Cuando Arbo-

leda volvio de Inglaterra, competian en el las dotes de

scholar con las de gentleman; pero nunca pudo hacer
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del cultivo de las letras sii ocupacion principal, salvo en

el periodo relativamente pacifico de 1842 a 1850 en que

vivio en sus haciendas de Popayan. Las posteriores vi-

cisitudes de su vida, los repetidos saqueos de su casa

por las bandas enemigas, sus destierros y emigraciones,

hicieron que se extraviase 6 pereciese gran parte de sus

papeles. Asi es que de su obra literaria apenas tenemos

mas que reliquias. Sus poesias sueltas son casi todas de

amor 6 de politica, impregnadas las unas de suavisima

ternura, de una como devocion petrarquesca y espiri-

tualista; rebosando las otras fervida indignacion, entu-

siasmo belico, odio y execracion a toda tirania. Las Bs-

cenas democrdticas, Estoy en la careel, Al Congreso

granadino, son versos que huelen a polvora; parecen

rugidos de leon mas que obras de arte.

Pero la gran reputacion de Arboleda no descansa

tanto en sus versos liricos cuanto en los fragmentos de

su poema Gonzalo de Oyon, que, incompleto y todo,

es el mas notable ensayo de la poesia americana en la

narracion epica, asi como los cuentos de Batres son el

principal modelo en la narracion jocosa. En primores

de diccion y de estilo vence a todos el Orlando Ena-

morado, de Bello; pero el Orlando es una traduccion.

Para apreciar rectamente el poema de Arboleda, hay

que tener en cuenta, no solo que no le poseemos en-

tero, sino que ni siquiera conocemos la ultima y defini-

tiva forma que el autor habia dado a los 21 cantos que

llego a escribir, de los 24 que habIa de tener ia obra.

Estos manuscritos se perdieron en i860, y lo que hoy

conocemos es solo una parte de los borradores primiti-

vos, salvados casi de milagro, y recogidos y ordenados

con piadoso celo por la inteligente mano de D. Miguel
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Antonio Caro, que los ha distribiiido en catorce cua-

dros.

Falta en estos fragmentos, no solo la ultima lima que

Arboleda seguramente les habria dado, sino a veces ila-

cion y consecuencia entre ellos, 6 por haberse perdido

muchos trozos intermedios, 6 por haber modificado el

autor su plan mientras iba componiendo. Las lineas ge-

nerales del poema se destacan, sin embargo, con toda

claridad, y podemos formar cabal idea de los personajes

y del argumento.

Si se atiende a su accion, obscura en la historia y de

interes muy secundario en la conquista de America, el

Gonzalo de Oyon mas bien merece el titulo de leyenda

6 de novela en verso, como algunas de Walter Scott,

que el de poema epico en el sentido clasico. La cuestion

de nombre importa poco, y no hubiera detenido ni por

un momento a Arboleda, que era partidario de la liber-

tad romantica; pero es cierto que el Gonzalo de Oyon,

aunque en algunas cosas se aparte del tipo de los poe-

mas italianos y espanoles del siglo xvi, en otras muchas

los recuerda, y para leyenda resulta demasiado largo y
solemne. Tampoco puede decirse que carezca de aquel

valor representativo y simbolico que suelen tener las

verdaderas epopeyas, aun fuera de la intencion de sus

autores. En Arboleda se ve intencion deliberada de en-

volver en su sencilla fabula (que no es mas que la rebe-

lion obscura de uno de los facciosos compaileros de

Gonzalo Pizarro, que quiso renovar en Popayan los tu-

multos del Peru) un pensamiento mucho mas alto, una

especie de filosofia de la conquista espanola en sus

relaciones con las razas barbaras y con el futuro destino

de las sociedades americanas. En este sentido, el Gon-



L\II

zalo de Oyon tiene miicho de epico, en la mas noble

acepcion de la palabra. Los dos hermanos, Alvaro y
Gonzalo, personifican en el las dos opuestas tendencias

que ban luchado y luchan en el nuevo continente, y cu-

yos germenes estaban ya en la epoca colonial: uno, el

espiritu anarquico, sin ley ni freno, representado en el

siglo XVI por los llamados tiranos, los Aguirres, Piza-

rros, Carvajales y Girones, y en lo moderno por tantos

demagogos y revolvedores de repiiblicas; otro, el espi-

ritu tradicional, espailol, religioso y caballeresco, por el

cual combatia y murio Arboleda. La controversia entre

los dos hermanos sostenida en el canto xiii no deja la

menor duda sobre este proposito del autor, el cual, ade-

mas, en otras partes procura engrandecer con notables

consideraciones de religion y de filosofia historica su

argument©, que, exteriormente considerado, podia no

parecer mas que una anecdota de cronica antigua, un

cuento de armas y amores, de una India, de un conquis-

tador y de un rebelde. En el principal personaje, Gon-

zalo, puede decirse que Arboleda se retrato a si mismo,

imprimiendo la huella de su espiritu hidalgo y generoso

en todos los actos y palabras de su protagonista. Pero

artisticamente mostro mayor fuerza (como casi siempre

sucede) en la pintura del hermano foragido y rebelde,

haciendole hombre de altos pensamientos, de ambicion

desmesurada, de satanica grandeza. Arboleda, ni en el

arte ni en la vida, podia tolerar lo ruin y lo pequeno.

Hay, pues, verdadera grandeza, no solo en Gonzalo de

Oyon, sino en el pirata Walter, cuando, sentados junto

al fuego, desarrollan sus planes de imperio maritimo y

de dominacion americana.

Altisimas bellezas de todo genero contiene este in-
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completo poema. Las tiene principalmente descriptivas:

magnificos paisajes del Cauca, familiares al poeta y que

dan a la obra color topografico miiy encendido; mucho
vigor en la pintura de caballos y de batallas, con aque-

llos detalles que ignora el humanista de gabinete y sabe

el soldado de profesion 6 de aficion, como las sabia Er-

cilla, el gran maestro de la poesia castellana en esto de

dar tajos y mandobles. Bellezas de sentimiento tambien,

en el tipo ideal de Pubenza, en su misma carta, dema-

siado byroniana para una india. Si a estos meritos se

anade lafervorosa elocuencia de los discursos y de las

intercalaciones liricas, aunque demasiado extensas y
demasiado frecuentes; y la elegante franqueza de la eje-

cucion, que no por eso degenera en abandonada, sera

justo decir con M. A. Caro que los fragmentos del

poema de Arboleda ban de conservarse con la misma
estimacion que «rescatado torso de gallarda escultura»,

como conservamos, por ejemplo, los fragmentos del

poema de La Pintura de Cespedes 6 del Hermes de

Andres Chenier.

Hay en la parte llrica del Gonzalo de Oyon muestras

de varios metros; pero en la narracion impera la octava

en dos distintas formas: una, la clasica y tradicional, la

octava italiana del Ariosto y del Tasso, que Arboleda

maneja con singular gallardia (i); y otra octava roman-

(i) Veanse estas dos para muestra; no las hubiera desdefiado Maury:

Y mas alia, como inmortal gigante,

Alza la frente el Puracd sublime;

A veces terse, candido, brillante,

Sus anchas basas en silencio oprime;

Otras envuelto en nubes, return bante
,
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tica, de origen obscuro, a lo menos para mi, compuesta
de dos cuartetas, sin mas enlace que el de los finales

agudos, octava que en America llaman bermiidina^ por

haberla usado con mucha gala y muy a menudo nuestro

D. Salvador Bermudez de Castro, poeta injustamente

olvidado en su patria, aunque fue de los mejores entre

los liricos romanticos de segundo orden (i). Muestra sea

Arroja el fuego que en sus antros gime,

Y en sus esfuerzos 6 estremece el suelo,

O incendia en llamas la extension del cielo.

Al Surse encrespa en rocas y montanas
,

Yora se encumbra en desigual terreno,

Ora se mecen las silvestres canas

De contrapuestos riscos en el seno;

Y nacen del calor plantas extranas

Que guardan de la vibora el veneno,

Cabe el torrente bramador y estrecho

Que ha cavado por siglos su hondo lecho.

(i) Si hay ejemplos de esta falsa octava antes de la epoca romantica, de-

ben de ser muy raros. Recuerdo haberla visto en un poema manuscrito dela

reina Maria Amalia de Sajonia (tercera mujer de Fernando VII), Vida de

San Fernando, de que existen varias copias. Bermudez de Castro nunca se

dio por inventor de esta combinaci6n, pero fue mas constante y mas feliz

que nadie en su uso; v. gr.:

Hay consuelos y vida para el alma,

• Donde del aura al suspirar sonoro

Se eleva un sol esplendido de oro

Sobre un cielo de nacar y zafir.

Hay un recuerdo alii donde los mares

Besan las playas con amantes olas,

Donde riza entre sauces y amapolas

Su corriente de azul Guadalquivir

Antes, 6 al mismo tiempo, las uso Tassara en La Ficlre , en el Himno al

Sol, en La Niieva Musa, y en otras muchas composiciones. Popularizose

luego en America, principalmente por la coleccion de Ochoa Apmites para

una bihlioteca de cscritores espaFioles contempordneos (1842), que ha sido muy
leida alli. El ejemplo mas memorable es el de Bello en la Oracion por todos.
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de esta combinacion la siguiente octava de Arboleda:

Ambos se buscan y se evitan ambos

Con la aguzada punta y dura hoja;

Ora se aparta diestro, ora se arroja

Este, y el otro prevenido esta.

Ya los golpes mentidos son, ya ciertos;

Ya por los pomos quedanse trabadas

En angulos salientes las espadas,

Y el pomo duro sobre el porno da.

Esta pseudo-octava es, en realidad, una estrofa lirica,

de enganosa facilidad y muypropensa al amaneramiento,

por lo cual juzgamos que en narraciones largas debe

proscribirse
;
pero si algun ejemplo pudieraredimirlase-

ria ciertamente el del Gonzalo de Oyon (i).

Notable contraste hace con los dos poetas hasta aqui

estudiados elvate antioquefio D. Gregorio Gutierrez

Gonzalez, romantico tambien, pero de muy diversa ma-

nera que el pensador poeta de Ocana y el caballeresco

D.yiilio^ el de Popayan. Nacido en una region aspera y
montuosa, que por sus singularidades geograficas, no

menos que por la industria tenaz y el laborioso y em-

prendedor esfuerzo de sus naturales, hombres de recia

fibra y voluntad entera, en lucha con una naturaleza in-

grata, se distingue de las demas provincias colombia-

nas, Gutierrez Gonzalez, que empezo por ser un meli-

(i) Vid. Poes'uis de Julio Arholeda. Coleccion formada sobre los manuscritos

originales, con preliminares biogrdficosy cr'iticos, por M. A. Caro, Nucva York,

D. AppletoJi y Camp., 1883. (Contiene los versos liricos y los fragmentos

del poema.)

Nacio Arboleda el 9 de Julio de 1817 «en un desierto, en medio de las

selvas incultas que orlan el mar Pacifico»;pero se le considera, y el se consi-

deraba, como hijo de Popayan. Murio asesinadoel 12 de Noviembre de 1861.

Los principales sucesos de su vida van recordadossucintamente en el texto.
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fluo poeta romantico, pero que habia conservado aim

en sus imitaciones de Zorrilla, de Abigail Lozano y
Maitin una ingenuidad y frescura de sentimiento que

pudieramos llamar primitivas, acabo por ser poeta del

trabajo humano, cantor de las mas humildes labores

rusticas, inventor de una nueva especie de georgicas

realistas. Hay en el conjunto de las obras poeticas de

Gutierrez Gonzalez dos maneras igualmente deliciosas;

una la del casto amor y la inefable ternura, la de los ver-

sos ^^ jfnlia:

Y como ruedan mansas, adormidas,

Juntas las ondas en tranquila mar,

Nuestras dos existencias siempre unidas

Por el sendero de la vida van

Son nuestras almas mistico riiido

De dos flautas lejanas, cuyo son

En dulcisimo acorde llega unido

De la noche callada entre el rumor;

Cual dos suspiros que al nacer se unieron

En un beso castisimo de amor;

Como el grato perfume que esparcieron

Flores distantes que la brisa unio

Intimas, suaves, cadenciosas son las composiciones

de este grupo: la pura sencillez de los afectosy la mii-

sica melancolica que parece acompanar a las gentiles es-

trofas, las ban hecho popularisimas en Colombia, donde

no solo los literatos, sino el pueblo, saben de memoria

granniimero de versos de Gutierrez Gonzalez, especial-

mente las dos composiciones A jfiilia y las tituladas

Aures, iPor que no canto?, Una Idgrima y otrasvarias,

cuyo efecto expresa el critico Camacho Roldan con

aquella frase de uno de los poemas ossianicos: «Son
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como la memoria de las alegrias pasadas, que es a un

tierapo agradable y triste al alina.»

Pero aunque valga mucho Gutierrez Gonzalez como

espontaneo y delicado poeta de sentimiento, resulta

mucho mas original en el extrano poemaque titulo J/e-

moria sobre el cultivo delmaiz en Antioquia^ y que es,

sin duda, lo mas americano que hasta ahora ha salido de

las prensas.

El autor no se propone aplicar a nueva naturaleza y

a nueva materia poetica el arte de Virgiho, como se lo

propuso, y en parte lo consiguio, Andres Bello. Pero

como apenas hay cosa que en los antiguos no este, a lo

menos en germen, viene a encontrarse, seguramente sin

conocerlo, no con la aristocratica y refinada inspiracion

de las Georgicas, ultima perfeccion del estilo poetico,

sino con un vigoroso cuadro de genero, titulado More-

turn, que anda, no se sabe con que fundamento, entre los

poemas menores atribuidos a Virgilio, y en el cual, con

minuciosidad de detalle que pudieramos llamar flamenca

u holandesa, se describen las faenas con que el pobre

labrador Simylo «exigiii ciiltor rusticus agri» prepara

su frugal almuerzo con ajo, apio, ruda y otras hierbas,

mezclando queso, aceite y vinagre para componer un

cierto almodrote. Dicen que el autor de este raro idilio

le tradujo 6 imito de otro poemita griego de Parthenio,

que hoy no se conserva; pero, sea como fuere, es ejem-

plo solitario en las literaturas clasicas, y supera mucho

en rusticidad a los pasajes menos pulidos de Teocrito.

El que haya leido y recuerde este poema, que Heyne

caracterizo muy bien con estas palabras: «argtiinentum

ex vita privata et tenui hominum hiimili loco natorum

petitum», podra formarse idea aproximada de la poesia
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muy Sana, robusta y confortante, pero de todo pimto
montaraz, que constituye el mayor hechizo de la Me-
moria de Gutierrez Gonzalez. Algunas pinturas de la

vida rustica en insignes novelistas modernos, en nues-

tro Pereda, por ejemplo, pueden servir tambien de tipo

de comparacion muy aproximado.

Todo es original, 6 mas bien exotico, en la Monoria
sobre el ciiltivo del maiz^ pero no todo es igualmente

digno de alabanza. Pase la humorada del titulo y de la

forma de Memoria cientifica ; pero no pueden pasar

una porcion de versos prosaicos, compuestos adrede

para hacer reir con la extravagancia, ni el abuso afec-

tado (no el iiso) de un vocabulario provincial, 6 mas bien

local, exigido en parte por la novedad y extraneza de la

materia, pero del cual hace el autor intemperante alarde,

para cumplir aquel dicho suyo:

Yo no escribo espanol, sino antioqucho.

Y tan antioqiieno escribe, que si este poema no llevara,

como en las ediciones Ueva, un centenar de notas, seria

con todas sus bellezas una area cerrada, no solo para los

espanoles y para los americanos de otras partes, sino

para los mismos colombianos nacidos fuera del rincon

en que escribia el poeta. El lenguaje popular y rustico,

el vocabulario especial de cada labor y de cada indus-

tria, es, sin duda, una de las fuentes mas caudalosas y

salubres en que puede vigorizarse y rejuvenecerse la

lengua literaria; pero la adaptacion de este vocabulario

y, por decirlo asi, su compenetracion con la lengua

culta requiere singular talento y gusto muy ejercitado,

y no hay duda que Gutierrez Gonzalez, poeta native,

pero de muy pocos estudios y dado a la ejecucion ra-
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pida y descuidada, traspaso muchas veces el justo ll-

mite en esto.

Fuera de estos lunares, bien disculpables ententativa

tan original, la Memoria sobre el cultivo delmaiz cum-

ple admirablemente con sii objeto: es, como ha dicho

Pombo, «la idealizacion, la transformacion en poesia

de las mas humildes y utiles labores, por la simpatia de

su cantor al asunto, y por la musica del verso». Real-

mente Gutierrez Gonzalez poseia el don divino de con-

vertir en poesia la mas desdenada y cotidiana prosa.

La suya es poesia descriptiva directa, sin seleccion, si

se quiere; pero no prosaica y ridiciila como la del Ob-

servatorio Rustico de Salas, sino de gran potencia de

color y de mucho relieve; graciosa y viril a un tiempo.

El autor lo describe todo, desde los terrenos propios

para el cultivo y la manera de hacer los barbechos 6

rozas, hasta el metodo de regar las sementeras y espan-

tar los animales que hacen dano en los granos. Y es ad-

mirable la fecundidad que ha sabido descubrir en un

asunto a primera vista tan pobre, trazando cuadros tan

admirables y tan diversos como el de la quema, el de la

rancheria, el de las rogativas, el de la recoleccion de

frutos y el de la cocina de la roza. Si poseyese muchas

cosas como este poema, la literatura colombiana seria

sin duda la mas nacional de America (i).

{i) Poesias de Gregorio Gutierrez Gonzalez. Bogota , iinprejita de Medardo

Rivas, 1881, 8.°, con dos magnificos prologos, uno de D. Salvador Cama-

cho Roldan, y otro de D. Rafael Pombo, y un prologo y notas sobre la J/-?-

7noria del ma'iz, por D. Manuel Uribe Angel.

Nacio G. Gonzalez en la Ceja del Tambo (estado, hoy provincia, de An-

tioquia). Hizo sus estudios en el seminario de Bogota y en el colegio de

San Bartolome, graduandose de doctor en Jurisprudencia. Fuevarias veces
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Los tres poetas hasta ahora analizados, aiinque tan

diversos en estilo y tendencias, concuerdan en perte-

necer a la escuela romantica, y aun puede decirse que
Gutierrez Gonzalez sirve de puente entre el romanti-

cismo y el realismo limpio y de buena casta. Por el con-

trario, D. Jose Joaquin Ortiz, egregio poeta lirico y
ardiente controversista catolico, que en edad muy avan-

zada acaba de descender al sepulcro, represent© con

majestad, pompa y decoro la escuela de Quintana, no

sin hacer repetidas concesiones al gusto moderno (i).

Ortiz rechazaba tal filiacion por considerarla incompa-

tible con sus principios religiosos; pero aqui no se trata

del espiritu, que en Ortiz era ortodoxo y aun ascetico,

sino de su temperamento lirico y de la forma grandilo-

cuente en que se vaciaron sus mejores inspiraciones.

Cuando quiso apartarse de ella, como en muchas com-

posiciones de sus liltimos tiempos, fue para caer en un

piadoso pero muy desmanado prosaismo. Los habitos

vulgares y funestos del periodismo de propaganda, labor

muy util y meritoria sin duda, pero en alto grado pe-

destre, estropearon aquella mente soberana, le quitaron

algo de su serenidad y vigor, le Uenaron de escrupulos

diputado y senador, y ocupo cargos en la Magistratura. En los ultimos

anos le fue muy contraria la fortuna y vino a suma pobreza. Murio en 6 de

Julio de 1872. La primera edicion, muy incompleta, de sus Poesias fue he-

cha en 1867 por D. Jose Maria Vergara, y hay otras posteriores; pero la

mas completa y esmerada es la que antes citamos de 1881, publicada por

sus hijos.

(i) No fue extrano Ortiz a la influencia de Victor Hugo en su primera

manera. La idea de la enumeracion de los pabellones nacionales en La Ban-

dera Colojnbiafia, estd evidentemente inspirada por la muy arrogante que

hay en la Oriental 2.", titulada Canaris. Pero si no me engana el amor a

nuestra lengua y poesia, la imitacion de Ortiz resulta superior al original.

TOMO III. «
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riimios, contagiaron su gusto poniendole al nivel de su

publico timorato y asustadizo; y recelando sin duda

que la pureza clasica fuese una tentacion del demonio,

acabo por vestir sus versos de estamena. Los hay que

no merecen salir de la coleccion de El Correo de las

Aldeas, donde pueden servir de inocente recreo a las

familias cristianas. Pero antes que el periodista se so-

brepusiese en Ortiz al poeta, este habia producido con

superabundancia lo que necesitaba para su gloria: cinco

6 seis odas desiguales, pero esplendidas, y trozos admi-

rables en muchas otras. Fantasia poderosa ya que no

muy variada, sentimiento ardiente y profundo, elocuen-

cia avasalladora, como que nacia de intima conviccion

y sincero entusiasmo, grandeza en el plan, desarrollo

progresivo y solemne, que tiene mucho de oratorio sin

dejar de ser esencialmente poetico, son las cualidades

dominantes en Ortiz, realzadas por una versificacion

magnifica y robusta cuando el calor no le abandona.

Porque ha de advertirse que es uno de los poetas mas
desiguales que pueden encontrarse: capaz de elevarse

en sus buenos momentos al nivel de lo mejor de Quin-

tana, con animacion no menos fervida y mas jugo de

alma; pero incapaz de sostenerse, por falta de gusto 6

de atencion, en la esfera de noble grandeza en que siem-

pre habita su maestro, hasta cuando parece menos ins-

pirado. Ortiz no sabia borrar, y aunque profesor toda

su vida, no puede decirse que fuera humanista como
Bello 6 como M. A. Caro. Escribia con abundancia de

corazon, dominado por su asunto, y ansioso de desarro-

llarle hasta los ultimos apices, con efusion, con enfasis

sincero, en inmensos periodos poeticos que se van en-

sanchando como las ondas concentricas que forma la
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piedra arrojada a un estanque. No hay que pedirle con-

cision y sobriedad liricas, que no eran propias de su

temperamento ni de su escuela; pero si iiay que de-

plorar, aun dentro de ella, el exceso de verbosidad

con que recarga sus mejores pensamientos, la pompa
inutil con que abruma sus estancias, el afan de de-

cirlo todo sin dejar campo libre a la imaginacion del

lector. En La Bandera Colombiana, en Boyacdy en

la oda ^/ Tequendama^ Ortiz deslumbra, pero fatiga

por demasiado estrepito y brillantez demasiado con-

tinua. En la poesia de sentimiento, por el contrario,

quiere ser familiar, y resulta demasiado casero, como
todos los llamados poetas del hogar. En sus versos no

hay medio: 6 son admirables de numero y cadencia, 6

suenan como prosa. Parece imposible tener a un tiempo

tan prosaica y tan poetica diccidn, estilo tan puro y tan

abandonado, tan bueno y tan mal oldo. Y es que en Or-

tiz, naturaleza algo contradictoria en todo, idolatra de

Bolivar y enemigo del espiritu de la revolucion ameri-

cana, poeta clasico y partidario de la absurda ojeriza del

abate Gaume contra los estudios clasicos, paloma sin

hiel en sus acciones y violentisimo e intransigente en

sus polemicas, dabase tambien el raro caso de trabajar

en un genero retorico, siendo el la espontaneidad misma.

Cuando tenia que decir algo grande, los versos nacian

hechos en su cabeza: cuando el pensamiento era debil,

obscuro, vulgar, el no conocia artificio alguno para di-

simularlo, y escribia en estilo de periodico 6 de libro

de educacion infantil. Nunca hubo artista menos pre-

ocupado de su arte, y por esto es mas de admirar que

sean tantos y tan frecuentes sus aciertos.

Escribio mucho, pero con cierta monotonia de asun-
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tos y de imagenes. De grandes poetas puede decirse

otro tanto, y quiza el sentimiento lirico implica algo

de reconcentrado y exclusive. La patria, la natura-

leza, la muerte, fueron los tres habituales temas de

sus canciones. No conozco versos suyos de amor: si en

algun tiempo los hizo, su extraordinaria severidad mo-

ral le llevaria a ocultarlos 6 a destruirlos. En las com-

posiciones patrioticas fue felicisimo: alii podia mover

libremente las alas de su numen, que, como el aguila,

habia nacido para posarse en las cumbres, y que se aho-

gaba en el estrecho recinto de la poesia domestica, a la

cual se empenaba en tributar un culto en general tan

infeliz. Canto la patria moderna, la patria colombiana,

como quien habia visto pasar delante de sus asombra-

dos ojos de nino la figura ya heroica, ya magnanima,

ya resignada, del Libertador Simon Bolivar. Esta vi-

sion era el gran recuerdo de su vida, y de tal modo le

dominaba su recuerdo, que llegaba a exagerarle en ter-

minos harto disonantes con su piedad meticulosa:

Y vi despues al triunfador volviendo

Del suelo de los Incas deleitoso,

No cual Camilo en el eburneo carro

Arrastrado per rapidos corceles,

Ni de purpurea clamide cubierto

Y la frente cenida de laureles

Y vi despues al heroe, entristecido

Como un morir del sol, partir en busca

De nuevo hogar en extranjera tierra

Quien hechos tan esplendidos ha visto

Es cual viajero que a sus lares torna

Despues de haber cumplido el pio voto

«Y el gran sepulcro visitar de Cristo».

Se le escucha con animo devoto,

Porque puede decir: «Yo vi; yo estuve;

Yo al Calvario subi; yo el marmol santo
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Que encerro a mi Senor empape en llanto*;

Y el que atonito lo oye, se imagina

Envuelto contemplario en una nube

Que exhala los aromas

De la remota tierra palestina.

Canto tambien otra patria mas antigua, raiz y funda-

mento de la moderna, la patria colonial, y con ella el

triunfo de la civilizacion cristiana en el Niievo Mundo.
jEsplendido canto este de Los Colonos, y salvo algunas

caidasdeestilo, no muyfrecuentes, lamejorcomposicion

de Ortiz y una de las mas finas joyas de la poesia ameri-

cana! Poesia descriptiva a un tiempo y lirica, con algu-

nos rasgos del estilo de Virgilio y de Bello, ajenos a la

habitual manera de Ortiz, pero que indican lo que en

este genero hubiera podido hacer, aplicando a su estilo

una labor mas severa y paciente, y buscando en sus des-

cripciones la precision mas que el lujo. Poesia, no obs-

tante, que de la escuela de Quintana conserva el carac-

ter de predicacion social, el entusiasmo por el progreso

humano, aunque diversamente entendido, la considera-

cion del hombre y de sus obras y de su mision historica,

sobreponiendose a la consideracion del mundo fisico,

que el hombre doma y sujeta a cultivo y hace servir

para los fines de su propia perfeccion. Entre la oda A la

Vacuna y Los Colonos media un abismo de ideas: Quin-

tana, espanol y patriota, pero hijo del siglo xviii, adepto

de su filosofia, filantropo y apenas deista, execra la con-

quista americana: Ortiz, americano, hijo de un insur-

gente, y ciudadano de una Republica, pero cristiano

hasta lo mas profundo de su alma, educado en la gran

reaccion espiritualista de nuestro siglo, bendice con mas

clara comprension de la historia la obra santa de los
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colonos espanoles, que allanaron las selvas, que las des-

poblaron de bestias feroces, que importaron los anima-

les utiles al hombre: el generoso caballo, el toro bien-

hechor, los cereales, sustento de la vida, el germen de

las flores, encanto de los ojos; de los que redimieron a

las razas inferiores, de las tinieblas de la idolatria y de

la barbarie; de los que levantaron el primer molino, el

primer palomar, la primera iglesia, el primer hospital,

la primera imprenta. Y con ser tan distinto el rumbo de

las ideas en Quintana y en Ortiz, todavia vienen a coin-

cidir en un punto, que es la glorificacion del trabajo

humilde, de las artes de la paz y de la ciencia, ya en

Jenner y en Guttenberg, ya en los humildes colonos es-

panoles del Nuevo Reino.

Dejo Ortiz pocas composiciones exclusivamente reli-

giosas; pero puede decirse que el espiritu religioso las

penetra a todas, y no solo de un modo general y vago,

sino con admirable firmeza y precision dogmatica, con

aquel acento que solo brota del alma que es cristiana

con cristianismo positivo, el cual nunca se puede con-

fundir con la vaga exaltacion sentimental del cristia-

nismo literario de Chateaubriand 6 de Lamartine. En
este punto, Ortiz pertenece a la escuela de Manzoni, de

quien, por otra parte, presenta reminiscencias directas

en la oda A Boyacd y en otras partes, aunque el estilo

difuso y grandilocuente en que las expresa, nada tenga

que ver con la divina condensacion lirica de las estro-

fas del poeta milanes. Ortiz, como Manzoni, no solo

siente el cristianismo, sino que cree en el con fe viva y

practica, engendradora de buenas obras. Aun en com-

posiciones muy desigualmente ejecutadas, se encuen-

tran admirables trozos de filosofia religiosa, que brotan
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de lo mas profundo y sustancial de la doctrina cristiana.

Vease, por ejemplo, esta exposicion del misterio del

dolor:

jEl dolor no es el crimen! Es la herencia

Del infelice genitor primero,

Legada, no a sus hijos solamente,

Sino tariibien a su linaje entero

jAh! Si el hombre entre penas agoniza,

Naciones hay que bajan a sentarse

Sobre el estercolero

Como el antiguo Job, roto el vestido

Y la frente cubierta de ceniza

jNo es crimen el dolor! Es como el fuego

Que purifica en el crisol el oro;

Es cual la tumba fria y silenciosa

En que la humilde larva se sepulta,

Y de donde triunfarite saldra luego

Con ala tinta en oro, azul y rosa

A volar por el eter cristalino

Transformada en festiva mariposa.

Esta es la eterna ley de nuestra raza,

Este el destino irrevocable y justo:

Por el dolor alzarse hasta la gloria,

Por el placer bajar hasta el abismo

iNo se llamaba un Hombre de dolores

El gran libertador del mundo mismo?
Quiso nacer en un pesebre obscuro

Y en el taller vivir de un artesano,

' Y escogio sus amigos

Entre los pescadores y mendigos.

Solo una vez entro, y esa en cadenas,

De Herodes al palacio:

Una vez y no mas subio al Pretorio,

Y esa en manos de barbaros sayones.

Hijo de augustos Reyes, la corona

Que sus sienes divinas

Adorno, fue de abrojos y de espinas;

Y el cetro de oro que empuno su mano

Una cafia marchita

Del Jordan arrancada en la ribera.

Cuando despues cual jefe valeroso,
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Al frente de las huestes que cejaban

Se arrojo generoso

Al puente del dolor por Dios echado

Desde la tierra al cielo,

Sacudiendo la piedra de su tumba,

Aparecio de gloria circuido,

Mostrando a las naciones

La cruz de su ignominia y de su gloria,

Y entonando su canto de victoria:

«E1 mundo finalmente esta vencido.>

jBello, 6 por mejor decir, sublime; y este genero de

sublimidad no es raro en Ortiz, derivandose todavfa

mas de su fe ardorosa que de su talento poetico! Si no

se sostiene de continue a igual altura; si por querer aco-

modarse demasiado, aun en el estilo, a la comprension

de los ignorantes y de los humildes, fracasa Ortiz a

veces en sus poesias religiosas, de indole que pudiera-

mos llamar democratica y liana, y quitandoles el nervio

teologico, declina en las puerilidades de la devocion

francesa, que ha infestado a America como a Espafia,

no por eso deja de levantarse a la gran poesia, sierapre

que encuentra en su camino estos sublimes topicos del

dolor y de la muerte. Pinto demasiados entierros de

pobres y demasiados cementerios de aldea, repitiendose

mucho; pero ique graduada y solemne aquella puesta del

sol detras de la tumba del poeta, con que termina La
Ultima Luz^ poesia, por otra parte, muy incorrecta y
que fue probablemente la postrera de las suyas!

Luego las negras sombras de los Andes

Se iran haciendo cada vez mas grandes;

Del pueblo oirase lejos el murmullo

Cual voz de un rio entre las piedras sordas;

Y mas lejos el liigubre lamento

Con que en la grey el padre toro muje;

Y el chirrido del carro

Que de puro repleto se desborda
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Y atormentado con la carga cruje;

Luego el agudo son de la campana
Volara al monte, al valle, a la alqueria

Saludando a la Reina Soberana;

Luego saldra la luna difundiendo

Sus secretos de gran melancolia:

Luego sombra y silencio

Y despues morira por fin el dia.

En la poesia descriptiva Ortiz es muy brillante, pero

monotono: vista una de sus composiciones, por ejem-

plo, las primeras estancias de la odaA Vasco Nunez de

Balboa^ puede decirse que se han leido todas. La silva

Al Tequendama, es buena; pero no creo, de ningun

modo, que obscurezca la de Heredia Al Niagara^ ni si-

quiera que compita con ella, y ademas la perjudica el

mismo empeno que parece puso el autor en que no

apartasemos de la memoria a Heredia, no solo en el

Niagara, sino en el Teocalli de Cholula.

En resumen, Ortiz, a pesar de todos los defectos que

en obsequio a la justicia van notados, es uno de los mas
inspirados, sinceros y fervientes poetas liricos que ha

producido la America espanola; y aunque muy distante

de la pulcritud y perfeccion del valenciano Querol, es,

a mi juicio, despues de Querol, el que mejor ha conser-

vado en estos liltimos tiempos las tradiciones de nuestra

oda clasicn, adaptandola a la expresion de sentimientos

modernos (i).

(i) Poesias dc Jose Joaquin Ortiz. Bogota ^ Imp. de Echeverria, Hcrmanos,

1880; 8." Esta coleccion dista mucho de ser completa; pero contiene las me-

jores poesias del autor.

La biografia mas detallada que conozco de Ortiz es la que mi fraternal

amigo y colega el Dr, Rubio y Lluch, catedratico de la Universidad de

Barcelona, publico en La Defensa Catdlica, de Bogota (numero del 18 de

Agosto de 1S92).
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Estudiados los cuatro grandes poetas liricos de Co-

lombia, anteriores a la brillante generacion actual, que-

dan aiin otros varios muy dignos de atencion, aunque

menos fecundos 6 menos geniales. Indicaremos algunos

nombres, limitandonos casi a aquellos autores de quie-

nes en esta Antologia presentamos alguna muestra, y a

quienes naturalmente tenemos por los mejores.

Joaquin Pablo Posada es digno del mayor encareci-

miento, no por la pobre materia poetica de sus compo-

Naclo Ortiz en Tunja el lo de Julio de 1814, y murio en Bogota el 14 de

Febrero de 1892. Dedico toda su vida a la ensenanza y al periodismo.

En 1852 fundo un colegio que, con el nombre de Instituto de Crista, obtuvo

gran celebridad: despues enseno en otros varios. Son innumerables los pe-

riodicos que dirigio 6 en que colaboro: La Estrclla Nacional, El Condor, El
Dia, El Conscrvador , El Porvenir ^ El Catolicismo , La Caridad, El Correo de

las Aldeas, etc. Publico ademas gran niimero de libros, ya de controversia

politica y religiosa, ya de ensenanza, entre los cuales recordamos: Cartas de

un sacerdote catolico al redactor de ^El Neogranadiiw», Bogota, 1857 (muy bue-

nas: el mejor de sus escritos en prosa").— Z(;5 Sirenas, discurso contra la mo-

ral sensualista de Jereinias Bentham, Paris (sin fecha).

—

Tesiimonio de lahis-

toriay de lafilosofia acerca de la divinidad de jfesucristo, 1855.

—

Lecturas selec-

tas en prosa y verso, 1880.

—

O todo 6 nada, 1880.

—

Lecciones de Literatiira

Castcllafia, 1879.

—

El Parnaso Granadino , coleccion escogida de poesias nacio-

nales (solo salio el t. l), 1848.

—

El Liceo Granadino , coleccion de los trabajos

de este Lnstitido (solo el t, i), 1856.

—

La Guirnalda (otra antologia de poetas

y prosistas neogranadinos).

—

El Libro del Estudiante (del cual se ban hecho

hasta siete ediciones).

—

El Lector Colombiano (libro de lectura para las es-

cuelas).

—

Compendio de Historia Sagrada; eic.

Pueden anadirse algunos ensayos de novela: Maria Dolores 6 Historia de

mi casamiento, El Oidor de Santafe , Huerfajios de madre ; y algun ensayo

dramatico: £/ Hijo Prodigo, proverbio; Sulma, tragedia: esta tragedia se

imprimio juntamente con las poesias juveniles de Ortiz, en un tomo que no

hemos visto,titulado Mis Horas de dcscanso, Cartagena de Indias, 1834. Dej6

ineditos tres poemas: Yopalin, Colon y Los Cantos de la Patria; y una Historia

de la Conquista del Nucvo Reino de Granada. Fue diputado varias veces, y al

tiempo de su muerte era senador. Pertenecio a una fraccion politico-reli-

giosa andloga a la que en Espana se conoce con el nombre de intcgrismo.
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siciones, sino por sus admirables dotes de versificador,

en que pocos 6 ninguno de su tierra le ha igualado. Con-

viene echar un velo sobre su vida piiblica y aun privada:

demasiadas cosas confeso el poeta festivo de inagotable

donaire, en cuyas manos era la lengua blanda cera; hu-

biera podido ser emulo de Breton, 6 a lo menos de Vi-

Uergas, y solo consiguio dejar las diatribas personales y
odiosas de El Alacrdn, una serie de camafeos 6 sem-

blanzas satiricas, de cuyo parecido solo pueden juzgar

sus paisanos, y un tomo de poesias muy lindamente he-

chas, cuyo tema principal y casi unicb es pedir dinero

a sus amigos en variedad de metros, y con alguna dife-

rencia en las cantidades monetarias que solicitaba, desde

cuatro a veinte duros. La indisciplina de su caracter y
el desapego a todo trabajo continuado y formal, le so-

metieron desde muy temprano (como dice un escritor

de Colombia) «a vivir una vida como prestada, en la

que con talento se consolaba de sus escaseces, burlan-

dose a menudo de la cruel necesidad». Vivio como Vi-

llasandino 6 como cualquier otro de los poetas mendi-

cantes del Cancionero de Baetia, componiendo 6 im-

provisando cuantos versos se le encargaban, y siempre

con amenidad de estilo, con elegante sencillez de ex-

presion, con gracia natural y armoniosa, que es la prin-

cipal dote de su estilo:

Figurate que le debo

A todo el que en torno miro;

Debo el aire que respiro

Y debo el agua que bebo.

Casi ni a salir me atrevo,

Porque, si salir consigo,

Mis acreedores, amigo,

Me atacan de llano en piano,
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Desde el primer ciudadano

Hasta el ultimo mendigo.

Quiero acabar: necesito

Diez y seis pesos cabales,

Para conseguir los cuales

Estas decimas he escrito;

Mandamelos, que infinito

Sera mi agradecimiento,

Como lo es el firmamento

Y como el poder de Dios,

Quien, aca para mter Jios,

Me tiene muy descontento.

Ninguna promesa hare,

Porque a ti no se te esconde

Que como, cuando 6 en donde

He de pagarte, no se;

Pero que te pagare,

Y que a pagarte me obligo,

Poniendo a Dios por testigo,

Es tan seguro y tan cierto

Como lo es que solo muerto

Dejare de ser tu amigo.

Con Posada colaboro en el malhadado Alacrdn otro

poeta mas desalinado, pero que no carecia de numen:

German Gutierrez de Pineres, quien, al reves de Posada,

solfa ser satirico en sus articulos en prosa, y quejum-

broso y melancolico en sus versos, como quien habia

empezado en una de sus mas antiguas composiciones

por despedirse de la vida en las inevitables octavas ber-

mudinas:

El puro sol de mis brillantes di'as

Va declinando hacia su triste ocaso,

Y de mi vida adelantando el paso,

Mis ilusiones decayendo van.

Ya de mi se desprende marchitada

Mi juventud, mi juventud querida:
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Queda el recuerdo al alma dolorida

De las horas que nunca volveran

Poeta festive, pero de muy distinta ciierda que Po-

sada, fue D. Ricardo Carrasquilla, benemerito institu-

tor y autor de libritos de propaganda catolica muy bien

hechos. Su tomito de poesias que el modestamente

llamo Coplas, esta lleno de gracejo decoroso y fino: hizo

excelentes letrillas, cuadros de costumbres como las

Fiestas de Bogota
^ y acerto a tratar con sentimiento y

viveza, aun sin salir de su manera familiar y sencilla,

asuntos mas elevados, ya de leyenda historica como
en El Abrazo, ya de naturaleza pintoresca como en

Una visita al salto del Tequendama.

El general Pinzon Rico ha sido uno de los poetas mas

celebrados de Colombia, y poeta de valiente inspiracion

en ocasiones. No conozco mas composiciones suyas que

las insertas en el Parnaso Colombiano, y estas no bas-

tan para caracterizarle, aunque si para graduarle de ver-

sificador gallardo. En su estilo palabrero y redundante,

pero cadencioso
,
parece un romantico mejicano 6 vene-

zolano mas bien que colombiano. Su Despertar de Addn
ha sido muy celebrado, pero prefiero la Eva, de Flores,

cuyo pensamiento erotico es el mismo.

Entre los poligrafos mas fecundos hay que contar a

D. Manuel Maria Madiedo, D. Felipe Perez y D. Jose

Maria Samper. Madiedo era un publicista de talento

brillante, pero desigual, que escribia medio en frances

paginas elocuentes sobre cuestiones sociales. No se si

pertenecia 6 no a la raza de color, pero si se que odiaba

de muerte a los hijos ynietosde espanoles, suponiendo-

los culpables de todas las guerras civiles y de todos los

escandalos, crimenes y desgracias que afligen a los pue-
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bios de la America espanola. Lo mas singular es que

solia militar en partidos conservadores, por donde re-

sultaba en sus ideas una extrana inconsecuencia. De su

tomo de Poesias (precedido de un tratadode Metrica),

lo mas celebrado ha sido el romance endecasilabo Al
Magdalena

,,

que Camacho Roldan, en el prologo a las

poesias de Gutierrez Gonzalez , califica de «uno de los

cantos indigenas de nuestro suelo», anadiendo que «vi-

vira mientras nuestro rio arrastre sus turbias ondas al

traves de soledades cubiertas de ceibas y caracolles, y
por en medio de playas

que marcado habia

De las tortugas la penosa marcha,

Y del caiman la formidable cola,

y de los tigres la terrible garra.

Perez (D. Felipe) es mas conocido como geografo

bueno 6 malo que como poeta, y se le acusa de haberse

aprovechado con poco escrupulo de trabajos ajenos.

Samper fue un improvisador fecundisimo en todos ge-

neros: historiador, geografo, estadista, orador politico,

escritor de viajes, poeta lirico, dramaturgo, novelista,

profesor de Derecho publico y fundador 6 redactor

principal de mas de veinte periodicos; el mas fecundo de

los escritores modernos de Colombia, y uno de los mas
conocidos en Europa y de los que mas ban dado a co-

nocer el estado politico de su patria. Pero no parece

que entre el inmenso ciimulo de sus libros, producidos

como a destajo y con facilidad peligrosa, haya nada ca-

bal ni de primer orden. De todos modos, sus bocetos

biograficosy sus relaciones de viajes se leen con agrado

y logran y merecen mas fama que sus poesias.
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estas paginas, no fue grande escritor, pero si escritor

miiy ameno y simpatico. La bondad y la efusion de su

caracter, su entusiasmo por la belleza moral, su fe viva

y ardiente, su caridad inagotable, su patriotismo de

buena ley, su gracejo natural e inofensivo, se reflejan

fielmente en sus articulos de costumbres, novelitas e

impresiones de viaje, y en todos sus escritos fugitives,

en prosa 6 en verso, no muy correctos de lengua, pero

muy sanos y muy espafioles en el fondo. Erahombre de

devociones literarias ardentisimas, y que perdia mucho
de su propia originalidad por caminar demasiado servil-

mente detras de las huellas de los maestros que sucesi-

vamente adoptaba: primero Larra y Mesonero Roma-
nos; despues Fernan Caballero, Tiueba y Enrique

Conscience, y ultimamente Selgas. Sus poesias adolecen

de este mismo prurito de imitacion exagerada, y cierta-

mente que el Lihro de los Cantares^ con todo su me
rito relativo, que no negamos, no justificaba bastante el

empeno con que Vergara se dio a glosarle y a repetir

sus temas, muchas veces mas vulgares que populares, y

a veces ni vulgares siquiera, sino trivialmente sentimen-

tales. La afectada Uaneza de Trueba contagio a Ver-

gara como a tantos otros, y es lastima, porque algunas

poesias humoristicas suyas prueban que hubiera podido

distinguirse en este genero sin deber nada a nadie. Ln-

proviso demasiado, y el periodismo devoro su ingenio,

como el de tantos otros escritores de Colombia y de

Espaila.

Finalmente, mencionaremos los nombres de Arsenio

Esguerra (muy delicado y pulcro), Jose David Guarin,

Hermogenes Saravia,.Jose Maria Rojas Garrido, Do-
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mingo Diaz Granados (amigo e imitador de Gutierrez

Gonzalez), Arcesio Escobar (feliz traductor de poetas

ingleses), Cesar Conto, Joaquin Gonzalez Camargo (au-

tor del delicioso Viaje de la luz), Jose Joaquin Borda,

Benjamin Pereira Gamba, y la dulce poetisa mistica

D.* Silveria Espinosa de Rendon, de todos los cuales

he leido agradables poesias en el Parnaso Colombiaiio^

pero a quienes no me atrevo a caracterizar por falta de

suficientes datos (i).

(i) Joaquin Pablo Posada. Nacio en Cartagena (de Indias) en 1825, y
murio en 1880. Sus Poesias se imprimieron en 1857, con un prologo del doc-

tor Felipe Perez. En 1879, sus Camafeos 6 Bosquejos de notabilidades coloin-

lianas en politica, milicia^ comercio, ciencias, artes, Hteratura, trdpalas, mains

mafiasy otros efectos, hajo su triple aspecto fisico, moral e intelectual. (Barran-

quilla, imp. de los Andes.)

German Gutierrez de Piiicres (1816-1872). Sus Poesias
,
precedidas de un

juicio de D. Pedro Neira Acevedo, se imprimieron en Bogota, 1857. Fue

autor tambien de El Oidor^ drama historico.

Ricardo Carrasquilla. Nacio en 1827 y ha fallecido recientemente. Coplas.

(Bogota, por Focion Mantilla, 1866; Hay tres ediciones posteriores aumen-

tadas.)

—

Sojismas anticatolicos vistos con tnicroscopio.

Jose Maria Pinzon Rico. Nacio en 1834. Fue magistrado primero y mili-

tar revolucionario despues. Residio algiin tiempo en Venezuela, redactando

El Porvenir de Caracas. En Bogota fue colaborador de La Discusion, de El
Nuevo Mundo y de La Pluma. No se que hayan sido coleccionados sus

versos.

Manuel Maria Madiedo. Nacio en Cartagena (de Indias) en 1815. Sus

Poesias precedidas de un tratado de Metrica fueron impresas en Bogota, 1859.

Hay poesias posteriores en la miscelanea titulada Ecos de la Noche (1870).

Compuso en su primera juventud dos tragedias, Coriolano y Lucrecia 6 Roma
lihre, y mas adelante el drama Una idea ahismo (sic) y el juguete comico

Tres diahlos sueltos. Entre sus escritos de materias sociales y filosoficas se

citan principalmente: Tratado de dcrecho de gentes (1874), La Ciencia social 6

el Socialismo filosofico: dcriuacion de las grandes armanias morales del Cristia-

nismo (1863), Una gran revolucion, o la razon del hombre juzgada por si misma

(Caracas, 1876), El Dedo en la llaga (Caracas, 1876), El Arte de probar

(Bogota, 1874), Tratado de Critica general, Arte de dirigir el entendimiento

en la invcsiigacion de la vcrdad (1868), etc., etc.
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Felipe Perez. Nacio en 1834. La edicion de sus Versos, es de 1867. Escri-

bio ademas novelas {Ata/malpa, Los Pizarros, Jilma, Los Gigantes, Imina,
Carlota Corday ), y dramas {Gonzalo Pizarro ). Pero sus escritos mas
conocidos son: Analisis pol'itica^ socialy economica de la Repnblica del Ecua-
dor (1853), Geografia fisica y pohtica de los Estados Unidos de Colombia

(1863-63), y otras analogas.

Jose Mafia Samper. Naci6 en 1828. El solo catalogo de sus obras ocupa
cinco 6 seis paginas en la Bibliografia Coloinhiana de Laverde Amaya. Sus

primeras Poesias, con el titulo de Florcs marchitas, se publicaron coleccio-

nadas en 1849; sus Piezas dramaticas, en 1857; una nueva coleccion lirica

(^Ecos de los Andes^y en i860; Un Vampiro, poema satfrico, en 1863; Martin

Florcz, novela, en 1866; Un drama bitimo, novela, en 1870; Ultimas Caniarcs

(tercera coleccion lirica), en 1874; Florcncio Conde^ novela, en i?)"]^; El Pacta

soldado, idem, en 1881; Los Chrocles dc Julia, idem, en 1881. De sus restan-

tes obras, las mas conocidas son Pcnsamientos sobre moral^ pohtica, literatiira^

religiony cosiumbres (1856); Ensayo sobre las revoluctones politicas y la condi-

cion social de las Republicas hispano-americanas (Paris, 1861); Viajes dc un

colombiano eti Europa (Paris, 1862); El Libertador Simon Bolivar (Caracas,

1878); Galeria Nacional de Hombrcs ilustres (Bogota, 1879); Historia de ima

alma (1881), autobiografia muy interesante en que refiere su conversion al

catolicismo.

Jose Maria Vergara y Vergara (1831-1872), Incansable periodista y pro-

motor de la buena literatura. Redacto La Siesta, El Mosaico, El Hogar, La

Fe, la Revista de Bogota y otros muchos periodicos. Sus principals obras

^on: Historia de la literatura en Nueva Granada (1866); Olivos y accitunos

todos son unos (novela de costumbres politicas); Versos en borrador (1868);

Art'iculos escogidos, coleccion selecta (Londres, 1881); Vida y escritos del ge-

neral Nariho. Colecciono el Musco dc cuadros de costumbres, de varios escri-

tores colombianos; el Parnaso Colombiano, en tres pequenos volumenes, que

contienen las obras de Gutierrez Gonzalez, Caicedo Rojas y Marroquin;

Zrt Z/m^;'rt:«(/rf/;i(Z (i860). Hay dos biografias de Vergara, una de D. Jose

Manuel Marroquin en el Anuario de la Academia Colombiana (1874), y otra

de D. Carlos Martinez Silva en el Rcpertorio Colombiano.

Sobre los restantes poetas nos remitimos a las breves noticias que

pueden encontrarse en el Parnaso Colombiano de Anez, y mejor en los

Apuntes sobre bibliografia colombiana, con mucstras escogidas en prosa y verso,

por Isidoro Laverde Amaya, con un apendice que contienc la lista de las escrito-

ras colombianas, las piezas dramaticas, novelas, libros de historia y de viajes es-

critos por colombianos. (Bogota, 1882.)

Es imposible omitir la lectura de las muy discretas y sabrosas Cartas Ame-

ricanasde nuestro D. Juan Valera (primera serie, Madrid, 1889), que con-

tienen un largo estudio sobre el Parnaso Colombiano. El Sr. Valera hubiera

hecho iniitil nuestro trabajo y nos habria dado con ventaja un juicio cabal

TOJIO III. J
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sobrela poesia de Colombia, a haberpodido disponer de fuentes mas copio-

sas y seguras que el mencionado Partiaso, compilacion deficientisima por

una parte, y por otra Ilena de farrago y broza, como casi todas las de su ge-

nero que se ban formado en America.

Para el estudio de la mejor literatura moderna de Colombia es de inapre-

ciable auxilio la coleccion de los trece tomos del Repertorio Colomhiano^ ex-

celente revista que duro desde 1878 hasta 1887, bajo la direccion de don

Carlos Martinez Silva y la inspiracion de D. Miguel Antonio Caro. Es la

mas notable publicacion de su genero que hasta ahora ha aparecido en la

America espanola.

Finalmente, para el conocimiento de los poetas novisimos, puede acudirse

a La Lira Nueva, de D. Jose Maria Rivas Groot. (Bogota, 1886.)
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IX.

ECU AD OR.

En el Ensayo sobre la literatiira eciiatoriana^ del

Dr. D. Pablo Herrera (i), y en la Ojeada Historico-

critica sobre la poesia ecuatoriana^ de D. Juan Leon
Mera (2), puede verse cuan antiguo abolengo tiene la

cultura literaria en la antigua Presidenciade Quito, que
abarcaba la mayor parte del territorio de la actual Re-
piiblica del Ecuador (3). A las ordenes monasticas, y
especialmente a la de San Francisco, se debio la pri-

mera cultura del pais y el establecimiento de las prime-

ras escuelas, asi como a un franciscano, el P. Jodoco
Rickle, se habia debido la introduccion de la primera

semilla de trigo.

En noble emulacion pretenden las diversas religiones

que dieron apostoles a la primitiva colonia, el lauro

de-haber establecido la primera casa de ensenanza; pero

sin negar que los dominicos tuviesen estudios en su

convento de San Pedro Martir, fundado en Quito por

el Venerable Fr. Alonso de Montenegro a raiz de la

(i) Publicado por primera vez en i860 y luego, con bastantes ampliacio-

nes, en el primer tomo de la Rcvista Ectiatoriana (1889), si bien esta se-

gunda edicion no llego a terminarse, que sepamos.

(2) Quito, 1868. Imprenta de J. Pablo Sanz. Aniinciase como proxima

a aparecer una segunda edicion muy aumentada y corregida.

(3) Guayaquil pertenecio al Virreinato del Peru, hasta que Bolivar le

anexiono en 1824 a la primitiva Colombia. Quito y lo restante de la Repu-

blica dependia del Virreinato de Santa Fe desde 1721; hasta entonces habia

dependido tambien del Peru.
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conquista de la ciudad por el adelantado Sebastian de

Belalcazar, todavia es cierto que el primer colegio de

cuya formal organizacion se tiene noticia es el de San

Andres, establecido por los franciscanos en 1556, y do-

tado en 1562, por Real cedula de Felipe II, con 300 pe-

sos anuales. En dicha cedula consta que alii se ensena-

ban «las cosas pertenecientes a la salvacion y buena

doctrina de los indios naturales, letras, buenas costum-

bres y habilidades, para que puedan vivir cristianay po-

liticamente» (i).

Pero la ensenanza para los hijos de espanoles, la pro-

piamente literaria 6 de humanidades, fue introducida

en el Ecuador, como en otras partes de America, por

los PP. de la Compania de Jesiis, cuyo colegio de Quito

contaba ya por los anos de 1585 mas de ciento ochenta

estudiantes , siguiendo cuarenta de ellos el curso de

Artes. La emulacion era grande, frecuentes las conclu-

sionesy actos piiblicos, con asistencia del obispo, del

Corregidor y vecinos principales, y tan grande el cre-

dito que lograban los jesuitas, que cuando el Obispo

Fr. Luis Lopez de Solis fundo, a fines del siglo xvi, el

colegio Seminario de San Luis, tambien le puso bajo

su direccion, con parecer y acuerdo de la Real Audien-

cia y del Cabildo. Emulando el celo de franciscanos,

dominicos y jesuitas, los agustinos establecieronla Uni-

versidad de San Fulgencio, autorizada por bula aposto-

lica de Sixto V, en 20 de Agosto de 1586. Pero no fu6

esta la Universidad definitiva, la que obtuvo los titulos

(i) Vid. Varoncs Iiustres de la Orde7i Serdfica en cl Ecuador , dcsde la fitn-

dacion de Quito hasta nucstros diax, por Fr. Francisco Maria Compte^ Misio-

nero Apostolico y Crondlogo del Colegio de San Diego de Quito. (Quito, 1885

y 1886, 2 vols.)-
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de Real y Pontificia, sino la establecida en 1620 con ti-

tulo de San Gregorio Magno, bajo la direccion de los

jesuitas.

El mas antiguo de los espafioles de quien sabemos
que, pasando al reino de Quito, compusiese algunos
versos, es D. Lorenzo de Cepeda, hermano de Santa
Teresa de Jesus y muy conocido de los lectores de la

incomparable correspondencia de la mistica Uoctora,
puesto que a el estan dirigidas algunas de las mejores
cartas sobre materias familiares y espirituales. Estuvo
en Indias D. Lorenzo mas de treinta y cuatro anos: en

1550 era regidor del Cabildo de Quito, alcalde primero
en 1551, y despues tesorero de las Gajas Reales, hasta

1567, en que, fallecida su mujer, D.^ Juana de Fuentes,

natural de Trujillo en el Peru, abandon© todo empleo,

para volver a Espana, y darse por entero a la vida con-

templativa y a los ejerciciosde piedad, bajo la direccion

y consejo de su hermana, a cuyas fundaciones contri-

buyo con el cuantioso caudal que habia granjeado en el

Nuevo Mundo. Ademas de una relacion de la vida y
virtudes de su mujer, escribio algunos versos de devo-

cion; pero solo se ha conservado la siguiente glosa so-

bre el altisimo tema de que «Dios incluye en si todas

sus criaturas, y que ninguna esta fuera de El, y que, por

consiguiente, el mismo Dios esta en ellas mas que ellas

mismas, y El es el centro del alma, y si la hubiere tan

limpia que no impida esta admirable union, hallarse ha

a si en Dios y a Dios en si, sin rodeo»

:

El Sumo Bien en su alteza

Dice al alma enamorada

Que se busque en su grandeza,

Y que a su inmensa belleza

Busque en su pobre morada.
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De amor la suprema fuente,

Sin bajar de sus alturas,

Con su amor omnipotente,

Hallase siempre presente

Y encierra en si sus criaturas.

Y el mismo amor que fue de ellas

Su principio sin tenerle,

Ama tanto estar con ellas,

Que esta mu^ mas dentro en ellas.

Que ellas mismas sin quererle.

Pues el alma limpia y pura

Que amare en esto pensar,

Se hallara con gran ternura

En esa misma hermosura

Ya si mismo sin rodear (i).

Sobre el mismo tema de Buscate en mi^ que es, sm
duda, lo mas profundo y sutil de la mistica, escribieron

papeles en prosa,y como en certamen, San Juan de la

Cruz, Julian de Avila y Francisco de Salcedo, y sobre

todos ellos recayo el donairoso vejamen que, en virtud

de obediencia al Obispo de Avila, dio Santa Teresa, la

cual por su parte trato el mismo asunto en la glosa asi

encabezada:

«Alma, buscarte has en Mi,

Y a Mi buscarme has en ti. ...

que no me parece tan superior a la de su hermano como
da a entender el docto colector de las obras de la

Santa.

En las Cronicas monasticas de la provincia de Quito

se encuentran bastantes nombres de escritores teologi-

(i) Publico por primera vez estas quintillas D. Vicente de la Fuente en

su magistral edicion de las Ohras de Santa Teresa (B. de AA. EE.), torn, i,

pag. 56a.
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COS, de filosofos escolasticos, de gramaticos cultivadores

de la lengua quichua; pero no se encuentra poeta al-

guno hasta el siglo xvii, lo cual no quiere decir que no

los hubiera, sino que sus obras se perderian porfalta de

imprenta, calamidad que tambien peso sobre la litera-

tura colonial de Venezuela y Nueva Granada hasta muy
entrado el siglo xviii. Si algiin escritor quiteno Uego a

ver publicadas sus obras, fue de los que por sus oficios

eclesiasticos 6 juridicos tuvieron ocasion de salir de su

pais, como el obispo Fr. Gaspar de Villarroel, que no
fue solo gran prelado en Santiago de Chile y en Are-
quipa, y profundo canonista, como lo prueba su obra

del Gohierno Eclesidstico (1656), tan magistral en su li-

nea como la Politica Indiana de Solorzano en la suya,

sino tambien prosista no vulgar, de los mejores de Ame-
rica en su tiempo.

Es claro que si los libros voluminosos, y tocantes a

las ciencias mas estimadas entonces, tropezaban con tal

obstaculo para imprimirse, aun habia de ser mas preca-

ria la suerte de poesias fugitivas, y que probablemente

no tendrian mas merito que el de primeros ensayos, Lo
cierto es que en 1630, cuando el Fenix de los Ingenios

compuso El Laurel de Apolo, florecia en Quito una

poetisa Uamada D.^ Jeronima de Velasco
,
que era otra

Safo, otra Erina, otra Pola Argentaria, al decir de

Lope

:

Parece que se opone a competencia

En Quito aquella Safo, aquella Erina,

Que si dona Jeronima divina

Se merecio llamar por excelencia,

iQue ingenio, que cultura, que elocuencia,

Podra oponerse a perfecciones tales,

Que sustancias imiten celestiales,
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Pues ya sus manos bellas

Estampan el Velasco en las estrellas?

(Silva i.^)

Era esposo de la senora tan estrepitosamente elo-

giada un D. Luis Ladron de Guevara; por locualanade

Lope, jugando galantemente del vocablo :

(Dichoso quien hurto tan linda joya

Sin el peligro de perderse Troya!

Pero diosela el cielo, aunque recelo

Que puede la virtud robar el cielo.

Pero de D." Jeronima solo ha quedado estamemoria;

y el primer ingenio ecuatoriano que llego a ver de

molde el cuerpo integro de sus poesias (aunque real-

mente tales son ellas que no hubiese importado mucho
su perdida) es el maestro Jacinto de Evia, natural de

Guayaquil, que en 1675 publico en Madrid un Rami-
llete de varias flores poeticas recogidas y ciiltivadas en

los primeros abriles de siis ailos (i). La fecha de la pu-

blicacion, ominosa para la poesia lirica, hara ya sospe-

char lo que el libro puede ser, y es en efecto : un mo-

numento de hinchazon y pedanteria. No todo lo que en

el se contiene es de la propia cosecha del Maestro Evia:

con sus flores poeticas van mezcladasalgunas no mucho

mas lozanas y olorosas del bogotano Dominguez Ca-

margo, y otras en mayor numero del jesuita sevillano

P. Antonio Bastidas, que habia sido maestro de Ma-

yores y Retorica del poeta de Guayaquil. Lostres cola-

boradores del Ramillete eran gongorinos furibundos,

(i) Madrid: en la imprenta de Nicolas de Xamares , mercader de libros,

ano de 1675. 4.°, 9 hs. prls. y 406 folios.
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los tres versificadores numerosos y entonados: prenda

comun en la escuela a que pertenecian. Apenas hay en

el tomo composicion que no sea un puro disparate; pero

son disparates sonoros. De los tres poetas, quiza Evia,

que es el que da nombre al Rainillete, sea el de meno-
res vuelos. Nada hay en el farrago de sus composiciones

funebres (asi con toda propiedad denominadas), heroi-

cas, sagradas^ panegirtcas, amorosas y burlescas^ que

compita con algunos rasgos de los romances de Domin-
guez Camargo, ni con la gala y bizarria que en medio de

sus extravagancias tiene la parafrasis que el P. Bastida

hizo del idilio de la Rosa,

Ver erat et blando mordentia frigora sensu,

atribuido por algunos gramaticos a Virgilio e inserto

entre sus poemas menores, pero que parece ser de Au-

sonio. Es, sin disputa, la mejor poesia del Ramillete.

Vease alguna muestra:

«De los tiempos del aiio era el verano»,

El de Mantua canto en su dulce lira,

Y el dia alegre en rayos en que gira

,

Esmalta nubes con que sale ufano.

El Austro templa, porque su aire aliente,

Y asi con blando diente

Muerde la flor que, aun tierna, no se esquiva

Si aun solicita alientes mas lasciva;

Cuando abreviando sombras el aurora

Precede bella a la carroza ardiente,

Y en luces de esplendor, en luz canora,

Despierta el sol, madriigale a su oriente.

«Entonces (dice en dulce melodia

Aqueste cisne) el campo discurria,

Y cuando en sendas de este sitio ameno

Buscaba abrigo en esa adulta llama
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Del sol que salamandra ya se inflama,

Vi entre su vasto seno

En la grama pender blando rocio,

Que a breve globo aprisionaba el frio,

Y en su lacio verdor me parecia

Lagrimas que lloro la noche fria

Al nacer el lucero luminoso

Vi con primor y aliiio cuidadoso

Del esmero Pestano

Del mejor hortelano,

Un rosal tan de gotas salpicado,

Que sudor se ha juzgado,

Que en la lucha valiente

Por escala de sombras sublo ardiente.

••• 4«

Uno es todo el rocio de la rosa,

Y el que suda la aurora luminosa

En su estacion primera;

Un color entre ambas persevera.

Alii una rosa infante

Mece en su cuna el cefiro inconstante,

Y en claustro de esmeralda detenida

Virgen se oculta menos pretendida;

Otra al prado se asoma diligente

Por celosias de su verde oriente;

Mas al mirarla trueca vergonzosa

En carmin el candor su tez hermosa,

Siendo cada hoja en que ella se dilata

Gota de sangre que de si desata.

Pero jay! que toda aquella pompa hermosa

Del verjel, esta antorcha luminosa,

Esta hoguera que roja al prado inflama,

Siendo cada hoja suya ardiente llama;

Este sol, que a sus rayos fomentaba

Cuanto aseo al jardin le coronaba,

Con desmayo fatal se descompone,

Su luz se apaga al inconstante viento,

Al Occidente el esplendor transpone,

Y la llama consume su ardimiento.
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(Oh
, que breve esta flor tiene la vida,

Pues edad fugitiva la arrebata

De su beldad pirata

Caduca y lacia cuanto mas florida,

Siendo la cuna en que la mece el viento

Su fatal pira y triste monumento

jOh tiempo, oh dias, oh naturaleza 1

Avara en cuanto ostentas mas grandeza

Pero ique importa, oh rosa, que tu llama

Tan temprana se apague, aun cuando ardiente,

Si permanece fija en la memoria

De tu belleza la pasada gloria?

jOh, que ejemplo tan vivo al desengano

De una grande belleza I

Lograd, oh Virgen pura,

Este cortes recuerdo en la pureza;

Coged la rosa, pues, de la hermosura,

Cuando ayuda la edad, la edad florida,

Y en vistosas guirnaldas recogida,

Si intacto su verdor guardais constante,

Vuestra cabeza ceniran triunfante.

No ajeis su lozania;

Mirad que la beldad mas grata y bella,

Como la flor, fenece con el dia

No hay duda que las sombras del mal gusto empanan

todo esto; pero tampoco faltan rasgos que recuerdan el

tono de las silvas de Rioja, y el que de tal modo escri-

bia y versificaba, merecia, seguramente, haber nacido

en edad menos infeliz y tener discipulos mas aprov^e-

chados que el maestro Evia. Lo cierto es que en Gua-

yaquil no se hicieron mejores versos antes de Olmedo.

A falta de otro mas positivo merito, tiene el Rami-

llete el de ser uno de los tipos del gongorismo ameri-

cano y un curioso documento para la historia de las cos-

tumbres de la colonia, por estar lleno de versos de
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circunstancias, elogios funebres, sonetos, inscripciones

y motes con que en Quito se solemnizaron las honras

de la reina D." Isabel de Borbon, del prmcipe D. Bal-

tasar Carlos y del rey Felipe IV; el Maiisoleo Pane-

girico de la venerable fundadora del convento de Santa

Clara, D.^ Francisca de la Cueva; jeroglificos, emble-

mas y anagramas a virreyes y oidores; romances para

felicitar al General de la caballeria de Quito en dias de

vistoso alarde general, 6 jacaras para profesiones de

monjas; loas sagradas y humanas a Nuestra Senora de

Payta, a Nuestra Senora de Guapulo, a los dias del ar-

zobispo de Quito, a la festividad de San Ignacio de Lo-

yola, a grados y funciones universitarias. Completan

el Ramillcte algunos opiisculos en prosa: una especie

de novela con el titulo de El siieno de Celio; algunas

oraciones de certamen, unas en latin y otras en caste-

llano; una invectiva apologetica en apoyo de un ro-

mance de Dominguez Camargo: curiosa muestra de lo

que eran las polemicas literarias en el infeliz lugarejo

de Turmeque por los anos de 1652. Si todo ello estu-

viese escrito con mas llaneza, seria interesante y diver-

tido, aunque nada valiese poeticamente; pero el mal

gusto Uega a tales excesos, que la lectura se torna im-

posible. iComo hincar el diente a un cartel de justa

poetica que empieza con este encabezamiento: «Acorde

»plectro, canora citara y resonante lyra: a cuyo dulce

»contacto provoca a las mejores plumas de los mas dies-

»tros Apolos, sonoros Orfeos y numerosos Amfiones,

»convida a las mas delicadas voces del coro de las Nueve

»Hermanas, para que en armoniosa competenciacon los

»nueve coros, soberanos ruisenores, divinas Filomenas

»de la gloria, celebren, festejen y aplaudan con suaves
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»acentos la citara del encarnado Verbo, cuya dulce me-

»lodia en el venturoso teatro de Belen gozosos escucha-

»ron esos celestes globos: festivos los arroyos, las flores

»y plantas, si antes quebraron grillos de cristal al erizado

»Diciembre , agora gustosos aprisionan de nuevo su li-

»bertad al encanto dulce de sus divinas cuerdas.» Todo

este rotulo para im opusculo de ocho hojas mal conta-

das. lY que diremos de este otro con que el emulo de

Dominguez Camargo preludia su invectiva, creyendo,

sin duda, lanzar mortifero dardo contra el pobre poeta

adversario suyo: «Lucifer en Romance de Romance en

»Tinieblas, Paje de Hacha de una noche culta, y se hace

»pr6logo luciente 6 proemio rutilante, 6 babadero co-

»rusco, 6 delantal luminoso, este primer razonamiento

»al lector.» Y lo mas gracioso es que los que tal escribian

hacen alarde a cada momento de su amor a la pureza y

sencillez del estilo, llegando a decir Jacinto Evia en un

proemio a la juvcntiid estiidiosa^ que «sus poemas 5^

•>>asemejan 7nucho a lo cristalino de las fiientes^ por la

»suma claridad que hallaras en todos ellcs; porque sigo

»lo que solia repetir mi maestro, que queria parecer

»antes humilde en el estilo y concepto, que levantado

»por obscuro,» Si estas eran las agnas cristalinas que

tenia que beber la jiivenhid estudiosa de Quito y Gua-

yaquil, ique tales serian las lagunas turbias y cenagosas?

Los chispazos de poesia en el maestro Evia son rari-

simos: apenas puede leerse con tolerancia otra cosa que

el romance

Sol purpureo de este prado

que hemos puesto en esta coleccion, y algun rasgo to-
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davia mas fugitive, como este final de una decima, de

sabor calderoniano:

Mas
i
ay! cuan en breves plazos

Llegue mi dicha a gozar,

Pues solo vino a estribar

Del alma tan dulce empefio,

En breves sombras de un sueno

Que se acabo al dispertar.

En los villancicos tiene cierto sabor popular y llaneza

relativa; por ejemplo, en el de la buena ventura de la

gitana al nino Jesus :

Dame una limosnita,

Nino bendito,

Dame las buenas pascuas

En que has nacido:

Niiio de rosas,

Dale a la gitanilla

Pago de glorias.

Si me das la mano,
Infante divino,

La buenaventura

Veras que te digo.

Miro aqui la raya

Que muestra que aun nino

Verterds tu sangre,

Banc a mis delitos.

Seras de tres reyes

Rey reconocido,

Y a este mismo tiempo

De un rey perseguido.

En tu propia patria,

Con ser el rey mismo,

Viviras humilde,

Viviras mendigo

Parece que descansa el animo cuando de las lobre-

gueces del Ramillete Poetico (y de fijo no serian meno-

res las de otrospoetasculteranos de quienes no conoce-
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mos mas que el nombre, puesto que de alguno de ellos

se dice por gran elogio que «escribia en lenguaje his-

pano-latino») se pasa al pequeno grupo de los jesuitas

poetas, no muy inspirados, pero si muy sensatos, que
salieron de los colegios de Quito y Guayaquil, en el siglo

XVIII, y que victimas de la catastrofe de su orden, hon-

raron el nombre de su patria en los centros de la cultura

italiana. No hay entre ellos ninguno comparable a los

Alegre, Abad, Landivar, Clavijero y Molina, que pro-

cedian de otras partes de America donde la cultura La-

bia echado mas raices; pero como historiador y aun

como naturalista tiene merito indisputable el P. Velasco,

y los poetas, aunque por lo general de escaso numen,

prueban que habia llegado bastante pronto a las regio-

nes ecuatorianas el cambio de gusto. Solo el P. Juan

Bautista Aguirre, guayaquileno, conserva resabios del

conceptismo, 6 mas bien del equivoquismo de Gerardo

Lobo y de Benegasi, y a juzgar por la unica poesia suya

que hemos visto (las decimas que compuso burlandose

de Quito y elogiando a Guayaquil), mas bien debe ser

puesto entre los copleros que entre los poetas formales,

aunque no se le puede negar cierta gracia descriptiva,

y esta no solamente en lo burlesco:

Guayaquil, ciudad hermosa,

De la America guirnalda,

De tierra bella esmeralda,

De la mar perla preciosa,

Cuya costa poderosa

Abriga tesoro tanto,

Que con suavisirao encanto,

Entre nacares divisa

Congelado en bella risa,

Lo que el alba vierte en llanto.
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Tribiitanla con desvelo,

Entre singulares modos,

La tierra sus frutos todos
,

Sus influencias el cielo:

Hasta el mar, que con anhelo

Soberbiamente levanta

Su cristalina garganta

Para tragarse esta perla,

Deponiendo su ira al verla

Le besa humilde la planta.

Los elementos de intento

La miran con tal agrado,

Que parece se ha fonnado

De todos un elemento:

Ni en rafagas brama el viento,

Ni el fuego enciende calores,

Ni en agua y tierra hay rigores;

Y asi llega a dominar

En tierra, aire, fuego y mar,

Feces, aves, frutos, flores.

Los rayos que al sol repasan

Alii sus ardores frustran

,

Pues son luces que la ilustran

Y no incendios que la abrasan.

Templados de esta manera

Calor y fresco entre si,

Hacen que florezca alii

Una eterna primavera
;

Por lo cual, si la alta esfera

Fuera capaz de desvelos,

Tuviera, sin duda, celos

De ver que en blason fecundo

Abriga en su seno el mundo
Este trozo de los cielos.

Mayores alientos tuvo el P. Jose Orozco, natural de

Riobamba, autor de un poema epico en cuatro cantos y
en octavas reales sobre La Conquista de Menorca en

1782, que por primera vez dio a luz el Sr. Mera en su

libro ya citado sobre la poesia ecuatoriana. El poema
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esuno mas entre los innumerables de su clase y de su

tiempo; pero no puede decirse que carezca de cierto

merito relative. No falta, por supuesto, la consabida

mdquina^ y es de las mas estrafalarias que pueden ima-

ginarse: nn personaje raro, que resulta ser el propio

dios Marte, se presenta en el palacio del bueno de Car-

los III y despues de rendirle cortes obsequio, le exhorta

a emprenderla conquista de Menorca y confiar el mando
al Duque de Crillon.

Pero a despecho de tan disparatado plan, que tiene

muchos similares en cantos epicos del siglo xviii y aun

de mas aca, el autor acierta a veces con octavas tan fe-

lices como esta, en que se reconocera sin esfuerzo el ori-

ginal de unosfamosos versos de Heredia:

Como en contrario clima degenera

No pocas veces desgraciada planta,

Aun cuando cuidadoso mas se esmera

En su cultivo aquel que la trasplanta,

Tal mi musa infeliz en extranjera

Region se ve degenerar, si canta;

Aura nativa faltale, y con ella

El dulce influjo de benignaestrella.

No creemos que Heredia, que de exceso de erudicion

no pecaba, hubiese leido La Conquista de Menorca^

que, segun creemos, estuvo inedita basta 1868 ,
en que

la incluyo el Sr. Mera en su libro ya citado sobre la

poesia ecuatoriana; pero la semejanza es tan proxima y
evidente, que no podemos explicarla sino por la exis-

tencia de un modelo comun, que hasta ahora no hemos

podido descubrir cual sea. De todos modos, quien fue

capaz de escribir esta octava no era poeta vulgar, por

mas que haya dejado otras pesimas y ninguna igual a

esta.
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Tuvo el P. Orozco un hermano, jesuita como el, au-

tor de una interminable elegia en doscientas decimas,

con el titulo de Lamentos por la miierte de la Compania

de jfesiis^ y consuelos al ver que comienza a resiicitar

en la Riisia^ que si no honran inucho su talento poe-

tico, prueban a lo inenos su filial amor a la Compania,

de la cual dice entre otras cosas:

No hubo lugar que se hallase

Aunque remote e inculto,

Donde a Dios el sacro culto

Tu celo no tributase:

No hubo nacion que quedase

A tus ojos escondida,

Y que no diese rendida

A Jesiis el corazon,

Por ti hallando salvacion

En las fuentes de la vida.

El P. Ramon Viescas es, de todos estos poetas, el

que muestra mas arte, mejor gusto y mas solidos cono-

cimientos de humanidades. Tradujo e imito mucho del

italiano y aun del frances, pero con estilo propio y con

soltura. El suefio sobre el sepulcro de Dante, la cancion

a la extincion de la Compania de jfesus, la elegia a la

7niierte del P. Ricci en las prisiones, son parafrasis 6

imitaciones; pero sea lo que quiera de su originalidad,

son poesias de noble asunto, de entonacion lirica, de sa-

bor clasico, de mucho jugo en las ideas, y de versifica-

cion armoniosa y pulcra en general, aunque no entera-

mente libre de prosaismos y descuidos, bien perdonables

en versos que su autor no parece haber destinado nunca

a la publicidad. Los romances y decimas de donaire,

que componia con mucha facilidad, no carecen tampoco

de gracia.
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De otro jesuita de Riobamba, el P. Ambrosio Larrea,

se conservan sonetos no despreciables en castellano y
en italiano, mejores estos que aquellos (i). Su hermano
el P. Joaquin Larrea versifico unicamente en italiano.

El P. Joaquin Aillon dejo algunos versos latinos de

poca monta.

Todavia no hemos apurado la lista de esta brillante

emigracion. Al P. Juan de Velasco hay que perdonarle

sus versos desalinados e insulsos, 6 mas bien olvidarlos

de todo punto, en consideracion a su veridica y noti-

ciosa Historia del reiiio de Quito, que es su verdadero

titulo al agradecimiento de la posteridad. Basta citar al

vuelo los nombres del P. Juan Ullauri, del P. Jose Ga-

rrido, del P. Nicolas Crespo y el P. Juan Arteta, versi-

ficadores latinos, y finalmente del P. Mariano Andrade,

autor de un romance bastante sentido, despidiendose de

Quito

:

Esa ciudad donde el cielo

Gasto todos sus alinos,

Como si plantase alii

(i) Creemos digno de transcribirse, sin embargo, un soneto castellano

a la V'u'gen de los Dolores

:

No al sol la nube afea si le encubre,

Ni del alba el Uorar quita a las flores

Sus hermosos, vivisimos colores,

Antes mas agradables los descubre
;

Las lluvias, mas frecuentes en Octubre,

Aumentan en el prado los verdores;

Con ellas el jazmin crece en candores

Y la rosa de purpura se cubre:

Tal, oh Virgen bellisima, tu llanto,

Como el tierno rocio de la aurora,

Muestra solo el dolor, muestra el quebranto;

Pero asi como el alba cuando Uora

Es de los ojos peregrino encanto,

Asi' el llorar en ti mas enamora.
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Esa ciudad donde el arte

Supo excederse a si mismo,

Viendose lo natural

Junto con el artificio;

Esa ciudad donde todo

Tiene en si tales hechizos,

Que aun las piedras de las calles

Parecen de iman activo.

AUi es donde siempre el aire,

Adulando los sentidos,

Es respiracion vital,

Templadamente benigno ;

Alii donde amante el sol,

Con inseparable giro,

Esta siempre vertical

Por contemplar aquel sitio;

Alli donde los verjeles

Con su natural cultivo

Deliciosamente juntan

Lo fertil con lo florido;

Alli entre tantos verdores,

Donde todo esta floridu,

Quedo mi esperanza muerta,

Reverdeciendo el olvido

;

Alli la gente que habita

Tiene por lengua el carino

,

Por corazon la blandura,

Y por alma el beneficio.

La planta que se ha arrancado

De su terreno nativo

Muere, perdiendo aquel suelo

Y a quien debio su cultivo

:

Asi tambien yo, arrancado

Del propio suelo patricio.

Dare la vida, perdiendo

El terreno en que he nacido (i).

(i) Notese la coincidenciadeestos versos con losyacitados del P. Orozco

y de Heredia.
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Recibe, pues, patria mia,

Estos amantes suspires.

jOh, quien te enviara hasta el alma
Con los suspiros que envio!

Recibelos, y si acaso

Su dueno no has conocido,

En viendo turbado tu aire

Conoceras que son mios.

No es mi dolor como aquello3

En que manda el albedrio,

Sino tan forzoso, que
Sale el llanto sin arbitrio.

Mas ique mucho que asi sea,

Si en la causa porque gimo
Hasta lo invencible llora

Con tristes, niudos gemidos?

Mis ayes vienen a ser

Como aquel eco precise

Que repite el tronco 6 bronce

De algiin duro golpe herido.

Hay en estos versos una simpatica mezcla de inge-

nuidad y discreteo que nos hace lamentar la perdida de

las demas composiciones que sin duda escribiria el pa-

dre Andrade (i).

(i) Al P. Velasco se debe la conservacion de todas las poesias de jesuitas

ecuatorianos citadas en el texto y de otras muchas de menos importancia

que omitimos. Fueron recogidas per el en una miscelanea en seis volume-

nes que formo, llamandose El Ocioso de Faenza.

El P. Velasco murio en 1819, a la avanzadisima edad de noventa y dos

afios, y sus papeles, confiados a un sobrino suyo, fueron trasladados al Ecua-

dor porD. Jose Modesto Larrea, en 1825. Despues de varias vicisitudes,

estos nianuscritos fueron depositados en la Biblioteca Nacional de Quito,

por orden del presidente Garcia Moreno. Pero parece que en estos ultimos

anos ban desaparecido los tres ultimos volumenes. Afortunadamente, las

principals composiciones habian sido dadas a luz por el Sr. Mera en 1868.

No todos los versos contenidos en el ms. de Faenza son de jesuitas; hay

tambien algunos de poetas seglares, entre los cuales se citan un romance de



CII

Honda brecha abrio la expulsion de los jesuitas en la

cultura literaria del Ecuador, que apenas tenia mas pro-

fesores de humanidades que aquellos Padres; pero alii,

como en Nueva Granada, la influencia de las expedicio-

nes de astronomos, geodestas y naturalistas europeos

vino a levantar el nivel de la cultura cientifica en la

segunda mitad del siglo xviii, despertando al mismo
tiempo cierta fermentacion del espiritu critico, que no

podia menos de ser precursora de otro genero de nove-

dades. De 1735 a 1744, con objeto de determinar la

verdadera magnitud y figura de la tierra, por la me-

dida de algunos grados del meridiano terrestre, visi-

taron las regiones equinocciales los sabios franceses

Godin, Bouguer, La Condamine y Jussieu, y los espa-

noles D. Jorge Juan y D. Antonio de Ulloa, que con-

signaron sus Observaciones astronomicas y fisicas en

un libro memorable. Quito dio cinco dibujantes a la ex-

pedicion de Mutis, y una especie de Mecenas cientifico

en la persona de D. Juan Pio Montufar, Marques de

SelvaAlegre, que habia de ser, andando el tiempo, uno

de los principales miembros de la Junta revolucionaria

de 1809 y una de las primeras victimas de las represa-

lias de los realistas. En 1801 Humboldt y Bonpland lle-

gaban a Quito, ampliamente favorecidos por el Gobierno

de Carlos IV, para sus grandes estudios sobre la Fisica

del globo y la Geografia de las plantas. Poco despues

el inmortal neogranadino Caldas, a quien Espana debe

una Musa Quitense A las Siete Palabras del Redentor en la Cruz, y una can-

cion burlesca A una dama de travieso genio, por U7i ingenio travieso qiiitejise.

Vid. en los Analcs de la Universidad Central del Ecuador (Serie 4.*—1890)

un articulo del Dr. D. Manuel M. Polit, sobre Poetas Ecuatorianos del si-

glo XVIII.
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un monumento expiatorio, emprendia iin viajebotanico

al Ecuador, con el principal objeto de estudiar en su

terreno nativo las quinas de la provincia de Loja. «So-

bre este importante asunto (dice el docto biografo de

Mutis) (i) escribio Caldas una Memoria llena de opor-

tunas observaciones, y trazo un piano geografico para

manifestar el estado de los monies donde crecen aquellos

preciosos arbustos: comisionado por el presidente Ca-

rondelet, recorrio las montanas de Malbucho, y delineo

y trazo el camino que pretendia abrir desde la ciudad

de Ibarra hasta el Pacifico aquel virtuoso magistrado.

Rico en ciencia y abundantemente provisto de un co-

pioso herbario de plantas ecuatoriales, de pianos geo-

graficos y de preciosas observaciones, regreso a Bogota,

donde, a la muerte de Mutis, se le confio el cargo de

director de la Expedicion Botanica.»

No necesitaba mayores estimulos el ingenio vivo y

agudo de los quitenos para dar brillante muestra de si, a

pesar del embarazo de la falta de imprenta. En 1779

empezo a correr de mano en mano en la ciudad de

Quito y luego en otras de America, no sin que algunas

copias Uegaran a Espana, un libro que agito poderosa-

mente la opinion, con el tltulo de Nitevo Luciano 6 des-

pertador de ingenios. Su autor seguia resueltamente las

huellas de Feijoo y del famoso arcediano de Evora

Luis Antonio de Vernei, comunmente llamado el Bar-

hadinho^ atacando de frente y sin contemplaciones ni

miramiento alguno el vicioso metodo de estudios que

(i) Don Federico Gonzalez Suarez, Memoria Hisiurica sohre Mutis y la

expedicion botdnica de Bogota en el siglo pasado (1782-1808) Quito, 1888, pa-

gina 95.
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prevalecia en las colonias, trasunto fiel, aunque todavia

mas degenerado, del que imperaba en la Peninsula du-

rante la primera mitad del siglo xvrii. Era autor de

esta aguda y violenta satira, dispuesta en forma de dia-

logos, en que no escaseaban los nombres propios ni los

ataques personales, un descendiente de la raza indi-

gena, llamado el Dr. Francisco Eugenio de Santa Cruz

y Espejo, medico y cirujano, con fama de muy habil

en el ejercicio de su profesion, y con fama todavia

mayor y bien merecida de hombre de conocimientos

enciclopf^dicos, de gran variedad de aptitudes, de ingenio

despierto y mordaz y de grande inclinacion a las ideas

novisimas, asi en lo cientifico como en lo social y en lo

religiose. Arrastrado por estas propensiones suyas, hizo

en una satira posterior al Niievo Luciano amarga cen-

sura del regimen colonial, encarnizandose con el mismo
ilustre Marques de la Sonora, cuya politica ultramarina

como ministro de Carlos III ensalzan y ponen hoy en

las nubes los mismos americanos que profesan doctrinas

analogas a las que el Dr. Espejo difundia. Esta satira,

calificada por el Presidente de Quito de sangrieuta y
sediciosa^ valio al Dr. Espejo un ano de carcel, y luego

un largo destierro a Bogota, donde se entendio con Na-

rino y otros criollos de ideas afines a las suyas, y contri-

buyo a preparar el movimiento insurreccional de 1809.

Las ideas que hervian en la cabeza del medico ecuato-

riano bien claras se revelan en el famoso y en algunos

pasajes elocuente discurso que desde Bogota dirigio al

Cabildo de Quito y a los fundadores de una especie de

sociedad economica que tomo el titulo de Esciiela de

la Concordia. El autor empieza diciendo: «Vivimos en

la mas grosera ignorancia y en la miseria mas deplora-
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ble.>> jComo si sus propios escritos, nacidos bajo el regi-

men colonial y al calor de ideas venidas de Espana, no

fuesen la prueba mas perentoria de lo contrario!

La Esciiela de la Concordia duro poco, y todavia

menos el periodico que ella fundo en Enero de 1792

con el titulo de Primicias de la cultura de Quito. El

Doctor Espejo, complicado, con razon 6 sin ella, en

nuevos planes revolucionarios, murio en un calabozo por

los anos de 1796, y sus obras quedaron ineditas, incluso

el Niievo Luciano^ que es la mas importante de todas,

y que esperamos ver pronto de molde por diligencia de

la Academia Ecuatoriana.

Esta obra critica esta dividida en nueve conversacio-

nes, siendo interlocutores dos personas reales y verda-

deras, el Dr. D. Luis de Mera, natural de Ambato
,
que

defiende la causa de la razon y del buen gusto y lleva la

voz del autor, y el poetastro D. Miguel Murillo, en ca-

beza del cual se ponen todas las corruptelas literarias.

Sucesivamente van discurriendo sobre la Retorica y la

Poesia, sobre el criterio del buen gusto, sobre la Filoso-

fia, sobre la Teologia Escolastica, sobre un nuevo y re-

formado plan de estudios teologicos, sobre la Teologia

Moral de los jesuitas y sobre la Oratoria sagrada. Las

fuentes principales de la doctrina literaria del Dr. Es-

pejo son las Reflexiones de Muratori sohre el buen gusto,

las Conversaciones de Aristo y Eugenio del P. Bouhours,

y mas especialmente el Verdadeiro metJiodo d' estudar

del Barbadinho, con la misma mala voluntad de este

ultimo contra las escuelas de los jesuitas y aun acrecen-

tada y subida de punto. Del gusto de los de la provincia

de Quito nos da extranas noticias, afirmando que imita-

ban y admiraban a Lucano con preferencia a cualquier
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otro poeta latino, y que no tenian en siis bibliotecas iin

Longino ni iin Ouintiliano. De aqiii deduce que ignora-

ban totalmente el alma de la Oratoria y de la Poesia,

«que consiste en la naturalidad, moderacion y hermosura

de imagenes vivas y afectos bien expresados», y que,

por el contrario, preferian siempre lo brillante a lo s6-

lido, lo metafisico a lo propio, lo hiperbolico a lo natu-

ral, siendo sus autores favoritos en el Parnaso espanol,

Villamediana y Bances Candamo, el portugues Antonio

de Fonseca Soares (Fr. Antonio das Chagas) y un cierto

D. Luis Verdejo, autor de un poemagongorino sobre el

Sacrificio de Ifigenia. Lo que asombra verdaderamente

e indica cuan debil era el sentido del arte en este refor-

mador tan audaz, es que a renglon seguido de tales cen-

suras, conceda la palma entre todos los poemas espano-

les a la Farsalia de Jauregui (que ademas de ser una

traduccion, aunque parafrastica y valiente, es en el estilo

tan obscura, inextricable y culterana como el mismo
Poltfenio)^ y a la Lima fundada del Dr. Peralta Bar-

nuevo, que fue sin duda un monstruo de erudicion, pero

hombre de muy escasas dotes poeticas, y ademas con-

ceptista furibundo, grande amigo de sentencias simetri-

cas y de rebuscadas antitesis.

El Niievo Luciano, cualquiera que sea su valor intrin-

seco, es (despues del Apologetico de Espinosa Medrano)

la mas antigua obra de critica compuesta en la America

espanola. En tal concepto, y a titulo de curiosidad his-

torica, era imposible omitirla (i).

(i) Debo a mi amigo el eminente humanista D. Miguel A. Caro copia de

la parte del Nucvo Luciano referente a la Retorica y la Poesia. El mismo se-

nor Caro me comunica las siguientes noticias acerca de una impugnacion

que se escribio en Lima:
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No fue Espejo el linico ni el principal hombre de
ciencia que el siglo xviii produjo en el Ecuador. El

mismo, en el discurso ya citado, hace patriotica, aunque
hiperb6lica conmemoracion de algunos otros, y especial-

mente de D. Pedro Maldonado, «una de esas almas raras

'(Marco Porcio Caton, 6 Memorias para la impugnacion del <s.Nutvo Luciano

dc Ouito-». Escribiolas Moises Blancardo, y las dedica al Ibno. Sr. Dr. D. Bias

Sohrino y Minayo, dignhimo obispo dc Quito, del Conscjo de S. M.—En Lima,

ano de 1780. Ms. de 90 folios en 8.°

»Apuntes macarronicos, mas bien que Memorias, debia haberse intitulado

esta obrilla, escrita en culto y dividida en veinte capitulos cortos. El autor

del Niievo Luciano, hombre de claro y sagaz talento, pero imbuido en el es-

piritu revolucionario que soplaba en Francia , ataco en conjunto y por su

base el sistema tradicional de educacion, y en especial los metodos jesuiticos.

Blancardo respira la sana de que estaban poseidos los que se consideraban

ofendidos y afrentados por el autor del Nuevo Luciano. En esta impugnacion,

gongorica al par que virulenta, hallamos algunos, aunque pocos, datos cu-

riosos, respecto de la obra y autor impugnados. El Nuevo Luciatio circulo

primero anonimo, yen la segunda publicacion (no impresion) de aquella

obra, el autor tomo los nombres fingidos de «Dr. D. Javier de Cia, Aros-

»tegui y Perochena», no habiendo—anade su impugnador—«en la Repii-

»blica Literaria ni en el distrito politico de Quito ningiin hombre honi-ado

»que asi se nombre» (cap. iii). El Nuevo Luciano andaba en manos de todos.

«iY acaso no se oyo tambien—dice Blancardo—que se habia remitido a

»Lima, para que anadido volviera impreso? iY acaso no hay quien diga que

»anda publicado por medio de la prensa, y que se le ha visto en los estudios

»de algunos amigos de la novedad?»

»No parece haberse confirmado la noticia de tal publicacion que el ano-

nimo impugnador creia realizada. Consta, si, por una carta de Espejo, que

este remitio 6 penso remitir su obra a Madrid para que se imprimiese bajo

los auspicios del Conde de Campomanes.

»Hacia el fin de su impugnacion anuncia Blancardo una segunda parte,

que, segiin creemos, no llego a escribirse. El Dr. Espejo respondio a la pri-

mera en su opiisculo La ciencia blancarditta, 6 contestacion a las Memorias dc

Moises Blancardo.»

Vease acerca del Dr. Espejo el Ensayo de D. Pablo Herrera solrc la liisto-

ria de la litcratura ecuatoriatia, paginas 82-86, y 125-146.

En Cuenca (del Ecuador), 1888, se ban publicado, como folletin de El

Progreso, las Cartas Riohambcnses del Dr. Espejo y las Primicias de la cullura

de Quito. En el numero 5 de este periodico, un Dr. Antonio Marcos anuncia
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»y sublimes que tiene en la una mano el compas y en la

»otra mano el pincel, quiero decir un sabio profunda-

»mente versado en la geografia y geometria, y diestro es-

»critor de la Historia; un sabio ignorado en la Peninsula,

»no bien conocido en Quito, olvidado en las Americas y
»aplaudido con elogios sublimes en aquellas dos cortes

»rivales, en donde, por opuestos extremes, la una tiene

»por patrimonio la severidad del juicio, y la otra el res-

»plandor del ingenio. Londres y Paris celebran a com-

»petencia al insigne Maldonado Sus obras de gran

»precio que contienen observaciones sobre la Historia

»Natural y la Geografia, las reserva Francia como fondo

»precioso La Sociedad a su tiempo debera destinar

»un socio que pronuncie un dia el elogio funebre del

»Sr. D. Pedro Maldonado, gentilhombre de Camara de

»Su Majestad Catolica y a cuya no bien llorada perdida,

»el famoso Sr. Martin Folkes, presidente de la Socie-

»dad Real de Londres, tribute las generosas lagrimas

»de su dolor. Habiendo yo hecho memoria de un tan

»raro genio quitefio, que vale por mil, excuso nom-

»brar los Davalos, Chiribogas, Argandonas, Villarroe-

»les, Zuritas y Onagoytias. Hoy mismo el intrepido

»D. Mariano Villalobos descubre la canela, la bene-

»ficia, la acopia, la hace conocer y estimar. Penetra las

»montanas de canelos, y sin los aplausos de un Fonte-

»nelle, logra ser en su linea superior a Tournefort, por-

»que su invencion, mas ventajosa al Estado, hara su

»memoria sempiterna.»

desde Cuenca, con fecha de ii de Febrero de 179^, tener muy adelantada

una traduccion parafrastica del Salterio en variedad de metres castellanos,

y pone como muestra el primer salmo, en estilo bastante parecido al de

Olavide.
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Pero sea lo que fnere del merito de estos hombres de

ciencia, a cuyos nombres puede anadirse el del guaya-

quileno D. Pedro Franco Davila, fimdador y organiza-

dor del Gabinete de Historia N atiiral de Madrid, al ciial

sirvieron de base sus propias colecciones adquiridas por

Carlos III, es lo cierto que el grande agitador de las

ideas en aquella parte de America fue el Dr. Espejo,

que rompiendo con la rutina en lo bueno y en lo malo,

educo aquella briosa y alentada generacion, que pudo

enviar a las Cortes de Cadiz a D. Jose Mejia, como re-

presentante de Quito, y a D. Jose Joaquin de Olmedo,

como representante de Guayaquil. Desde sus primeros

discursos, Mejia arrebato a todos los diputados ameri-

canos la palma de la elocuencia, y si su prematura

muerte no hubiese agostado tantas esperanzas, seria hoy

mismo venerado como una de las glorias de nuestra tri-

buna, puesto qne a ninguno de nuestros diputados refor-

mistas cedia en brillantez de ingenio y rica cultura, y a

todos aventajaba en la estrategia parlamentaria, que

parecio adivinar por instinto en medio de aquel congreso

de legisladores inexpertos.

Olmedo apenas dejo otro recuerdo de su paso por

aquella memorable asamblea que su firma al pie de la

Constitucion de 1812; pero aquel viaje no fu6 indife-

rente ni para la direccion de su gusto ni para la exal-

tacion de sus ideas. Mas antes de hablar de el y de sus

poesias, conviene abrir un breve parentesis para recor-

dar que el movimiento de independencia de 1809 y el

sangriento conflicto entre peninsulares y criollos, des-

perto en el Ecuador, como en lo restante de America,

la inspiracion poetica del vulgo, dando ocasiona un nu-

mero considerable de versos de circunstancias, de los
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ciiales ha formado interesante coleccion el Sr. Mera
por apendice a la de Cantares del pueblo Eciiatoriano.

Estos versos, como casi todos los de su clase, suelen ser

triviales, pedestres y chabacanos, asl en la forma como
en el concepto; pero siempre tienen curiosidad histo-

rica como expresion fiel de las opuestas pasiones que

dominaron en epocas ya remotas. Abimdan bastante las

decimas y ovillejos de los realistas, y no es de suponer

que todos fuesen compuestospor espanoles. La opinion

hubo de estar al principio muy dividida, y sin la horrida

matanza del 2 de Agosto de 1810, quiza no hubiesen

llegado tan pronto las cosas alpunto a que llegaron. Las

poesias mas notables, entre las coleccionadas por el se-

fior Mera, son gritos de indignacion despues de aquella

catastrofe. Una de estas composiciones, con titulo de

Canto higubre, esta interpolada con textos de la Sa-

grada Escritura, y no parece obra de poeta iliterat^.

Tampoco serian tales los que en otras composiciones

emplean endecasllabos, y aun estrofas saficas. Solo en

su condicion de anonimos pueden pasar por versifica-

dores populares. Por sus improvisaciones alcanzaron

fama cuatro hermanos de Riobamba, D. Juan, D. Be-

nigno, D. Fortunato y D. Lucas Larrea;y algunas de las

decimas y letrillas satiricas que se les atribuyen, no ca-

recen de gracia y expresan el desencanto que se apo-

dero del animo de muchos patriotas en vista de las ca-

lamidades que siguieron a la Independencia.

Y con esto llegamos a la presencia del cantor de Ju-

nin, de quien no parece facil decir nada nuevo, despues

de los excelentesy maduros fallos que sobre sus versos

ban formulado tantos y tan excelentes criticos, entre

los cuales merecen la palma D. Miguel Antonio Caro y
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D. Manuel Cafiete. Olmedo es, sin contradiccion, uno
de los tres 6 cuatro grandes poetas del mundo ameri-

cano: no falta quien le de la primacia sobre todos, y,

dentro de cierto genero y estilo, no hay duda que la

merece. Bello es mas perfecto y puro, mas acrisolado

de diccion, mayor humanista y de arte mas exquisito:

Heredia mas apasionado y tambien mas espontaneo,

pero lleno de tropiezos y desigualdades cuando no acierta

soberanamente. Si al cantor de la Zona Torrida fue con-

cedida la ciencia profunda de la diccion y al poeta del

Niagara la contemplacion melancolica y apasionada, Ol-

medo tuvo, en mayor grado que ninguno de ellos, la

grandilocuencia lirica, el verbo pindarico, la continua

efervescencia del estro varonil y nunieroso, el arte de

las imagenes esplendidas y de los metros resonantes,

que a la par hinchen el oido y pueblan de visiones lu-

minosas la fantasia. El os magna sonatiiniui de Hora-

cio parece inventado para poetas como Ouintana y Ol-

medo.

Con decir que Olmedo es el Quintana americano, todo

espanol, aun sin haber leido los versos del vate del Gua-

yas, puede formarse cabal idea de sus perfecciones y
tambien de sus defectos. El enfasis oratorio, transpor-

tado a los dominios de la poesia lirica, puede dejarnos

frios hoy a los que no participamos, sino tibiamente, de

aquella explosion de afectos que fue en su tiempo ener-

gica y sincera; pero icomo negar que en aquella forma

grande y majestuosa se alberga un numen poetico,

digno habitador de tan solemne templo? Si no se leen

los versos con los ojos de la historia, jcuan pocos versos

habra que sobrevivan! Y no porque les falte belleza,

sino porque son rarisimas en arte aquellas bellezas evi-
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denies e inmaculadas que no requieren interpretacion

alguna para que a su sola presencia todo el mundo las

reconozca y las admire. Y el arte lirico de Quintana, de

Gallego y de Olmedo, si en algo y aun en mucho es

eternamente admirable, en algo y en mucho tambien

esta ligado a condiciones de tiempo y de lugar, a tradi-

ciones de estilo, a habitos de escuela, que subjetiva-

mente pueden agradar mas 6 menos, pero cuya clave

solo puede encontrarse en el desinteresado estudio de

la historia literaria, que es la mas eficaz medicina contra

las prevenciones de todo gusto exclusivo.

Era esta escuela clasica en las formas, pero moderna

en el espiritu. Clasica por la educacion de los poetas, y
a veces por reminiscencias de pormenor, pero con

cierto genero de clasicismo general y difuso, que, man-

teniendo la nobleza de estilo y dando con ello testimo-

nio de su origen, dejaba, no obstante, al genio poetico

espaciarse fuera de la imitacion deliberada de tal 6 cual

clasico de la antigiiedad greco-latina. Y como al propio

tiempo eran ideas enteramente modernas, ideas del si-

glo XVIII
, y en grado no corto revolucionarias, las que

tales poetas profesaban, este genero de pasion contem-

poranea ardorosamente sentida, tenia que dar temple y
nervio singular a sus canciones, haciendo de ellas un

producto nuevo, una creacion viva, de cuya eficacia so-

cial no hay que dudar puesto que los hechos politicos

dan de ella irrefragable testimonio. No fue, no, una

musa de academia la que dicto la oda A la imprenta, ni

el Dos de Mayo^ ni el Canto a ^iinin^ ni hubo nadie que

en aquellos inflamados acentos viera entonces, como hoy

quieren ver algunos ignorantes, la mano de un decla-

mador 6 de un sofista. No hay siglo alguno destituido
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de poesia, y el mismo siglo xviii, tan prosaico en apa-
riencia, tuvo, ya proximo a expirar en medio de la tor-

mentarevolucionaria, una explosion magnifica de can-
tores de su ideal filantropico, en Alemania, en Inglate-

rra, en Italia, en Espana. Limitandonos a nuestra len-

gua, Melendez, aunque timidamente, y Cienfuegos, si

bien de un modo incorrecto y nebuloso, abrieron el ca-

mino a la potente miisa de Quintana y a la mas severa

y disciplinada, si menos genial y fecunda, de D. Juan
Nicasio Gallego. Equidistante de uno y otro, como ter-

cer luminar de la escuela, hay que poner a Olmedo, aun
mas avaro que Gallego en la producci6n, nimio a veces
como el en la cultura de los detalles si bien no llega a

su perfeccion sostenida, emulo suyo en la variedad de
tonos y en el concierto de luces y sombras, ya impe-

tuoso y arrebatado, ya apacible y ameno, pero sobre

todo lleno de fervida animacion en el conjunto.

Recibio Olmedo en las aulas de San Marcos de Lima
educacion enteramente clasica, que robustecio luego

con el estudio privado, y seguramente con el trato de

los principales poetas espanoles durante su residencia

en Cadiz, Estaba penetrado, empapado, digamoslo asi,

de la poesia antigua, y sin querer se le venlan a la mente

y a la pluma recuerdos de sus lecturas favoritas. No los

buscaba trabajosamente, sino que por si mismos llega-

ban a incrustarse en sus cantos, y por eso todo lo que

traduce 6 imita conserva en el tanta frescura y tanta ju-

ventud. No esun centon, no es un mosaico el Canto de

y^unin^ aunque este lleno de reminiscencias antiguas

que son como piedras arrancadas de losmonumentos de

Grecia y Roma para labrar con ellas el monumento de

un heroe moderno.
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Pindaro af7ter{cano se ha llamado a Olmedo, como
Pindar espanol a Quintana; pero conviene entenderse

sobre esto. La poesia pindarica, en sus caracteres for-

males, enlazada con una musica que casi desconocemos,

ligada a juegos y fiestas cuyo sentido hemos perdido,

escrita en un ritmo que a duras penas percibimos, llena

de digresiones mitologicas, genealogicas y arqueologi-

cas muy interesantes para el triunfador de Olimpia 6

de Nemea y para sus parientes y conciudadanos, pero

que son para nosotros letra muerta sin el auxilio del co-

mentario, es manjar de helenistas muy curtidos, pero no

es imitable en lenguas modernas. Desde la infeliz tenta-

tiva de Ronsard y supleyade francesa del siglo xvi, hasta

el italiano Filicaia y el portugues Antonio Diniz, los

fracasos ban sido tantos como los ensayos. Lo que hay

que tomar de Pindaro no es lo material y exterior, no

son las divagaciones ni el plan aparentemente desco-

sido, no es la division en estrofas, antistrofas y epodos

(como lo hizo alguna vez nuestro inmortal Quevedo, de

quien todavia persiste en la Biblioteca Nacional el ejem-

plar griego que le servia para tal estudio), sino el alma

lirica, la solemne y religiosa elevacion del pensamiento

que transforma la victoria de un dia, el caso humano

particular y transitorio, el certamen del pugil 6 del con-

ductor de carros, en materia ideal de altisima contem-

placion sobre el destino humano (iniciacion la mas su-

blime que los misterios eleusinos podian transmitir a

sus adeptos, y sin duda la mas pura que conocio lagen-

tilidad); la cadena de oro con que el lirico tebano liga

todas las cosas humanas y divinas, y, finalmente, la

devocion patriotica y domestica que en sus metros lo

ennoblece y transfigura todo. La forma de Pindaro es
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ya inasequible, su estudio piira materia de recondita

erudicion, pero el espiritu de Pindaro continiia vo-

lando sobre las frentes de todos los grandes liricos dig-

nos de este nombre, y suelen encontrarle mas los que

menos le biiscan. Fr. Luis de Leon, que en su hermosa
traduccion de la Olimpiaca primera fijo para siempre

la linica forma de adaptacion castellana en que Pindaro

cabe, se guardo mucho de imitarle en sus odas origina-

les; y Herrera, que no acerto a ser pindarico la iinica

vez que se le ocurrio ensayar la imitacion directa, re-

sult© poeta de la familia de Pindaro, y aun emulo suyo,

en sus dos canciones biblicas, en que la inspiracion y
hasta las palabras no bajan del Citheron, sino del Sinai.

Quintana tambien (aunque por muy distinto rumbo
como amamantado a los pechos de la Enciclopedia, y
no a los de la Biblia), fue pindarico en la sustancia ya

que no en el modo, gran poeta social, interprete de

ideas y sentimientos trascendentales a su siglo \ a su

pueblo. Y si como poeta belico tiene mas afinidad con

Tirteo, cuj^a lira el queria desenterrar para lanzar por

los campos castellanos los ecos de la gloria y de la gtie-

rra, tampoco aparta nunca de su memoria, como ideal

de altisima poesia lirica,

A ti, divino Pindaro, que elevas

En tu atrevido acento

Con tu nombre clarisimo el de Tebas.

Este mismo genero de pindarismo hay en Olmedo,

del cual no sabemos que fuerahelenista, pero que de to-

das suertes acerto a compendiar en una magnifica estan-

cia los caracteres mas brillantes, si no los mas profun-
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dos, de la musa pindarica, tal como el la concebia y
aspiraba a emularla:

Tal en los siglos de virtud y gloria,

Cuando el gueirei-o solo y el poeta

Eran dignos de honor y de memoria,

La musa audaz de Pindaro divino,

Cual intrepido atleta,

En inmortal porfia

Al griego estadio concurrir solia

,

Y en estro hirviendo y en amor de fama,

Y del metro y del numero impaciente,

Pulsa su lira de oro sonorosa,

Yalto asiento concede entre los dioses

Al que fuera en la lid mas victorioso

O al mas afortunado;

Pero luego, envidiosa

De la inmortalidadque les ha dado,

Ciega se lanza al circo polvoroso,

Las alas rapidisimas agita,

Y al carro vencedor se precipita,

Y desatando armonicos raudales,

Pide, disputa, gana,

O arrebata la palma a sus rivales.

Pero si en cuanto al vuelo y al tono general de la oda

puede calificarse el Canto a Bolivar de pindarico, en el

sentido en que aplicamos esta denominacion a las odas

de Herrera y de Quintana, para distinguirlas de las ho-

racianas aclimatadas en nuestro parnaso por Luis de

Leon, en los detalles hay mucho mas de Horacio, de

Virgilio, y aun de otros poetas latinos, que de Pindaro,

de Homero 6 de cualquier otro poeta griego, por mucho
que el poeta invoque el numen de la Iliada^

La resonante trompa que otro tiempo

Cantaba al crudo Marte entre los traces,

Bien animando las terribles haces,

Bien los fieros caballos que la lumbre

De la egida de Palas espantaba.
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Es cierto que no puede darse cosa mas lejana de la

nerviosa concision de Horacio y de sus mas felices imi-

tadores, que el plan y estilo del Canto de Junin. iA que

poeta verdaderamente horaciano se le hubiera ocurrido

hacer un canto lirico de tan colosales dimensiones? Pero

en este poema, tan distante de la manera lirica de Ho-
racio si se le mira en conjunto, abundan extraordinaria-

mente los fragmentos de obras del poeta latino, comen-

zando por los primeros versos y acabando por los

liltimos.

El trueno horrendo que en fragor revienta,

Ysordo retumbando se dilata

Por la inflamada esfera,

Al Dios anuncia que en el cielo impera

trae en seguida a la memoria el Coelo Tonantem cre-

didimus ^ovem regnare (oda 5.", lib. iii), y a la ver-

dad resulta un trueno demasiado estrepitoso para Simon

Bolivar, que con toda su innegable grandeza, no parece

bastante personaje para compartir con Jove el imperio

del mundo , como a los ojos de un poeta romano (acos-

tumbrado, ademas, como gentil, a este genero de apo-

teosis), podia parecerlo Augusto, dueiio de todo el orbe

entonces conocido. Hay, sin duda, exceso de hiperbole

y de enfasis, como le hay, aunque mas tolerable, en 11a-

mar a Bolivar, copiando (sin duda por reminiscencia

involuntaria) un verso de Quevedo,

Arbitro de la paz y de la guerra.

El bello final del Canto :

Mas icual audacia te elevo a los cielos,

Humilde Musa mia? jOh! No reveles

A los seres mortales

En debil canto arcanos celestiales
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suena a cosa conocida a quien guarda en la memoria
la oda 3.* del libro iii de Horacio, alia hacia lo ultimo:

Non haec jocosae conveniunt lyrje :

Quo, Musa, tendis? Desine pervicax

Referre sermones Deorum, et

Magna modis tenuare parvis.

De la misma manera, en el centre de la composicion

reaparecen el Crescitocciilto velut arbor, aplicado a Su-

cre, el Serus in caelum redeas:

Tarde al Olimpo el vuelo arrebatares

el bella matribus detestata :

las guerrassanguinosas

Que mirancon horror madres y esposas

el micat inter omnes

:

Y a todos los guerreros

Como el sol a los astros obscurece..

el Ih'on, I/ion, fatalis incestusqueJudex :

Un insolente y vil aventurero

Y un iracundosacerdote fueron

De un poderoso rey los asesinos

y todavia podria ampliarse el numero de estas semejan-

zas tan obvias, y en su mayor parte advertidasya por los

hermanos Amunategui
,
por Caro y por Canete en sus

respectivos trabajos sobre Olmedo (i).

(i) De la I/i'ada tomo Olmedo aquella sublime respuestade Hector: «£"/
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Tambien la segunda de las grandes composiciones li-

ricas de Olinedo (y por la constante perfeccion de la

forma quiza la primera), la oda Al general Fiores, ven-

cedor en Minarica ^ einpieza con versos horacianos,

como si fuera habito en Olmedo abrir su Horacio y ro-

bar como en religioso sacrificio un rayo de aquella

lumbre , siempre que emprendia algun trabajo lirico.

El aguila del Qualein ministrum fiihninis alitcm^ la

que habia arrebatado en sus alas, sublimandole mucho
sobre su nivel ordinario, al dulce Melendez para que

cantase la gloria de las artes, es la misma que se levanta

con tan majestuoso vuelo en las dos primeras magnificas

estrofas del Canto de Mihavica :

Cual aguila inexperta que impelida

Del regio instinto de su estirpe clara,

Emprende el precoz vuelo,

En atrevido ensayo,

Y elevandose ufana, envanecida,

Sobre las nubes que atormenta el rayo,

No en el peligro de su ardor repara,

Y asu ambicioso anhelo

Estrecha viene la mitad del cielo;

Mas de improviso deslumbrada, ciega,

Sin saber donde va, pierde el alien to,

Y a la merced del viento

Ya su destino y su salud entrega,

O, por su solo peso descendiendo,

Se encuentra por acaso

En medio de la selva conocida,

Y alli, la luz huyendo, se guarece,

Y de fatiga y de pavor vencida,

Renunciando al imperio, desfallece

mej'or agitcro es pelear por su ticrra-»y para convertirla en estos dcs versos

puestos en booa de Bolivar :

Pues lidiar con valor y por la patria

Es el mejor presagio de victoria.
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Imitar de esta manera, con tal amplitud y tal sefiorio

del pensamiento poetico ajeno, equivale ciertamente a

crear de nuevo (i).

Menos frecuentes las reminiscencias de Virgilio, no

faltan, sin embargo, ni en el Canto a Bolivar ^ ni en el

Canto a Jlores^ v. gr.

:

Mira la luz, se indigna de mirarla,

Quaesivit coelo lucem^ingemuitque reperta.

La descripcion del caballo en el Canto de Mifiarica

procede de las Georgicas, pero quiza a traves de Pablo

de Cespedes; y de las Georgicas tambien, la descripcion

de los presagios que antecedieron a la batalla.

Se ha notado, finalmente, en el coro de las Virgenes

del Sol con que termina la Victoria de J^unin^ un reflejo

mas lejano de la invocacion de Lucrecio, pero quiza

ha^'a otra fuente mas inmediata en una oda de las pri-

meras y de las mas olvidadas y endebles de Quiiitana,

A la paz de 1795:

QUINTANA.

En esto joh diosa! emplea

Tu proteccion sagrada;

Tii fecundas el mundo vie sostienes,

Tii le das ornamento y se hermosea.

Bajo la sombra de tu augusto velo

Las artes viven en concierto amigo,

Y seguro contigo,

(i) Entre otras innumerables reminiscencias que notara sin advertirselas

todo el que este familiarizado con la lectura de Horacio, todavia senalare-

mos el Cantaber sera doDiitiis catena :

Y el cantabro feroz, que a la romana

Cadena el cuello sujeto el postrero.
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El genio extiende su brillante vuelo.
A ti en los templos el incienso humea,

A ti las musas su divino acento

Sonoramente envian,

Y en cuanto el mar rodea,

En cuanto ilustra el sol y gira el viento,

De ti sola su bien los pueblos fian.

OLMEDO.

iOh padre! jOh claro sol! No desampares
Este suelo jamas, ni estos altares.

Tu vivifico ardor todos los seres

Anima y reproduce: por ti viven
Y accion, salud, placer, beldad reciben.

Recuerda joli Sol! tu tierra

Y los males repara de la guerra.

Da a nuestros campos frutos abundosos,

Aunque niegues el brillo a los metales:

Da naves a los puertos,

Pueblos a los desiertos,

A las armas victoria,

Alas al genio y a las musas gloria.

Aqui la imitacion es indudablemente superior al ori-

ginal, pero no borra del todo sus huellas. «De la escuela

de Quintana (dice con razon Caro) aprendio Olmedo el

modo de disponer y asociar las ideas, la selecta elocu-

cion poetica, los giros siniiosos y gallardo movimiento

de la silva.» iQue mas? Hasta el americanismo de Ol-

medo, sus declamaciones contra la conquista, la filan-

tropla sentimental que informa todo el razonamiento

del Inca, tenian su prototipo en la oda A la propagacion

de la vacttna, con el apostrofe a la virgen America y
aquello de los tres siglos infelices de amarga expiacion,

lugar comun que reaparece, lo mismo en las proclamas

del Secretario de la Junta central que en las de las
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Juntas insurrectas de America, porque Quintana, a des-

pecho de su fervoroso patriotismo, fiie inspirador y
maestro, no solo literario, sino politico, de los america-

nos, y aun puede decirse que continua siendolo.

Una cualidad hay en Olmedo que falta de todo punto

a Quintana: el sentimiento y amor de la naturaleza.

Quintana no la sentia ni poco ni mucho: testigo su oda

Al Jiiar, que no es sino un himno soberbio a la audacia

del hombre que le surca, 6 su epistola^ Cienfuegos, en

que para convidar a su amigo a gozar de los encantos

de la vida campestre tiene que invocar la sombra de

Gessner y acordarse de sus idilios. No asi Olmedo, que

da por fondo a su cuadro epico el esplendido paisaje de

las selvas americanas, con toques muy sobrios, pero

muy oportunos y muy felices, con cierta grandiosidad

de pincel que los hace tan imborrables de la memoria
como las graciosas miniaturas de Bello. iQuien olvidara

nunca, cuando una vez ban pasado por delante de la

fantasia, suscitados por el arte magico del poeta,

Los Andes , las enormes, estupendas

Moles, sentadas sobre bases de oro

Que ven las tempestades a su planta

Brillar, rugir, roniperse, disiparse ?

iQuien aquel rapidisimo crepusculo vespertino de la

zona torrida:

El Dios oi'a

Los votes de su pueblo, y de su frente

El cerco de diamantes descenia;

En fugaz rayo el horizonte dora;

En mayor disco mcnos luz ofrccc^

Y veloz tras los Andes se obscurece?
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El peniiltimo verso es admirable de verdad fisica y de
verdad poetica.

De esta virtud descriptiva suya se sirvio Olmedo con
mucha habilidad y mucho arte para suavizar el rudo
empuje de su carro marcial, que en pieza tan larga como
el Canto de Junin, hubiera resultado fatigoso, Aquella
placida brisa

de las risuenas playas

Que manso lame el caudaloso Guayas

viene de vez en cuando a atravesar el campo de batalla,

oreando el vapor de la sangre; y por si sola era una no-

vedad en la escuela a que Olmedo pertenecia. Y no lo

es menos «el bosque de naranjosy opacos tamarindos»,

«el trono piramidal y alta corona de lapina», y otros

rasgos de grato sabor local que lucen y se destacan mas,

por lo mismo que estan distribuidos con tan sabia par-

simonia.

Considerado como estilista y como versificador, Ol-

medo tiene de todo, y dista mucho de la intachable pu-

reza de Bello. Es cierto que no abusa ni de los arcais-

mos ni de los neologismos, y habla en general una len-

gua abundante y sana, pero no rehuye los epitetos

gastados, la adjetivacion parasita, lo que pudieramos

llamar la obra muerta del estilo poetico. Hay mucho
de lira sonorosa, hondo valie, negro averno^ inflamada

esfera, trueno horrendo, dgiiila caudal, corcel iinpe-

liioso, alazdn fogoso-, mar iindoso, y demas moneda de

cobre con que saldaban sus cuentas los versificadores

clasicos del siglo xviii y sus imitadores del presente.

En este punto flaco se parece tambien a Quintana, que

rara vez brilla por el genio de la invencion pintoresca,
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como brillan, por ejemplo, Bello y Maury. Pero a

Olmedo hay que concedersele en mayor grado que a

Quintana, aunque no le tuviera continuo sino intermi-

tente, y aunque esta minuciosa labor de diccion no pa-

rezca a primera vista muy compatible con el ardor vivifi-

cante y continuo, que es el alma de su estilo. La estancia

que voy a citar, y que es, a mi juicio, la masbella de

La Victoria de yiinin^ aunque no sea la mas famosa,

presenta en la larga corriente de un periodo poetico

pomposo, magnifico y admirablemente sostenido du-

rante veinticuatro versos, un gran numero de frases no-

tables por la vivacidad y por el atrevimiento de buen

gusto, como si el poeta hubiera querido en corto trecho

hacer alarde de sus fuerzas, aun en aquel genero a que

parecia menos inclinado. Tildaban los recios combatien-

tes de Venezuela y Colombia de blanda y afeminada a

lajoven milicia peruana, que, sin embargo, dio buena

muestra de si en Junin a las ordenes del general Miller.

Y Olmedo, que como hijo de Guayaquil se consideraba

medio peruano, toma sobre si la vindicacion de aque-

llos garzones delicados,

Entre seday aromas arrullados,

(verso cuyas silabas parece que respiran languidez y
molicie), y para mostrar como habian Uegado a romper

Los dulces lazos de jazmin y rosa

Con que amor y placer los enredaban,

usa de esta asombrosa comparacion:

Tal el joven Aquiles,

Que en i>/fame disfraz y en ocio blando

De languidos suspiros,
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Los destines de Grecia dilatando,

Vive cautivo en la beldad de Sciros;

Los ojos pace (i) en el vistoso alarde

De arreos y de galas femeniles

Que de India y Tiro y Menfis opulenta

Curiosos mercadantes le encarecen

:

Mas a su vista apenas resplandecen

Paves, espada y yelmo, que cnlre gasas

El Ithacense astuto le presenta
;

Pasmase , se recobra, y con violenta

Mano el templado acero arrebatando,

Rasga y arroja las indignas tocas,

Parte, traspasa el mar, y en la troyana

Arena, muerte, asolacion, espanto,

Difunde per doquier: todo le cede

Aun Hector retrocede

Y cae al fin; y en derredor tres veces

Su sangriento cadaver profanado,

Al veloz carro atado

Del vencedor inexorable y duro,

El polvo barre del sagrado muro.

El que de este modo escribia, gradiiando y adaptando

a los matices de la idea el movimiento de la frase poe-

tica, acelerandola 6 retardandola coino artista consu-

mado, merecia haber alcanzado la perfeccion continua;

pero es cierto que se quedo miiy lejos de ella. Olmedo
adolece de la desigualdad propia de todos los poetas

americanos, desigualdad de que ni el mismo Bello se

libra en la infelicisima parte segunda de su AlociiciCn a

la poesia. No hay en La Victoria de J^uniii versos mal

construidos, porque Olmedo tenia excelente oido; pero

hay, sobre todo en el razonamiento del Inca, versos

prosaicos, desgarbados, pedestres, indignos del lenguaje

de las Musas, y son, por castigo providencial, todos

(i) Oculos pascit, latinismo que sonaria mal en otra parte, aquf naturall-

simo y muy en laentonacion general de este cuadro virgiliano.
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aquellos en que el autor se desata en injurias contra los

conquistadores espafioles:

jSi ellos fueron estupidos, viciosos,

Feroces, y, por fin, supersticiosos,

Sangre, plomo veloz, cadenas fueron

Los sacramentos santos que trajeron!.

Estas y otras miserables aleluyas (que prueban que lo

mal pensado sale siempre mal dicho) estropean la obra

capital de Olmedo, no menos que las frecuentes asonan-

cias indebidas y el abuso de las rimas verbales. Pero iihi

pliira nitent no debe lacritica formal detenerse en tales

pequeneces, que entregamos desde luego a la voracidad

de los pedantes. Por otra parte, aunque en el Canto de

yiinin estan las mayores bellezas poeticas que produjo

Olmedo, en igualdad y correccion de estilole aventajan

otras poesias suyas, sobre todo la traduccion de la pri-

mera epistola de Pope y el Canto de Minarica. Olmedo
componia muy despacio, con grandes descansos e inter-

mitencias, y mientras duraba el fervor de la composi-

cion, limaba sus versos con todo el buen gusto que podia

esperarse de un humanista tan cabal; pero despues de

escrito el ultimo verso, le entraba incurable pereza y
dejaba volar sus poesias sin retocarlas casi nunca.

Fue Olmedo, por temperamento 6 porfalta de volun-

tad y constancia, sobremanera infecundo. No es volu-

minosa la coleccion de Quintana; pero de las poesias

que el definitivamente reunio en 1813 no hay una sola

que pueda rechazarse, y hay por lo menos nueve 6 diez

que todo el mundo calificara de obras maestras, dentro

de su escuela y genero: Padilla^ La Vaciina^ La Im-
prenta^ El Panteon del Escorial^ Trafalgai', las dos
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odas patrioticas de 1808, La Hermosiira^ La Danza^
la epistola A ^oveiianos, y aun convendria afiadir al-

guna de las escritas posteriormente. El mismo D. Juan

Nicasio, que con tan pequeno equipaje ha llegado a la

posteridad, tiene, ademas de su tragedia y de sus versos

ligeros, siete grandes composiciones entre odas y ele-

gias, que no pueden faltar en ninguna coleccion selecta.

Bello compensa la escasez de poesias originales con el

numero, variedad y primor de sus traducciones. Ue to-

dos los poetas clasicos de nuestro siglo, Olmedo es quiza

el unico que a duras penas puede dar materia para un

pequenisimo volumen. Entre buenas y malas, largas y
cortas (una de ellas tiene tres versos), traducidas y ori-

ginales, ensayos de la primera mocedad y tardios cona-

tos de la vejez, apenas llegan a veinte las composiciones

suyas que ha podido recoger la diligencia de sus apasio-

nados, ni hay esperanza de encontrar mas, porque pro-

bablemente no existieron nunca. Aun de estas hay que

descartar mas de la mitad por endebles € insignifican-

tes: versos de album, una desdichadaalocuci6nrecitada

por una actriz en el teatro de Guayaquil, el romance

poco chistoso del Retrato^ el Alfaheto moral para los

ninos, dos breves traducciones, una de La Nave^ de

Horacio, y otra de un fragmento del Anti-Liicrecio^

la Cancion indiana^ que esta sacada de Atala. El

soneto En la iniiertc de mi hermana no esta libre de

tachas, pero tiene este soberbio apostrofe que no es para

olvidado:

Yo no te la pedi. Que, ies por ventura

Crear por destruir, placer divino,

O es de tanta virtud indiqno el suelo?

Dime, ifaltabaeste angel a tu cielo?
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Descartado todo lo secundario, viene a quedar redu-

cido el repertorio poetico de Olmedo a dos composicio-

nes de su juventud: la Elegia en la miierte de la princesa

Dona Maria Antonia de Borbon (1807), y El Ar-
bol ( 1 808), y a cuatro magistrales poemas de su edad ma-

dura: la Silva a iin amigo en el nacimiento de sii pvimo-

genito {i^ij), La victoria de jfiinin (1824), la oda al

General Flores^ y la traduccion de las tres primeras

epistolas del Ensayo de Pope sobre el hombre. Afor-

tunadamente los versos no se estiman por la cantidad,

ni por el peso, y aun con el solo Canto a Bolivar^ Ol-

medo seria el mismo gran poeta que conocemos. Las

dos poesias juveniles estan escritas con mucha des-

igualdad de estilo (especialmente El Arbol)^ pero de-

ben conservarse, no solo por el curioso contraste entre

el entusiasmo monarquico y espanol que respiran (y

que parece sincero), y la posterior exaltacion frenetica

con que su autor maldijo el nombre de Espana despues

de haber Uamado dioses y padres a sus reyes; sino por-

que abundan en hermosos versos y presentan ya muy
firme y caracterizada la manera del poeta, y aun algunas

ideas e imagenes que aprovecho y mejoro luego (i). Al

(i) La introduccion de El Arbol paso a ser parte de la introduccion del

Canto a Bolivar, Habia dicho Olmedo en 1808:

Aqui mi alma desea

Venir a meditar: de aqui mi musa,

Desplegando sus alas vagarosas,

Por el aire sutil tendera el vuelo;

Ya cual fugaz y bella mariposa

Por la selva florida

Ira en pos de un clavel 6 de una rosa;

Ya, cual paloma blanda y iastimera,

Ira a Chipre a buscar su companera;

Ya, cual garza atrevida,
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reves de lo que acontece con Bello, en cuyas primeras
poesias, sobre todo en el canto gratulatorio a Carlos IV,
nadie podria adivinar al futuro autor de las Silvas ante-

ricanas, Olmedo tuvo desde el principio el enfasis so-

lemne y la arrogancia lirica que le caracterizaron siem-

pre. Cuando en 1807 decia de Espana:

Traspasara los mares,

Vera todos los reinos y lugares;

O, cual aguila audaz, alzara el vuelo

Hasta el remoto y estrellado cielo.

Y en 1824 escribio, superandose incomparablemente a si mismo; que
tanto pueden el estudio y la lima:

Siento unas veces la rebelde Musa
Cual Bacante en furor vagar incierta

Per medio de las plazas buUiciosas,

O sola por las selvas silenciosas,

O las risuenas playas

Que manso lame el caudaloso Guayas;

Otras el vuelo arrebatado tiende

Sobre los montes
, y de alii desciende

Al campo de Junin

Puede decirse que Olmedo, como Bello, estaba continuamente asediado

por las reminiscencias de sus propios versos y de los ajenos. Las tiene

hasta de poetas obscuros y olvidados. Asi estos versos del Canto de Minarica:

Asi cuando una nube repentina

Enluta el cielo cuando el sol declina

parecen un eco de aquellos otros de Sanchez Barbero en la bella Elegia a la

muerte de la Duquesa de Alba:

Asi cuando una nube tormentosa

En el Oriente cardeno aparece

Cotejense ambas estancias, y se vera que la semejanza continiia. Si Sanchez

Barbero habla de

Torrentes que a porfia

Chozas, rebanos, vegas, arrebatan

Olmedo escribe, esta vez con menos numen:

Y entre tantos horrores

Vagan, tiemblan y caen confundidos

Ganados y cabaiias y pastores

TMJO III. *
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En sus debiles hombros ya ni puede

Sostener el cadaver de su gloria

y llamaba a los, males y dolores

Soldados indolentes que militan

Bajo el pendon sombrio de la muerte

podia perfeccionar sin duda su educacion y estilo, pero

habia encontrado ya su instrumento.

El resplandor vivisimo del Canto de jfiinin ha perju-

dicado sin razon a otras felices inspiraciones de Olmedo,

dejandolas en la penumbra. No obstante, asi era forzoso

que sucediese, porque el Canto ^ ademas de su valor in-

trinseco y de presentar reunidas en un solo alarde todas

las fuerzas del poeta, participa de la celebridad historica

del grande acontecimiento que conmemora, y vivira

cuanto viva en los fastos de America el nombre de

Simon Bolivar, del cual fue la mas esplendida corona,

Infinitos versos produjo el patriotismo americano de

aquella era, pero apenas merecen vivir otros que los de

este canto, y son los unicos tambien que la madre Es-

pana puede perdonar, porque se escribieron en su tra-

dicional y magnifica lengua poetica, aunque no se es-

cribiesen con su espiritu.

Harto hemos dicho de este famoso poema al apuntar

los caracteres del genio lirico de Olmedo. Ahora pro-

cede anadir algo acerca de los primores y defectos de

su plan y composicion, respecto de lo cual iquien lo

diria? el juez mas severo y no el menos atinado fue el

mismo Libertador Bolivar, en cuyo obsequio se escribio

el canto.

Poseemos afortunadamente la correspondencia que

.medio entre Olmedo y su Aquiles, raientras el Canto de
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yiinin iba componiendose. Si conociesemos de igual

modo la genesis de cada una de las obras maestras, mu-
cho adelantaria la critica historico-literaria. Publicados

estos preciosos documentos por el Sr. Caro y reprodu-

cidos en su mayor parte por el Sr. Canete, nos es dado
asistir dia por dia a la elaboracion del himno triunfal, y
ver como el hierro al salir de la fragua iba depurandose

de las escorias. Olmedo, fiel en todo a los procedimien-

tos de la escuela de Quintana, empieza por trazar en

prosa el plan de su Canto; los versos vienen despues; y
sucesiva y lentamente va trabajando cada una de las

partes; borra, rompe, enmienda, y solo al cabo de cinco

meses da por terminada su obra, y remite una copia al

Libertador.

El Canto tenia mas de 800 versos, y este es quizd su

defecto capital y la razon de sus desigulSftdades. No fal-

tara quien se niegue a llamarle oda^ pero el nombre yla

clasificacion tecnica importan poco: mas larga es la

Pitica /Pde Pindaro, habida cuenta de la diferencia de

concision entre las lenguas clasicas y las modernas. El

trabajo de Olmedo es propiamente lo que los italianos

llaman un carnie^ un poema corto, mixto aqui de lirico

y epico, como las Silvas de Bello son mezcla de lo lirico

y lo didactico. El tono que domina en el vate del Gua-

yas es la efervescencia del rapto pindarico, pero con el

alternan largas y precisas narraciones de los sangrientos

choques de Junin y Ayacucho, sin omitir rasgos de es-

fuerzo individual, nombres de jefes y oficiales. No se

tenga, sin embargo, por hibrida y monstruosa tal com-

binacion de elementos liricos y narrativos, que es por el

contrario frecuentisima en los mas clasicos maestros; la

ya citada Pitica /I^^contiene un largo relato de la expe-
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dicion de los Argonautas; y aun Horacio, en el cuadro

mucho mas estrecho de sus odas, encuentra donde colo-

car, rapidamente narrados en tono que usando de ter-

minos romanticos piidieramos decir de balada, el rapto

de Eiiropa y su llegada a Creta potente por sus cien

ciudades, el parricidio de las hijas de Danao, la fuga de

Teucro de Salamina y el razonamiento que dirigio a sus

proscritos companeros exhortandoles a ahogar en vino

sus pesares.

Si en esto se mostraba Olmedo tan fiel a los modelos

mas genuinamente clasicos, tampoco se le puede hacer

grave cargo por la supuesta infraccion de unidad que en

su obra ban creido notar muchos criticos. Si tal falta

existe, reducese a la aplicacion de un titulo inexacto:

quitese el de Victoria de Jiuiin, que no abarca ni con

mucho todo el tema de la composicion; dejese el de

Canto a Bolivar, y nada habra que reparar en esto.

Porque realmente lo que alii se canta en primer termino

no es Junin ni Ayacucho ni otra ninguna victoria aislada

(aunque una de ellas sea causa ocasional del entusiasmo

lirico), sino el conjunto de todas las empresas de Boli-

var, su accion suprema en la epopeya americana: por eso

el poema termina con su entrada triunfal en Lima, y con

el canto de las Virgenes del Sol que celebran los bene-

ficios de la paz y auguran todo genero de prosperidades

a la nueva repiiblica. Ni Junin ni Ayacucho, cada una

de por si, bastaban al poeta para su intento; Junin no fue

mas que una brillante carga de caballeria, de la cual

pronto se rehizo el ejercito realista, y que por si sola no

hubiera decidido del exito de la guerra; Ayacucho fue

una capitulacion decisiva, pero en Ayacucho no estuvo

Bolivar; hahia prestado su rayo al j'oven Sucre, segun
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la expresion de Olmedo. Pero aunque en Ayaciicho

triunfase el brazo de Sucre, lo que moralinente triunfo

fue el espiritu de Bolivar, y esto ni a Olmedo ni a ningun
otro americano de su tiempo habiade ocultarsele. Sucre
no podia ser el heroe del canto, aunque fuese el triunfa-

dor de ultima hora. Habia que enlazar las dos victorias,

y esto fue lo que Olmedo realize, con mas 6 menos
acierto en los medios, pero sin contravenir de modo
alguno a la unidad del pensamiento de su obra.

El medio ciertamente podia ser mas nuevo e inge-

nioso, y en esto hay que dar la razon a los criticos. Re-
diicese a una mdqnina de las mas gastadas en toda epo-

peya de escuela, y rodeada ademas de circunstancias

extravagantes y aun risibles. En medio de la algazara

nocturna con que los vencedores de Junin celebran su

triunfo, consmniendo los dones de Ceres y de Baco, apa-

rece entre nubes la sombra del inca Huayna-Capac, que

despues de llenar de improperios a los espanoles, vati-

cina la proxima victoria de Ayacucho y dirige a Bolivar

consejos politicos mas 6 menos embozados. Despues del

larguisimo discurso del Inca, comparecen las Virgenes

del Sol y le rodean entonando un bellisimo coro. Todos

quedan atonitos (la cosa no era para menos), hasta que de

pronto desaparece toda esta fantasmagoria, tornando el

poeta a las orillas de su caro Guayas.

La belleza de ejecucion, que es grande en algunas

partes, no basta para velar lo que hay de frio y pueril

en esta concepcion. El empleo de lo sobrenatural en un

asunto contemporaneo es de las cosas mas arriesgadas

que pueden intentarse: solo como vision en suefios 6

como efecto de alucinacion podia aparecer el tal Inca,

y aun entonces, reducido su vaticinio a pocas palabras
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de sabor misterioso y profetico, no poniendo en sus la-

bios una especie de parte de Gaceta, en que manifiesta-

mente se olvida Olmedo de que no es el sino Huayna-

Capac quien va leyendo en las paginas del libro del des-

tino. Prescindiendo por ahora de las mil cosas absurdas

y contradictorias que el Inca revuelve en su prolija

arenga, es ridiculo que Bolivar y los suyos, por muy
perturbada que tuviesen la cabeza con los dones de Baco

y con la embriaguez de la victoria, pudiesen ver y oir

despiertos a semejante fantasma. Lo que parece natu-

ralisimo y es legitimo recurso poetico tratandose de

epocas remotas en que lo divino andaba mezclado con

lo humano, resulta chillona discordancia aplicado a una

prosaica guerra moderna y escrito ocho dias despues

del suceso para que lo leyese el mismo capitan vence-

dor. Bolivar, que segun se trasluce por sus cartas era

hombre de muy buen gusto y de no vulgar literatura,

fue el primero en encontrar incomoda la presencia del

tal Inca, que le usurpaba la mitad delpoema consagrado

a su gloria, mostrdndose hahlador y embrollon^ cuando

debia scr mas levc que el eter^piiesto que viene del cielo.

En los poetas de la escuela a que Olmedo pertenecia,

abundan maquinas semejantes a la aparicion del Inca, y
que indudablem.ente le sirvieron de modelo; pero todas

son mas racionales que ella, y en ninguna hay espectro

que se aparezca a todo un ejercito acampado. Cuando

Gallego, en la oda Ala defensa de Buenos Aires^ hace

levantarse, cual matrona augusta, la America del Sur y

convocar a sus hijos a la resistencia y a la victoria, la ve

solo con los ojos de la fantasia lirica, y no pretende que

materialmente la viese nadie, ni que se mezclase con

los combatientes. Cuando Quintana evoca y llama a jui-
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cio las sombras del Panteon de El Escorial, invade los

dominios de la fantasia roinantica, pone el pie en regio-

nes que no son las de este mundo, y asi produce el so-

lemne y terrorifico efecto que se proponia. En el poema
Zaragoza de Martinez de la Rosa, que Olmedo tenia

muy estudiado como Caro largamente prueba, la som-

bra de Rebolledo el Grande se aparece a Palafox en el

silencio de la noche, y el poeta no dice claro si fue rea-

lidad 6 sueno.

Todas estas apariciones tuvo, a mi juicio, presentes

Olmedo para la suya; y aunque se trata de cosas harto

conocidas, me parece motivo de curiosa comparacion

ponerlas juntas y en orden inverso de antigiiedad, para

que se vea la identidad de procedimientos literarios, y

quede mas y mas establecida la filiacion del poeta: se

vera este proceso genealogico hasta en el giro de la

frase y en los epitetos.

OLMEDO (1824).

Cuando improviso venerable sombra

En faz Serena y ademan augtcsto

Entre Candidas nubcs se Icvanta.

Del hombro izquierdo nebuloso manto

Pende, y su diestra aereo cetro rige;

Su mirar noble, pero no sanudo;

Y nieblas figuraban a su planta

Penacho, arco, carcaj, flechas y escudo;

Una zona de estrellas

Glorificaba en derredor su frente

Y la boria imperial de ella pendiente.

MARTINEZ DE LA ROSA (1809).

Cuando temblar sintio bajo su planta

Los profundos cimientos del palacio.
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Tres veces jay! con horrido estampido

Ronco trueno sono, se abrio la tierra.

Y sobre negra mibe se levanta

La venerable sombra

De Rebolledo el Grande: en la tiniebla

Se ve centellear su faz divina

Cercanle en torno insignias y trofeos;

Ciibrelo con su manto la victoria,

Y en el noble ademdn fiero y sombrio

Ostenta grave su valor y gloria.

GALLEGO (1807).

Alzase en tanto cual matrona angusta

De un alto monte en la fragosa cumbre
La America del Sur; vese cercada

De siibito esplendor dc viva lunibre (i),

Y en 7iobIe ceno y majestad banada.

No ya frivolas plumas,

Sino brunido yelmo rutilante

Oman su rostro fiero;

Al lado luce ponderoso csciido,

Y en vez del hacha tosca 6 dardo rudo

Arde en su diestra refulgente acero.

QUINTANA (1805).

Cuando las losas del sepulcro hendiendo

Se vio un espectro augusto y venerable

Que a los demas en majestad vencia.

El aguila imperial sobre el tendia

Para dosel sus alas esplendenf-es,

Y en arrogante ostentacion de gloria

Entre sus garras fieras y valientes

El rayo de la guerra arder se via,

Y el lauro tremolar de la victoria.

Un monte de armas rotas y banderas

De belicos blasones

Ante sus pies indomitos yaci'a,

Despojos que a su esfuerzo las naciones

Vencidas, derrotadas, le rindiei^on.

(i) Y en rosea luz bahado resplandcce ^ dice Olmedo del Inca.
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Ningun hombre de buen gusto negara la palma, entre

estas cuatro apariciones, a la de Carlos V. En Qiiintana

parece natural y grandioso lo que en sus imitadores

tiene ya visos de artificio (i).

No es solo lo extrano de la vision, sino la falsedad in-

trinseca del razonamiento lo que ofende en el episodio

del Inca, y Bolivar fue el primero en encontrar iinpro-

pio que Huayna-Capac alabase indirectamente la reli-

gion cristiana que destruyo los templos de sus dioses, y
todavia mas impropio que en vez de desear el restable-

cimiento de su dinastia, diese la preferencia d extranje-

ros intrusos que^aunque vengadores de sii sangre, son

desceiidientes de los que aniquilaron su impcrio. El buen

sentido hablo por boca de Bolivar, y nadie mas autori-

zado que el para rechazar aquella ilusion local del pa-

triotismo americano, que en los versos de Olmedo lle-

gaba hasta el extreme profundamente comico de poner

en el empireo de las Incas a Fr. Bartolome de las Casas

a la diestra de Manco-Capac, y prometer el mismo ge-

nero de inmortalidad a Bolivar en premio de haber res-

taurado el templo portentoso de Pacha- Cdmac.

Todos los demas lunares del canto fueron tambien

senalados con admirable sagacidad por Bolivar. La in-

troduccion le parecio rimhombante ^
como en efecto lo

es; encontro prosaicos y vulgares muchos versos que

califico de renglones oratorios, y, finalmente, aunque

parte interesada, no dejo de reconocer, con loable mo-

(i) Aun en el vaticinio del Inca dejo alguna huella aquel apostrofe de

Gallego:
^D6 mis Tncas estan? ^A donde es ido

El imperio del Cuzco? iQui^n brioso

Domefio su poder?
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destia, el principal flaco de toda la composicion, es a

saber, lo hiperbolico y desmesurado de la alabanza:

«Usted dispara donde no se ha disparado un tiro; nsted

abrasa la tierra con las ascuas del eje y de las ruedas de

un carro de Aquiles que no rodo jamas en Junin; usted

se hace dueno de todos los personajes: de mi forma un

Jupiter, de Sucre un Marte, de Lamar un Agamenon y
un Menelao, de Cordoba un Aquiles, de Necochea un

Patroclo y un Ayax, de Miller un Diomedes y de Lara

un Ulises..... Usted nos hace a su modo poetico y fan-

tastico, y para continuar en el pals de la poesia la fic-

cion de la fabula, usted nos eleva con su deidad menti-

rosa, como el aguila de Jupiter levanto a los cielos a la

tortuga para dejarla caer sobre una roca que le rom-

piese sus miembros rastreros. Usted, pues, ncs ha subli-

mado tanto, que nos ha precipitado en el abismo de la

nada, cubriendo con una inmensidad de luces el palido

resplandor de nuestras opacas virtudes. Asi, amigo mio,

usted nos ha pulverizado con los rayos de su Jupiter,

con la espada de su Marte, con el cetro de su Agame-

non, con la lanza de su Aquiles y con la sabiduria de su

Ulises. Si yo no fuese tan bueno y usted no fuese tan

poeta, me avanzaria a creer que listed hahia qiierido

hacei' una parodia de la «Iiiada» con los heroes de niies-

tra pobre farsa. Usted sabe bien que de lo heroico a lo

ridiculo no hay nids que un paso, y que Manolo y el Cid

son hennanos, aunque hijos de distintos padres. Un
amertcano leerd el poema de usted como un canto de

Uojjtero, y un espanol le leerd como un canto de «El

Factstol» de Boilcan.

»

Conservar tan buen sentido despues de haberse hecho

arbitro de un continente, vale casi tanto como haber
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triimfado en Boyaca, en Carabobo y en Junin. iQue hu-

biera dicho Bolivar, que llamaba pobrc farsa a sus asom-

brosas campanas desde el Orinoco hasta el Potosi, si

hubiera alcanzado a leer la magnifica oda que Olmedo
dedico en 1835 Al general Flores^ vencedor en Mina-
ricaf Y no porque la funcion de guerra de Mifiarica hu-

biese sido menos sangrienta que la de Junin, puesto

que mas de mil cadaveres quedaron tendidos en el

campo, sino porque en Junin, 6 mas bien en Ayacu-

cho, de que Junin fue como preludio, quedo definitiva-

mente roto, para bien 6 para mal del Nuevo Mundo
(que este es punto muy opinable, aunque ya no lo fuese

para el sereno y desenganado juicio de Bolivar en sus

postreros dias), el lazo que unfa las colonias con la me-

tropoli: asunto noble de suyo por su magnitud y sus

consecuencias; al paso que Minarica fue una de tantas

esteriles luchas civiles en que vencidos y vencedores

se aplicaban mutuamente el dictado, tan de moda en

America, de tiranos. A tanta distancia, y en cosa tan

embroUada como la politica interna de las republicas

ainericanas, es dificil y poco importante averiguar quien

tenia la razon de su parte: es probable que nadie la tu-

viese del todo; pero lo unico que con certeza sabemos

es que los resultados de aquella hecatombe se redujeron

a sustituir un presidente por otro. Para tan poca cosa

resulta desproporc^onado aquel soberano apostrofe, que

solo a Pizarro 6 a Bolivar podria hasta hoy dignamente

aplicarse:

jRey de los Andes! la ardua frente inclina,

Que pasa el vencedor

Los criticos americanos, y aun los que no lo son, como

nuestro malogrado companero Canete, arman larga con-
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tienda sobre si Olmedo hizo 6 no hizo bien en cantar al

general Flores, a quien unos pintan como un tirannelo

funesto para la tranquilidad de su patria, mientras otros,

con mejor acuerdo, a lo que 3^0 alcanzo, reconocen en el

altas dotes de guerrero y de estadista, prendas nobilisi-

mas de hombre privado, celo del bien publico, condicion

apacible y amena y aficiones cultas y literarias: todo lo

cual parece que nada tiene que ver con los rasgos tradi-

cionales del grotesco personaje llamado tirano , inven-

tado por los retoricos antiguos iit pueris placeat^ et de-

claniatio fiat, y realizado muy al pie de la letra, segun

dicen, en algunas republicas de America. Por mi parte,

ni puedo creer que fuese un soldado ambicioso y vulgar

el que inspire tal canto y en alas de el pasara a laposte-

ridad aun mas que por lamemoriade sushazanas; ni en-

cuentro digno de censura a Olmedo por haberle can-

tado; aunque despues contribuyese asu caidallamandole

diigel exteruiinado}', y estuviese a pique de sucederle en

la presidencia del Ecuador. Para hacer buenos versos,

siempre es ocasion oportuna, y a los poetas hay que pe-

dirles mas cuenta de los versos que de los asuntos. Si la

victoria del general Flores tuvo virtud para despertar el

numen de Olmedo, que parecia aletargado hacia mas de

diez anos
, y obligarle a prorrumpir en un canto que,

salvo la inferioridad de la materia, no cede en pompa,

boato, sonoridad y nervio al Canto de '^uiiin^ y en ma-

durez de estilo y buena distribucion de partes segura-

mente le vence, las Musas tienen que darle las gracias

por su victoria y hasta por su tirania.

Completan el numero de las obras de Olmedo que tie-

nen aparejada larga vida entre lo mas selecto del par-

naso americano, la grave y melancolica Silva a iin amigo
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en el nacimiento de sn prhnogeniio^ que sabe a Leopardi

en algunos pasajes; y la traduccion incompleta y algo

parafrastica (como forzosamente ha de serlo toda ver-

sion de poesia inglesa) del Ensayo sobre el hombrc de

Pope. De las tres epistolas que Olmedo alcanzo atradu-

cir, solo la primera fue por el definitivamente corregida:

las otras estan versificadas con mas negligencia, pero en

todas ellas hay trozos de la mas bella poesia filosofica

que puede encontrarse en castellano (i).

(i) Nacio D. Jose J. de Olmedo en Guayaquil el 20 de Mayo de 1780, de

padre malagueiio y madre americana. Hizo sus estudios de gramatica en

Quito, y los de filosofia y derecho en el colegio de San Carlos y Universi-

dad de San Marcos de Lima, recibiendo el grado de doctor en 1805. Des-

empeilo en aquella universidad catedras de derecho romano,y luego se

dedico en Guayaquil al ejercicio de la abogacia. En 18 10 fue nombrado di-

putado para las Cortes de Cadiz, en cuyas actas se encuentra algiin breve

discurso suyo , especialmente el que pronuncio sobre la abolicion de las ini-

tas, 6 servicio personal de los indios. Permanecio en Espana hasta la vuelta

de Fernando VII en 1814. Vuelto a America, formo parte de la jfuntci de

Gobierno de Guayaquil en 1820, y del Congreso Constituyente del Peru en

1823, asi como tambien de la diputacion peruana que fue a implorar el

auxilio militar de Bolivar, con quien antes habia estado en desacuerdo poli-

tico y de quien se convirtio entonces en amigo y admirador entusiasta. Des-

pues de Ayacucho, Bolivar le envio de ministro plenipotenciario a Lon-

dres, donde contrajo estrecha amistad con D. Andres Bello. Permanecio en

Europa hasta 1828: en 1830 concurrio a la convencion 6 asamblea constitu-

yente de Riobamba, que separo definitivamente la repiiblica del Ecuador

dela de Colombia. Sucesivamente fue electo vicepresidente delaRepublica

ygobernador del departamento del Guayas. Presidio la convencion nacional

de Ambatoen 1835, y desaviniendose con el general Floras, sepuso en 1845

al frente del Gobierno provisional en la revolucion que contra aquel general

estallo triunfante en Guayaquil. Candidato para la presidencia de la Repu-

blica, fue derrotado por D. Vicente Ramon Roca, en las elecciones de aquel

ano. Murio muy cristianamente en su ciudad natal en 19 de Febrerode 1847.

La mayor parte de las poesias de Olmedo se fueron publicando sueltas, a

raiz de los acontecimientos que las inspiraron.

El Ensayo sobre cl hombrc (i." epistola con el texto ingles) se imprimio

con bastante esmero en Lima en 1823. La 2.=' y rarisima edicion del Canto a
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For mucho tiempo Olmedo fue el linico represen-

tante de la poesia del Ecuador, aunque en hecho de

verdad el hubiese nacido peruano. Es casi el unico que

figura en la America poetica de 1846, puesto que el

mediano fabulista D. Rafael Garcia Goyena, que tam-

bien esta incluido alii, suena indebidamente como gua-

temalteco, por lo cual suele ponersele tambien en las

antologias de Centro-America. Es cierto, sin embargo,

que nacio en Guayaquil en 1766; pero desde la edad de

doce anos residio en Guatemala, y alii escribio y publico

sus apologos, correctos pero insipidos.

Hay, pues, un largo parentesis entre la deslumbra-

dora aparicion de Olmedo, hijo del regimen colonial, y

Bolivar &% de Guayaquil, 1825; pero yo no hevisto otra mas antigua que !a

de Ackerman, de Londres, del ano siguiente. Casi todas las poesias impor-

tantesde Olmedo salieron juntas en la America Poetica de Gutierrez (Valpa-

raiso, 1846), y el mismo Gutierrez las publico aparte , algo aumentadas, en

un tcimito, tambien de 1848, que fue reimpreso por Boix en Paris en 1853.

Estas dos ediciones anaden las epistolas 2/ y 3.^ de Pope, que Olmedo habia

publicado en 1840 en La Balanza, periodico de Guayaquil. En 1861, D. Ma-

nuel Nicolas Corpancho, literato peruano, acrecento algo la coleccion en un

cuaderno publicado en Lima con el titulo de Poesias ineditas de Olmedo:

apimtes bibliograficos pora foruiar una cdicwn mas completa que las conocidas.

Hay excelentes trabajos biograficos y criticos sobre Olmedo. Los princi-

pales son

:

Caro (M. A.). Olmedo: tres articulos en el Repertorio Colomh'mno ^ to-

mos II y III (Bogota, 1879).

Canete. El Dr. D. Jose Joaquin de Olmedo. (En su libro Escritores Espa-

fiolcs I- Hispano-amcricanos., Madrid, 1884).

Herrera (D. Pablo). Apimtes biogrdftcos de D.J. J. Olmedo. 0\i\to, 1887.

Mera (D. Juan Leon). Carta al Sr. D. Manuel Canete (sobre varios puntos

de la vida de Olmedo). Quito, 1887.

— Cartas ineditas de Olmedo, precedidas dc un breve estudio sobre ellas.

Quito, 1892. Estas cartas, que contienen curiosos juicios deOlmedosobre Lu-
crecio, aquien admiraba mucho, y sobre Lucano, cuyo genio poetico esti-

maba superior al de Virgilio, fueron dirigidas de 1823 a 1825 al doctor

D. Joaquin de Araujo.
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los frutos mucho mas modestos de la nueva generacion

literaria, que luchando con dificultades indecibles,-naci-

das de los trastornos pollticos y del abandono casi total

de los buenos estudios, fue levantando poco a poco la

cabeza hacia la segunda mitad de nuestro siglo y empezo
a dar muestra de si en la Lira Eciiatoriana que en 1866

compilo el Dr. D. Vicente Emilio Molestina. En ella

figuran versos dolientes y apasionados de una infeliz

poetisa de Quito, D.^" Dolores Veintemilla de Galindo, a

quien pesares domesticos arrastraron al suicidio en 1 857,

a la temprana edad de veintiseis anos. Su composicion

Quejas es un ay desgarrador que debe recogerse, tanto

mas cuanto que la sincera expresion del sentimiento no

es lo que mas abunda en la poesia americana,

Entre los poetas de la primera Lira Eciiatoriana^ dos

descuellan sobre todos: D. Juan Leon Mera y D. Julio

Zaldumbide. Mera vive y continiia escribiendo, no solo

versos, sino exquisita prosa, de que su linda novela Cu-

mandd es buen ejemplo. Zaldumbide ha descendido no

ha mucho a la tumba, y por consiguiente entra ya en

nuestra coleccion. En 1851 se dio a conocer por su

Canto a la Miisica, y en 1888 cerro su carrera poetica

con dos bellas traducciones, una del Lara de Byron, y

otra de los Sepulcros de Pindemonte, honrandome con

la dedicatoria de la segunda (i). El genero predilecto

de Zaldumbide fue la meditacion poetica ; sus cualida-

des sobresalientes: gravedad en el pensar, mezclada con

cierta amable languidez en el sentir; elevacion moral

(i) Hay sobre las poesias de Zaldumbide unas Ohservacioncs muy apre-

ciables del Dr. D. Luis Cordero en las Memorias dc la Acadcmia Eciiatoriana,

tomo I (Quito, i{
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contemplativa y serena con intervalos de flaqueza, des-

fallecimiento y obscuridad, de que llegaron a triunfar al

fin su recto corazon y bien disciplinado entendimiento.

Comenzo por la duda sobre el destino humano, y acabo

por entregarse en brazos de la fe. Sus poesias son, por

decirlo asi, el diario psicologico de esta batalla suya.

Nunca fue pesimista dogmatico; pero navego por mu-

cho tiempo en las olas del escepticismo, como lo de-

muestran sus composiciones Eternidad de la vida y
Meditacion. En la hermosa meditacion titulada La no-

che, exclamaba con amarga ironia que parece leopar-

diana :

Tuyo es el universe: alza la frente:

Espacia tus miradas orgullosas

Por el vasto, encumbrado firmamento:

Las estrellas que ves esplendorosas,

Las que ver no te es dado, ylas que en vario

Pretendiera alcanzar tu pensamiento,

Subditas son de tu potente imperio;

Tu ley gobierna su ordenado giro;

Brillan para tu bien. El rayo ardiente

Que el cielo airado contra ti fulmina,

El mal granizo que tus campos dana,

Los vientos que en los mares se sepultan,

El volcan que tus obras arruina,

Parece, si, que tu poder insultan.

Mas son para tu bien, y su guadana

jOh feliz colmo de felice suerte!

Para tu mismo bien blande la muerte.

En medio de la tormenta de sus dudas, Zaldumbide

permanecio afectiva ya que no especiilativamente cris-

tiano, porque, como el decia:

Arcanos de la muerte los concibe

Mas bien el corazon que no la mente
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Quiso creer, y al fin le visito la Gracia. En unos versos

a la Virgen habia escrito:

Jamas al que te ruega desamparas

Ni hay siiplica por ti desatendida;

La flor que pone en tus benditas aras

El que te ofrenda, nunca va perdida

La suplica fiie oida, y Zaldumbide dio en los ultimos

afios de su vida y a la hora de su muerle ejemplos de

viva y fervorosa piedad, que por la importancia del su-

jeto fueron de grandisima edificacion para la sociedad

del Ecuador, que atravesaba entonces grave crisis re-

ligiosa (i).

Tenia Zaldumbide, a diferencia de otros muchos poe-

tas ecuatorianos, solida educacion literaria, basada en

el estudio directo y reflexivo de los modelos latinos,

italianos e ingleses, y de los nuestros del siglo de oro,

entre los cuales preferia a Garcilaso y Fr. Luis de Leon.

Asi es que, aun los pocos versos romanticos que en su

mocedad compuso, son relativamente correctos, y en

los posteriores hay, no solo decoro y pulcritud en la

diccion, sino estudio de la parte musical del idioma,

que fluye manso y apacible en una versificacion gene-

ralmente intachable. A estas buenas partes de prosodia

y estilo juntaba Zaldumbide condiciones descriptivas

no vulgares; sentimiento no fingido de la naturaleza,

aunque mas en el conjunto que en los detalles, mas en

la expresion moral que en la expresion fisica; y una

suave y reposada tristeza, que por ser tan suya ennoblece

y renueva en el hasta los topicos mas vulgares de la

poesia campestre. La oda A la Soledad del Cainpo^ La

(i) Nacio Zaldumbide en Quito en 1833 y murio en 1887.

TOMO III J
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Mariana, El Mediodia, La Tarde, La Estrella de la

Tarde^ donde se admiran estos delicadisimos versos,

quesonvagarerainiscenciade unaelegia de Herrera (i):

Despues tii viste, estrella de los cielos

Mas iquien podra contar lo que tii viste?
,

son buenos fiadores de lo que digo. No tuvo Zaldum-

bide la fortuna de concentrar sus fuerzas en una com-

posicion inolvidabie que deba ir perpetuamente unida

a su nombre; pero si por falta de nervio 6 de audacia

6 de ocasion no pudo ser contado entre los liricos de

primer orden de la America del Sur, merece a lo me-

nos un puesto muy distinguido entre los de segundo, al

modo que lo obtiene entre los cubanos, por prendas

muy parecidas de sentimiento y de gusto, el dulce y

simpatico Mendive.

Otros poetas ya fallecidos figuran en las Aniologias

Ecuatorianas (2): el general D. Francisco Javier Sala-

(I)

Lo que mas entre nos paso no es dino,

Noche, de oir el Austro presuroso,

Ni el viento de tus lechos mas vecino

(Herrera.—Elegia ix.— Lib. \\).

(2) Las que conozco son:

—Lira Ecuaioriaiia. Coleccion de pocsias nacionales , cscogidas y ordenadas

por el Dr. Vicente Emilia Molestina. Guayaquil, 1865. Juzgada con dureza,

pero no con injusticia por ]\Iera, en su Ojeada cr'itica sobre la Poeska Ecua-

toriana.

—Parnaso Ecuatoriano,con apuntamientoshiograficos de los poetasy versifi-

cadoresdc la Rcptihlica del Ecuador., desde el siglo XVII hasta el atio de \?<7^,por

Manuel Gallegos Naranjo (Quito, 1879). Desdichad'isimo llamo a este Parnaso

el Sr. Mera, y Cafiete anade que en el ahunda mucho la broza.

—Nueva Lira Ecuatoriana. Coleccion de poesias escogidas y ordenadas por

Juan Abel Echeverr'ia (Latacunga, 1879). Puede considerarse como un se-
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zar, el Dr. D. Rafael Carvajal, D. Vicente Piedrahita,

D. Miguel Riofrio (autor de Nina, leyenda quichua),

D. Miguel Angel Corral, D. Joaquin Fernandez Cor-

doba, D.^ Angela Caamafio de Vivero (que tradujo con

felicidad algunos versos de Byron), el festivo improvi-

sador D. Joaquin Velasco y el joven estudiante de Me-
dicina D. Jose Bernardo Daste. En los versos que co-

nocemos de estos autores hay cosas dignas de estima-

cion, pero ninguna de merito muy relevante; y como,

por otra parte, no tenemos a la vista mas que una peque-

nisima porcion de sus obras, nos expondriamos a dar

gundo tomo de la Lira del Dr. Molestina, porque no repite ninguna compo-
sicion.

—Antologia Ecuatoriana.—Poetas. Quito, 1892.

Coleccion formada per la Academia del Ecuador, correspodiente de

la Espailola. Es mucho mas copiosa y de major gusto que las anteriores,

pero adolece de excesiva benevolencia. Lleva un segundo tomo de poesia

popular titulado:

—Cantares del pueblo ecuatoriajio. Compilacion formada por Juan Leon

Mera. Quito, 1892. De estos cantares nada hemos dicho, como tampoco de

los que en pequeno numero se han publicado de otras regiones de America,

porque exigiria un estudio especial y muy minucioso el distinguir en ellos

lo verdaderamente americano e indigena de lo mucho que se encuentra

tambien en las numerosas colecciones de coplas espanolas y singularmente

andaluzas, formadas por Lafuente Alcantara, Rodriguez INIarin y otros. Hay
tambien en el libro del Sr. Mera algunos versos politicos y varias compo-

siciones modernas en la lengua de los indios llamada quichua, que sigue

siendo cultivada artificialmente por varios literates del pais, distinguiendose

entre ellos el Dr. D. Luis Cordero.

Falta a esta Antologia un tercer tomo de prosistas que esta confiado a la

docta direccion de D. Pablo Herrera y sera quiza el mas interesante, porque

la agitadisima vida polltica del Ecuador ha hecho que el ingenio de sus hi-

jos brille y se desarroUe principalmente en el campo de la poleniica social

y religiosa. Los nombres de Espejo, Mejia, el P. Solano, Garcia Moreno y
otros, a los cuales conviene anadir ya, con las necesarias reservas de orto-

doxia yde gusto, el del sofista agudo e ingeniosisimo, y brillante y castizo,

aunque abigarrado y algo pedantesco prosista, Juan Montalvo, pueden dar

especial interes a esta seccion.
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un fallo injusto y atropellado, si aqui pretendiesemos

juzgarlas.

Seanos licito, pues, cerrar esta seccion con el nombre
venerable del adalid y martir de la causa catolica en el

Ecuador, el presidente D. Gabriel Garcia Moreno, que

si no cultivo la poesiacomo vocacion predilecta, mostro

en la Epistola a Fabio grandes dotes para la altapoesia

satirica, y en otras composiciones suyas, desgraciada-

mente escasas, ya originales, ya traducciones de Salmos,

tampoco encontro dificil ni rehacio el idioma de las

Musas. Tienen estas piezas los descuidos inherentes a

todo lo que se escribe para noser impreso; peroenellas,

como en sus escritos en prosa, quedo un reflejo de la

grande alma de su autor, que hubiera podido ser emi-

nente en el arte de la palabra, si no hubiese preferido el

arte soberano de la vida y de la accion. Pudo por fla-

queza humana cometer errores; pudo pecar de terco e

inflexible; quiza en algunaocasion solemne puso a pique

de ruina en Colombia los mismos intereses que tan he-

roicamente defendia en el Ecuador; quiza no realize en

todo y por todo el ideal del gobernante cristiano, pero

se aproximo a el mas que otro ninguno de nuestrostiem-

pos; y la grandeza de su administracion, la entereza de

su caracter y la gloria de su muerte, hacen de el uno de

los mas nobles tipos de dignidad humana que en el pre-

sente siglo pueden glorificar a nuestra raza. La republica

que produjo a tal hombre puede ser pobre, obscuray ol-

vidada, pero con el tiene bastante para vivir honrada-

mente en la historia (i).

(i) Naci6 Garcia Moreno en Guayaquil el 25 de Diciembre de 1821, y
murio asesinado en la plaza de Quito el 6 de Agosto de 1875. Para el cono-
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X.

PERU.

Fue el Virreinato del Peru la mas opulenta y culta de

las colonias espanolas de la America del Sur; la que al-

canzo a ser visitada por mas eminentes ingenios de la

Peninsula, y la que, por haber gozado del beneficio de la

imprenta desde fines del siglo xvi, pudo salvar del olvido

mayor numero de muestras de su primitiva produccion

literaria. Pero, mas desgraciada que Mejico, no ha lo-

grado todavia un Icazbalceta que recoja cuidadosamente

todas las reliquias del perlodo colonial y levante con

ellas imperecedero monumento. Faltos, pues, de un guia

tan docto y autorizado, hemos tenido que recoger afa-

nosamente las noticias literarias del Peru en fuentes

muy varias y dispersas, y seguramente nuestro trabajo

hubiera resultado incompletisimo, sobre todo para los

primeros tiempos de la colonia, si generosamente no se

hubiera brindado a enriquecerle con noticias peregrinas

el que, sin agravio de nadie, podemos Uamar nuestro

primer americanista, D. Marcos Jimenez de la Espada.

De sus investigaciones resulta que la poesia castellana

en el Peru es casi tan antigua como la conquista misma,

se remonta al periodo de las guerras civiles. El mas an-

tiguo poema conocido, obra de autor anonimo, no esta

cimiento de su vida y opiniones sirve todavia mas que ninguna de sus bio-

grafias (incluso la muy vulgarizada del P. Berthe, Garcia Moreno vengiieur

et martyr da Droit Chretien), la coleccion de sus Escritos y Discursos publi-

cadospor la Socicdad Catolica dc Quito y anotadospor su presidcnte D. Manuel

Maria Polit (Quito, 1887 y 1888, 2 vols.)-
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aun en el metro italiatio, sino en coplas de arte mayor,

en el metro de Juan de Mena. Titulase Nueva ohra y

hi'eve en prosa y en metro sobre la innerte del Ilustre Se-

nor el Adelantado D. Diego de Almagro, Governador

y Capitdn General por su Catholica y Real Magestad

del Emperador y Rey Niiestro Sefior en el nite7J0 Reyno

de Toledo llamado Peru^ Descnbridor y Conquistador

y sustentador desta rica provincia.

La prosa se reduce a una corta introduccion 6 argu-

mento sumario. El metro a treinta y nueve estrofas 6

coplas de arte mayor; la primera dice:

Catholica, Sacra, Real Majestad,

Cesar augusto, muy alto Monarca,

Fuerte reparo de Roma y su barca

En todo lo humane de mas potesfad;

Rey que procura saber la verdad

,

Crisol do se funde la reta justicia;

Pastor que no obstante cualquier amicicia,

Conserva el ganado por una igualdad.

La ultima:

Debiendo Pizarro haber de cumplir

El pleito homenaje por el otorgado

Venir a esta corte y a vuestro mandado
Donde el jdez le mando remitir;

No solamente no quiso venir,

Mas quebrantarlo con otros tiranos,

Y la venganza tomo por sus manos:

Solo por esto se debe punir.

La obra es, pues, de un ferviente partidario de Alma-

gro y enemigo de los Pizarros, que en la introduccion se

declara testigo del suceso,y al propio tiempo confiesa

su poca habilidad para versificar : «el marques don

Francisco Pizarro y sus hermanos, los cuales mataron
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a D. Diego de Almagro de su honra, vida y hacienda,

segun el metro adelante vereis, porque paso asi verda-

deramente, y antes fue mas en efeto, por el defeto de

no hallar consonantes por darlo mas sabroso, aimque

segun fue cruel no dejara de amargaros de lo que aqui

se cuenta, aunque mucho mas lo sentiriades, si como lo

leeis lo hubieseis visto como el que lo escribe^ que se

hallo en ello y lo vi6.»

Parece que este poema, a pesar del caracter arcaico

del metro, no puede ser anterior a 1548, puesto que en

la Introdiiccion se lee: « Y despues el Rey ha mandado

degollar a Gonzalo Pizavro.» Pero tampoco es impo-

sible que la introduccion se escribiera mucho despues

del poema, y cuando elautor penso en publicarle, segun

se inhere de la censura de Fr. Felix de Leon que acom-

pana a esta rarisima pieza en el manuscrito del Archivo

de Indias, donde se conserva. Hay de ella copia inco-

rrecta en la coleccion de manuscritos de D. Martin Fer-

nandez de Navarrete.

Don Alonso Enriquez, aquel estrafalario aventurero

que se decia el Caballero Desbaratado, y cuyas diverti-

disimas Memorias, solo comparables con las de otro

fanfarron de la misma laya, D. Diego Duque de Estrada

{el Desenganado de si mismo), frisan tantas veces con la

novela de aventuras y con la picaresca, incluyo en el

Libra de su vida y costumbres (i) la obra anterior, des-

cartando la prosa y la censura, anadiendo una copla

mas, y encabezandolo todo de este modo: « Obra en me-

tro sabre la muerie que fue dada aI ilustre D. Diego de

(i) Coleccion de dociimentos ineditos fara la Historia de Espana, torn, Lxxxv,

paginas 369-379.



CLII

Almagro, la cual obru se dirige a S. M. con cierto ro-

mance lamentando la dicha mue^'te, y no la hizo el

alitor del libro^ porque es parte., y no sabe trovar.^

El texto de D. Alonso Enriquez difiere bastante del

manuscrito de Sevilla, ya por errores de copia, ya por

cambios de palabras, de frases y aim de versos enteros,

que pueden ser correcciones.

El romance prometido en el encabezamiento viene

en seguida con este epigrafe : «Siguese el romance hecho

por otro arte sobre el mismo caso, el cual se ha de can-

tar al tono de «El biien conde Ferndn Gonzdlcz.» Cu-

riosa prueba de la costumbre que en el siglo xvi duraba,

de aplicar a romances nuevos los tonos de los antiguos.

Este romance, sumamente prosaico y desmayado, consta

no menos que de 362 versos.

Quedan otros romances historicos del tiempo de las

guerras civiles: dos versan sobre la rota del rebelde

Francisco Hernandez Giron en Pucara, y se encuentran

al fin de la Relacion de lo acaecido en el Peru desde

que Francisco Hernandez Giron se alzo hasta el dia

que 7nuri6, recientemente publicada (i); otro sobre las

crueldades del tirano Lope de Aguirre (2).

(i) Coleccion de libros espaholcs raros 6 curiosos, tom.xiii, paginas 225-233.

(2) Breve romance de los heclios de Lope de Aguirre. Hallase al fin de la

segunda parte de la Relacion muy verdadera de todo lo sucedido en el rio del

Maranon en la provincia del Dorado^ hecha por cl gobernador Pedro de Orsi'ia

Escrita par Gonzalo de ZiiTiiga , uno de los soldados de la expedicion. El titulo

particular de esta segunda parte es de Lo sucedido en la Margarita.

Principia:

Riberas del Maranon,

Do gran mal se ha congelado
,

Se levanto un vizcaino,

Muy peor que andaluzado.

Acaba:

A nadie da confesion

,
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Suelen consignarse en las cronicas y relaciones histo-

ricas de la conquista algunas coplillas populares y ano-

nimas, muchas de ellas de caracter soldadesco, y todas

de sabor arcaico. Es de las mas curiosas la que canta-

ban los soldados del campo real en la campana contra

el rebelde Francisco Hernandez Giron por los aiios

de 1553-54, aludiendo al Dr. Fr. Hieronimo de Loaisa,

arzobispo de Lima, y al Licdo. Hernando de Santillan,

oidor de aquella Audiencia, y despues presidente de la

de Quito, y, por ultimo, obispo de los Charcas:

El uno jugar, y el otro dormir,

jOh, que gentil!

No comer y apercibir,

jOh, que gentil!

El uno duerme y el otro juega:

Asi va la guerra.

El dormilon era Santillan, el jugador (de ajedrez) el

Arzobispo (i).

Tampoco es para olvidada la de los mis cabellicos,

inadre, que cantaba el diabolico Carvajal el dla de

Porque no lo ha acostumbrado,

Y asi se tiene por cierto

Ser el tal endemoniado.

Por estos liltimos cuatro versos se prueba que aiin vivia Aguirre cuando

se compuso el romance, y antes que Zuniga redactase la parte tercera que

trata de la entrada del sanguinario vizcaino en Tierra Firme, por Agosto

de 1561.

{Cokccion de dociimcntos ineditos del Archivo dc Indias, torn, iv, paginas 225

y 282. El Romance, 267-269).

No fue el Perii teatro de las atrocidades de Lope de Aguirre (cantadas

tambien por Juan de Castellanos), pero del Peru salio la expedicion de Pe-

dro de Orsiia, y por consiguiente no huelga aqui esta noticia.

(i) Publico esta coplilla por primera vez el Sr. Espada, en la carta de-

dicatoria de su libro Trcs relaciones dc antigiledades pcruanas.
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Xaquiguana. Otra copla sonaba en el campo de los al-

magristas por el ano de 1537:

Almagro pide la paz,

L'os Pizarros jguerra, guerra!

Ellos todos moriran

Y otro mandard la tierra. ... (i)

Si la conquista del Peru no tuvo la siierte de encon-

trariin Ercilla, no por eso falto quien en pesimos metres

se arrojara a cantarla dentro del mismo siglo xvi. Existe

en la Biblioteca Imperial de Viena un poema anonimo,

Conquista de la Niieva Castilla^ obra al parecer desco-

nocida hasta que en 1848 un librero de Lyon la saco a

luz en forma por demas incorrecta y desalinada, y sin

dar bastantes senas del manuscrito que le sirvio de ori-

ginal. Tiene por verdadero titulo: Relacion de la con-

quista y del descubrimiento que hizo el Gobernador don

Francisco Pizarro en demanda de las provincias y
reinosque ahora llamamos Nueva Castilla. Hace prin-

cipio desde la primera vez quepartio de Panama hasta

todo lo que en la prision de Atabalipa sucedio, la cual

estd partida en dos partes: la primera comienza des-

cribiendo el tietnpo en que se hizo a la vela en Panama.
La segunda parte tiene este encabezamiento: «Aqui

hace principio la segunda parte^ que habla en la segun-

da vez que el magnifico seuor gobernador don Francisco

Pizarro partio de Panama en demanda de la provin-

cia de Tumbez, hasta la prision de Atabalipa y con-

quista de la gran ciudad del Cuzco, la cual comienza

asi, hablando el Gobernador.^

(i) Cieza de Leon, La giierra de las Salinas. En el tomo Lxviii de la

ColeccioJi de dociimentos ineditos para la Historia de Espana, pag. 266.
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La primera parte tiene cinco cantos, la segunda tres:

todo el poema consta de doscientas ochenta y tres oc-

tavas, pero construidas, no al modo ordinario, sino ri-

mando entre si los versos primero, ciiarto, quinto y oc-

tavo, el segundo con el tercero y el sexto con el septimo.

Se ve que el autor quiso hacerlos endecasilabos, pero

hay muchos de doce y diez silabas, 6 por impericia siiya,

opordescuido del copista, 6 por ignorancia del editor

frances. De todo esto resulta un conjiinto barbaro y des-

apacible, y no sin razon ha podido escribir Ticknor que

no hubiera hecho peor poema el mas rudo de los solda-

dos de Pizarro. Tiene, no obstante, la curiosidad de ser

anterior a la Araiicana
, y, por consiguiente, el primo-

genito, aunque enteco y raquitico, de la interminable

familia de poemas historicos de asunto americano, cuya

elaboracion todavia no ha cesado. De la dedicatoria «A1

muy magnifico senor Juan Vazquez de Molina, secreta-

rio de la Emperatriz e Reina, nuestra senora, y de su

Consejo», se inhere que el anonimo poeta escribia a me-

diados del siglo xvi (i).

Otros dos poemas se compusieron en el Peru durante

el siglo XVI, aunque ninguno de ellos llego a ver la luz

publica, y parecen haber sido ignorados por todos nues-

tros bibliofilos. Titulase el primero Los ados y hazanas

valerosas del capitdn Diego Hernandez de Serpa, diri-

gidos al Ilhistfisimo seTior don Diego de Zuiliga y de

Avellaneda, Conde de Miranda^ enviados de las Indias

por Pedro de la Cadena, pevpetiio servidor de su Seilo-

(i) Conquista de la Nucva Castilia, poema heroico puhlicado por la primera

vez por D. J. A. Sprecher de Bernegg. Parisy Leon , Saint-IIilaire, Blanc

y

Conipafiia, editorcs^ 1848, 8.°
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ria Ilustrisima. Consta la obra de un Introyto y diez y

siete cantos que el autor llama actos^ todos en versos

sueltos, 6 mas bien en prosa vil, como puede juzgarse

por este principio del acto primero:

En la felice y fuerte y noble Espafia

Nascio este gran varon tan venturado,

En la fresca ribera del Oceano

,

En la villa de Palos estimada

Sobre mil y quinientos veinte y cuatro

Llego a la rica isla de Cubagua (i).

El capitan Serpa, heroe de este infeliz poema, habia

acompanado a Ordax en la desastrosa Jornada del Ori-

noco (1532): en 3 de Agosto de 1549 concerto con la

Audiencia de Santo Domingo la conquista y poblacion

del territorio comprendido entre el Maranon y el Ori-

noco, 6 sea la actual Guayana, y aunque por entonces

tuvo que suspender la empresa de orden superior, no

desistio de su pensamiento, y en 15 de Mayo de 1568

volvio a capitular con el Rey la misma conquista (mas

un trozo de la costa de Cumana) con el nombre de

Nueva Andalucia. En aquella costa fundo las ciudades

de Nueva Cordoba y Santiago, y queriendo internarse

a buscar las orillas del Orinoco, murio en un reencuen-

tro con cierta nacion de indios Cumanagotos.

Como se ve , las hazanas de Diego Hernandez de

Serpa acaecieron muy lejos del Peru, y dentro de la

gobernacion de Venezuela. Pero no sucede lo mismo

(i) Biblioteca de El Escorial, D-i ij-25 , folio 221. Cuaderno en 4.° es-

crito en papel que forma parte de un tomo de Varios. Noticia que me ha

comunicadoel Sr. Espada, junto con las biograficas relativas al autor y al

protagonista.
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con su biografo y cantor Pedro de la Cadena, que era

vecino de Zamora de los Alcaides en la provincia de
Quito. Ademas de su poema, escribio y present© al

Consejo de Indias un libro en prosa sobre el gobierno

de las Indias, sobre el cual informo el secretario de di-

cho Consejo Licdo. Benito Lopez de Gamboa, en i6 de

Marzo de 1676, diciendo que aunque escrito con me-
todo, tenia poca sustancia, pero que atendida la buena
intencion del autor, convenia gratificarle yjuntar su li-

bro con otro que ya estaba en el Consejo y era de mas
provecho, obra del Licdo. Juan de Matienzo, oidor de

los Charcas, y tenerlos ambos en secreto por ser cosa

de gobierno, consultandolos cuando conviniera.

Otro poeta, llamado D. Diego de Aguilar y Cordoba,

florecia en Huanuco a fines del siglo xvi. En 25 de Fe-

brero de 1596 firmaba alli la dedicatoria de su poema
El Maranon^ terminado en 1578 y revisado despues

por diferentes testigos del suceso que en el se narra, que

no es otro que el desgraciado viaje de Pedro de Ursua.

Los preliminares de la obra nos dan razon de otros ver-

sificadores, que son, sin duda, de los mas antiguos de la

colonia: Carlos de Maluenda, poeta poligloto, que por

raro caso escribe un soneto en frances y otro en ita-

liano: el general Alonso Picado, probablemente de la

familia de este apellido, naturalizada en Arequipa: Mi-

guel Cabello de Balboa, eclesiastico muy erudito y

practico y entendido en viajes y exploraciones de los

Andes, autor de la Misceldnea Austral^ que es una es-

pecie de compilacion historica dividida en tres partes,

de las cuales la ultima (que anda traducida al frances

por Ternaux-Compans) contiene interesantes noticias

relativas a la historia antigua de Quito y conquista del
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Peru: Gonzalo Fernandez de Sotomayor, D. Sancho

Maranon, D. Pedro Paniagua de Loaisa,hijo, segiinpa-

rece, de otro del mismo nombre, extremeno, que sirvio

a Gasca en negocios muy arduos, asi de guerra como
de diplomacia, en tiempo de la rebelion de Gonzalo Pi-

zarro, y murio en 1554 en la batalla de Pucara: D. Diego

Vaca de la Vega, gobernador de Mainas, fundador de

la ciudad de San Francisco de Borja del Maranon; y,

finalmente, im religioso amigo del autor. De estos sone-

tos me ha comunicado el Sr. Espada los siguientes, que

son muy aceptables, sobre todo el de Cabello Balboa:

DE MIGUEL CABELLO BALBOA.

La casta abeja en la florida vega

Con susurro siiave y buUicioso

Para su laberinto artificioso

De varias flores el manjar congrega.

No menos a la adelfa el gusto allega

Que al romero y al cardamo oloroso,

Porque todo lo vuelve provechoso

Despues que a su sutil boca se apega.

Igual te juzgo, cordobes ilustre,

Despues que renacio de tu memoria
El Maranon, de sangre y muerte lleno;

Que de su obscuridad sacaste lustre,

Y de su vituperio tanta gloria,

Oue en balsamo conviertes su veneno.

DE D. PEDRO PANIAGUA DE LOAISA.

Celebre el mundo, oh Maranon famoso,

Tus Claras ondas y tesoro ardiente,

Obscureciendo la caudal corriente

Del sacro Nilo y Ganges caudaloso.

Pues el supremo vuelo victorioso

Desta aguila sin par, divinamente
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Sube al cielo tu nombre y clara fuente

Do eternamente has de quedar glorioso.

Mas tii entre las doradas aguas canta

Con dulce son el suyo celebrando

Deste tu insigne historiador tan grave;

Que a tal grandeza otra grandeza tanta

Solo basta a dar gloria, eternizando

Lo que en ser de mortal hombre no cabe.

DE D. DIEGO VACA DE LA VEGA.

Si el lauro se le debe justamente

Al que pretende con insigne historia

Hacer firme y eterna la memoria
De algiin valor heroico 6 eminente;

Si con divino ingenio y llama ardiente

Librandole del tiempo le da gloria,

Haciendo de finita y transitoria

Que sea infinita y dure eternamente;

A vos se OS deben tres (sin otros ciento),

Uno por este libro tan famoso,

El otro porque a vuestra patria ha dado

Inmortal nombre vuestro fundamento,

Otro a vuestro discurso milagroso

A quien el mundo esta tan obligado (i),

Aunque del siglo xvi no tenemos ninguna justa 6

certamen poetico del Peru, ni relacion de fiesta en que

se intercalen versos, desde muy temprano vemos aso-

ciada la poesia a los grandes regocijos publicos. Asi

nos refiere el palentino Diego Fernandez en su Histo-

ria del Peru (parte i.% lib. 2.°, cap. lxliii), que cuando

entro el presidente Gasca en la ciudad de los Reyes

(Lima) el 27 de Septiembre de 1546, y fue recibido con

(i) El ms. de El Maranon (8 hojas de preliminares y 317 de texto, divi-

dido en tres libros y dedicado a D. Andres Fernandez de Cordoba, del Con-

sejo Real), existe en Asturias en la libreria que fue del Sr. Soto Posadas, y

fue examinado en 1875 por el Sr. Jimenez de la Espada.
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tos danzantes como pueblos principales habia en el

Peru, y cada uno dijo una copla en nombre de su pue-

blo, representando lo que en demostracion de su fideli-

dad habia hecho». Y el historiador inserta las coplas, que

por malas se omiten aqui.

Desde mediados del siglo xvi tenia Lima universi-

dad: desde fines del mismo siglo, imprenta. Fue aqueila

la muy celebre de San Marcos, emula de la de Mejico

y la mas concurrida, prospera y opulenta de la America

del Sur, fundada por Real cedula del emperador Car-

los V y su madre D.^ Juana, dada en Valladolid a 21 de

Septiembre de 1555, y confirmada por Bula pontificia

de San Pio V en 25 de Julio de 1571. Sus catedras eran

de Jurisprudencia, Teologia, Medicina y Filosofia, y
conserve su credito y su antigua organizacion hasta des-

pues de la guerra de la independencia americana. En el

Cuzco se fundo en 1598 otra universidad de menos

nombre, que logro algun desarroUo en el siglo xvii, al

cual pertenecen muchas fundaciones de ensenanza como
los Seminarios de Arequipa, Trujillo y la pequefia Uni-

versidad de Huamanga, ademas de los numerosos cole-

gios de humanidades que los jesuitas fueron estable-

ciendo en todos los puntos principales del Virreinato,

llegando a doce sus casas en tiempo de la expulsion.

La imprenta fue mas tardia que la universidad: apare-

cio cuarenta anos despues que en Mejico. Fue Antonio

Ricardo ^Xprimero inipresor en los reynos delPiru^ como

el se titula en sus libros. El mas antiguo en que se en-

cuentra estampado su nombre es la Doctrina Chris-

tiana y cathecismo para instruccion de los Indios y de

las deinds personas que Jian de ser ensenadas en nues-
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tra sancta Fe. Con un conffesionario y otras cosas ne-

cessarias para los que doctrinan Compuesto por auc-

toridad del Concilio Provincial que se celebro en la

Ciudad de los Reyes el afio de 1583, Y por la misma
traduzido en las dos lenguas generales de este Reyno,
Qiiichua y Aymara. Afio de 1584. Solo de diez obras

salidas de aqiiella imprenta en el siglo xvi dan razon

hasta ahora los mas diligentes bibliografos, y solo una de

amena literaturahay entre ellas: el Arauco Domado, del

chileno Pedro de Ofia. Las restantes son confesionarios

y catecismos, un arte y vocabulario delalenguaquichua,

constituciones y ordenanzas, un libro de reducciones

de plata y oro,y algun papel en derecho (i).

No puede decirse, sin embargo, que, aun siendo es-

caso, sea nulo el caudal literario del Peru en el primer

siglo de la colonia. Es verdad que no produjo ningun

poeta, pero si un prosista de primer orden, nacido en el

Cuzco en 1540, y no crioUo, sino mestizo, hijo de un

conquistador montafies y de una India principal, descen-

diente de Huayna Capac. El primer libro de autor

peruano que salio de las prensas de Europa fue, segura-

mente, la traduzion del Indio de los tres didlogos de

amor de Leon Hebreo, hecha de italiano en espafiolpor

Garcilasso Inga de la Vega, natural de la gran Ciu-

dad del Cuzco, cabeza de los Reynos y provincias del

Piri'i, trabajada en Cordoba e impresa en Madrid,

en 1590.

(i) Harrise. Introduccion de la Imprenta en America, con una bihliografia

de las obras impresas e7i aquel hemisferio desde 1540 a 1600, por el autor de la

<&Bibliotheca Americana Vettcsiissima» (traducido y adicionado por ISI. Zarco

del Valle). Madrid, Rivadeneyra, i8''2.

—Medina Q.T.). La Imprenta en Lima. Epitome (1584-1S10). Santiago

de Chile, imprcso en casa del autor, 1890.
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Aunque el inca Garcilasso, como el gustaba de 11a-

marse, se preciase por aquel entonces mas de arcabu-

ces y de criar y hazer cahallos que de escribir libros^

es grande ya en la version de aquel libro filosofico que

el devolvio a Espana, primera patria de su autor, la be-

lleza y gallardia de la prosa, que tanto contrasta con el

desalino del texto italiano, traduccion poco esmerada

del castellano 6 del hebreo.

Pero la celebridad de Garcilasso, como uno de los

mas amenos y floridos narradores que en nuestra lengua

pueden encontrarse, se funda en sus obras historiales,

que mejor calificadas estarian de novelas historicas 6

historias anoveladas, «La Florida del Inca 6 Historia

del Adelantado Hernando de Solo»; los «Comentarios

Reales que tratan del origen de los Incas^ reyes que

fueron del Peru; de su idolatria^ leyes y gobierno en

paz y en guerra; de sus vidas y conqiiistas^ y de todo lo

que fill aquel imperto, y su Republican antes que los

espafiolespasaran a eh] la «Historia Gefieral del Peru^

que trata el descubrimiento de el, y como lo ganaron los

espafioles; las guerras civiles que hubo entrePizarrosy

Ahnagros sobre la partija de la tierra; castigoy levan-

taniienio de los tyranos y otros sucessos particulares^.

La autoridad historica del inca Garcilasso anda ahora

por los suelos, y casi ningun escritor serio se atreve a

hacer caudal de ella. Aun en las cosas de la conquista y
de las guerras civiles, es cronista poco abonado, porque

escribio, no a raiz de los sucesos, sino entrado ya el si-

glo XVII, y dejandose guiar de vagos recuerdos, de rela-

ciones interesadas, de anecdotas soldadescas y de un

desenfrenado amor a todo lo extraordinario y maravi-

lloso. Pero donde suelta las riendas a su exuberante
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fantasia es en los Comentarios Reales, libro el mas ge-

nuinamente americano que en tiempo alguno se ha es-

crito, y quiza el unico en que verdaderamente ha que-
dado un reflejo del alma de las razas vencidas. Prescott

ha dicho con razon que los escritos de Garcilasso son

una emanacion del espiritu indio «an emananation from
the Indian mind». Pero esto ha de entenderse con su

cuenta y razon, 6 mas bien ha de completarse, advirtiendo

que aunque la sangre de su madre, que era prima de

Atahualpa (si hemos de creerle), hirviese tan alborota-

damente en sus venas, el, al fin, no era indio de raza

pura, y era, ademas, neofito cristiano y hombre de cul-

tura clasica, por lo cual las tradiciones indigenas y los

cuentos de su madre tenian que experimentar una rara

transformacion al pasar por su mente semibarbara, semi-

educada. Asi se formo en el espiritu de Garcilasso lo

que pudieramos Uamar la novela peruana 6 la leyenda

incasica, que ciertamente otros habian comenzado a

inventar, pero que solo de sus manos recibio forma

definitiva, logrando enganar a la posteridad, porque

habia empezado por enganarse a si mismo, poniendo en

el libro toda su alma credula y supersticiosa. Los Co-

mentai'ios Reales no son texto historico; son una no-

vela utopica como la de Tomas Moro, como la Ciudad

del Sol dQ Campanella, como la Oceana de Harrington;

el sueiio de un imperio patriarcal y regido con riendas

de seda, de un siglo de oro gobernado por una especie

de teocracia filosofica. Garcilasso hizo aceptar estos

suenos por el mismo tono de candor con que los na-

rraba y la sinceridad con que acaso los creia, y a 61

somos deudores de aquella ilusion filantropica que en el

siglo XVIII dictaba a Voltaire la Alzira y a Marmontel
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su fastidiosisima novela de Los Incas^ y que en el canto

de Olmedo evocaba tan inoportunamente, en medio del

campo de Jiinin, la sombra de Huayna Capac, para

felicitar a los descendientes de los que ahorcaron d

Atahualpa. Para lograr tan persistente efecto se necesita

una fuerza de imaginacion muy superior a la vulgar, y
es cierto que el inca Garcilasso la tenia tan poderosa

cuanto deficiente era su discernimiento critico. Como
prosista es el mayor nombre de la literatura americana

colonial: el y Alarcon los dos verdaderos clasicos nues-

tros nacidos en America.

Y con esto ya es hora de volver los ojos a la numerosa

falange de poetas que en los liltimos anos del siglo xvi

y en los primeros del xvii, es decir, en la epoca mas

venturosa para las letras espafiolas, alegraban y enno-

blecian con su canto las margenes del Rimac. Si de sus

obras resta muy poco, queda a lo menos honorifica

mencion de muchos de ellos en las paginas inmortales

de Lope de Vega y de Cervantes, que citan poetas pe-

ruanos en mayor numero que poetas de Mejico. Con-

sultemos, primeramente, el Canto de Caliope^ impreso

en 1584 con la Galatea, Llega Cervantes a hablar de

los ingenios soheranos de la region antartica, y nos pre-

senta ante todo al mejicano Terrazas, y a un poeta are-

quipeno, Diego Martinez de Rivera:

Uno de Nueva Espafia y nuevo Apolo;

Del Peru el otro, un sol unico y solo,

Pues su divino ingenio ha producido

En Arequipa eterna primavera:

Este es Die^o Martinez de Rivera.

De Arequipa era tambien el general Alonso Picado,
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de quien conocemos un soneto en loor del poema El
Maranon. Cervantes le elogia en estos terminos:

Aqui, debajo de felice estrella,

Un resplandor salio tan senalado,

Que de su lumbre la menor centella

Nombre de Oriente al Occidente ha dado:

Cuando esta luz nascio, nascio con ella

Todo el valor: nascio Alonso Picado;

Nascio mi hermano (i) y el de Palas junto,

Que ambos vimos en el vivo trasunto.

De otros ocho poetas, al parecer residentes todos en

el Peru, hace mencion Cervantes, aun sin incluir a Enri-

que Garces, de quien haremos merito tratando de Bo-

livia. Uno de estos poetas es D. Diet,^o de Aguilar, el

autor de El Maranon:

En todo cuanto pedira el deseo,

Un Z>/>^6> ilustre de Agjtilar admira,

Un aguila real que en vuelo veo

Alzarse a do llegar ninguno aspira;

Su pluma entre cien mil gana trofeo;

Que ante ella la mas alta se retira:

Su estilo y su valor tan celebrado

Guanuco lo dira, pues lo ha gozado.

De los citados en las siguientes octavas no tenemos

noticia alguna :

Pues si he de dar la gloria a ti debida,

Gran Alonso dc Estrada, hoy eres dino

Que no se cante asi tan de corrida

Tu ser y entendiraiento peregrino;

Contigo esta la tierra enriquecida,

Oue al Betis mil tesoros da contino,

(i) De la Musa Caliope que habla en este canto.
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Y aun no da el cambio igual; que no hay tal paga

Que a tan dichosa deuda satisfaga.

Por prenda rara desta tierra ilustre,

Claro don Juan, te nos ha dado el cielo

,

De Avalos gloria y de Ribcra lustre,

Honra del propio y del ajeno suelo

El que en la dulce patria esta contento,

Las puras aguas de Limar gozando,

La famosa ribera, el fresco viento

Con sus divinos versos alegrando,

Venga, y vereis por suma deste cuento,

Su heroico brio ydiscrecion mirando,

Que es Sancho de Ribera, en toda parte

Febo primero y sin segundo Marte.

Un Gonzalo Fernandez se me ofrece

,

Gran capitan del escuadron de Apolo,

Que hoy de Sotomayor ensoberbece

El nombre con su nombre heroico y solo;

En verso admira y en saber florece

En cuanto mira el uno y otro polo,

Y si en la pluma en tanto grado agrada,

No menos es famoso por la espada.

Un Rodrigo Fernandez de Pineda,

Cuya vena inmortal, cuya excelente

Y rara habilidad, gran parte hereda

Del licorsacro de la equina fuente;

Pues cuanto quiere del no se le veda,

Pues de tal gloria goza en Occidente,

Tenga tambien aqui tan larga parte

Cual la merecen hoy su ingenio y arte.

Pues de una fertil y preciosaplanta

De alia traspuesta en el mayor coUado

Que en toda la Tesalia se levanta,

Planta que ya dichoso fruto ha dado,

iCallare yo lo que la fama canta

Del ilustre don Pedro de Alvarado,

Ilustre, pero ya no menos claro

Por su divino ingenio al mundo raro?

De Pedro de Montesdoca, llamado por antonomasia

el Indiano, tenemos algun dato mas. Era sevillano, y al
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parecer, muy amigo de Cervantes, que volvio a acor-

darse de el en el Viaje del Parnaso. Primero habia

dicho :

Este mesmo famoso insigne valle (i)

Un tiempo alBetis usurpar soHa

Un nuevo Homero, a quien podemos dalle

La corona de ingenio y gallardia;

,
Las Gracias lecortaron a su talle,

Y el cielo en todas lo mejor le envia

:

;^ste, ya en vuestro Tajo conoscido,

Pedro de Montesdoca es su apellido.

Y treinta afios despues le recordaba de esta cariiiosa ma-

nera en el cap. iv del Viaje del Parnaso :

Desde el indio apartado, del remote

Mundo llego mi amigo Montesdoca,

Y el que anudo de Arauco el hilo roto (i).

Pero todavia es mas expresivo el elogio que Vicente

Espinel, no tan prodigo de ellos, letributa en el canto 2.°

de su poema alegorico La Casa de la Memoria, impreso

con sus Rimas en 1591 :

Tii, que las ondas y el caudal corriente

Del patrio Betis sin razon negaste,

Y en alto estilo de un ingenio ardiente

A Lima en Occidente celebraste,

Vuelve el tributo a quien tan justamente

Debes el claro nombre que ganaste,

Pedro de Monies de Oca, que no es Lima

Dino de tan aguda y pura lima.

Nunca ha podido la interior carcoma

Del ignorantevulgo derribarte;

Que la razon al fin lo vence y doma,

(i) El de Lima.

(2) Pedro de Ona.
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Y vive la verdad en toda parte :

Las arraas en defensa tuya toma
El propio Apolo para eternizarte;

Viva Clarinda y viva tu memoria,

Que es tu nombre y sera dina de gloria.

Esta Clarinda^ que era sin duda una muy principal

dama limena, no fue solo senora de los pensamientos del

indiano Montesdoca, sino de otro poeta de los elogiados

en el canto de Caliope, el capitan Juan de Salcedo Vi-

llandrando, de quien dijo Cervantes :

Del capitan Salccdo esta bien claro

Que llega su divino entendimiento

Al punto mas subido, agudo y raro

Que puede imaginar el pensamiento

De este Salcedo, pues, dijo la anonima poetisa pe-

ruana, autora del Discurso en loor de la Poesia :

A ti, Juan de Salcedo Villandrando,

El mesmo Apolo Delfico se rinda,

A tu nombre su lira dedicando

,

Pues nunca sale per la cumbre Pinda

Con tanto resplandor, cuanto demuestras

Cantando en alabanza de Clarinda.

Del capitan Salcedo hay versos laudatorios al frente

de la Misceldnea Austral de D. Diego de Avalos y Fi-

gueroa (1602), y los hay tambien de un D. Diego de

Carvajal, que puede ser muy bien el D. Diego de Sar-

miento y Carvajal elogiado por Cervantes:

Feliz don Diego de Sarmiento ilustre

Y Carvajal famoso, producido

De nuestro coro, y de Hipocrene lustre,

Mozo en la edad, anciano en el sentido.

De sigloen siglo ira, de lustre en lustre

(A pesar de las aguas del olvido)

Tu nombre, con tus obras excelentes,

De lengua en lenguas y de gente en gentes.
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De los ingenios americanos para quienes hay palmas

en la silva 2.^ del Laurel de Apolo, dos por lo menos
pertenecen a Lima: Cristobal de la O, sobre cuyo nom-
bre hace Lope de Vega un insulso juego de palabras, y
un hermano de Leon Pinelo, Juan Rodriguez de Leon,

presbitero, de quien Nicolas Antonio cita varias obras

en prosa y verso: La Perla, vida de Santa Margarita^

virgen y martir (Madrid, 1629); El Predicador de las

gentes San Pablo ^ ciencia, preceptos^ avisos y obligacio-

nes de los predicadores evangelicos, con doctrina del

Apostol (1638); Panegirico castellano-latino al rey don

Felipe /F'CMexico, 1639); Parecer sobre la ingeniiidad

del arte de la pintura (impreso con los dialogos de Vi-

cente Carducho, 1633); Cuaresina meditada^ en epi-

gramas; El Martyrologio de los que han padecido en

las Lndias por la Fe; Relacion del viaje de los galeo-

nes de la Real Artnada de las lndias el ano de 1607,

con descripcion de los puntos en que entraron.

Peruana era tambien la desconocida poetisa Amari-
lis, que antes de 1621 escribio a Lope de Vega, de quien

era ferviente admiradora, una elegante epistola en silva,

que con la respuesta de Lope de Vega en tercetos (Be-

lardo a Amarilis)^ fue inserta a continuacion de su Fi-

lomena. Persona muy docta y muy enterada de las cosas

de Lope de Vega ha insinuado alguna duda sobre la

existencia de tal poetisa Indiana, juzgando mera ficcion

poetica su carta, y equivalente el nombre de Amarilis

al de D."" Marta de Nevares Santoyo, postrera amiga de

Lope. Pero aun prescindiendo de que el Fenix de los

Ingenios aplico el nombre poetico de Amarilis a diver-

sas personas, como por sus cartas y versos parece, hay

tal tono de verdad en la epistola, y son tales las senas
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que la encubierta poetisa da de su patria, y aun de su

familia, que no solo no puedo dudar de que tal carta fu^

dirigida real y efectivamente desde America a Lope,

sine que me atrevo a senalar , de acuerdo con La Ba-

rrera, el nombre probable de la encubierta Musa (i)

que hace de este modo su autobiografia:

Quiero, pues, comenzar a darte cuenta

De mis padres y patria y de mi estado,

Porque sepas quien te ama y quien te escribe:

Bien que ya la memoriame atormenta,

Renovando el dolor, que aunque llorado,

Esta presente y en el alma vive

En este imperio oculto que el sol bafia,

Mas de Baco piadoso que de Alcides,

Entre un tropico frio y otro ardiente,

A donde fuerzas inclitas de Espana,

Con varios casos ycontinuas lides

Fama inmortal ganaron a su gente;

Donde Neptuno engasta su tridente

En nacar y oro fino:

Cuando Pizarro con su flota vino,

Fundo ciudades y dejo memorias.

Que eternas quedaran en las historias :

A quien un valle ameno,

De tantos bienes y delicias lleno,

Que siempre es primavera,

Merced del sueno de la cuarta esfera,

La ciudad de Leott fue edificada,

Ycon hado dichoso

Quedo de heroes fortisimos poblada.

Es frontera de barbaros, y ha sido

Terror de los tiranos, que intentaron

Contra su rey enarbolar bandera :

Al que en Jauja por ellos fue rendido

Su atrevido estandarte le arrastraron,

Y volvieron el reino a cuyo era.

Bien pudiera, Belardo, si quisiera,

En gracia de los cielos,

(l) Nueva hiografia, pag. 19.
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Decir hazanas de 7?i!s dos ahuelos
,

Que aqueste mievo miindo conqu'istaron

Y esta ciudad tambien edificaron
,

Do vasallos tuvieron

Ypor su rey su vida y sangre dieron :

Mas es discurso largo,

Que la fama ha tornado ya a su cargo,

Si acaso la desgracia desta tierra,

Que corre en estetiempo,

Tantos ilustres meritos no entierra.

Depadres nobles dos hermatias fuimos,

Que nos dejaron con temprana muerte,

Aun no desnudas de pueriles pafios.

El cielo y una tia que tuvimos

Suplio la soledad de nuestra suerte :

De la beldad que el cielo aca reparte

Nos cupo, segun dicen, mucha parte,

Con otras muchas prendas :

No son poco bastantes las haciendas

Al continuo sustento
;

Y estamos juntas, con tan gran contento,

Que una alma a entrambas rige y nos gobierna,

Sin que haya tuyo y mio,

Sino paz amorosa, dulce y tierna.

Ha sido mi Belisa celebrada,

Que este es su nombre, y Amarilis mio,

Entrambas de aficion favorecidas :

Yo he sido a dulces musas inclinada;

Mi hermana, aunquemenor, tiene mas brio,

Y partes, por quien es, muy conocidas

:

Al fin todas han sido merecidas

Con alegre himeneo

De un joven venturoso, que en trofeo

A su fortuna y vencedora palma

,

Alegre la rindi6 prendas del alma.

Yo siguiendo otro trato,

Contenta vivo en limpio celibato,

Con virginal estado,

A Dios con gran afecto consagrado,

Y espero en su bondad y su grandeza

Me tendra de su mano
Guardando imaculada mi pureza.
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Las seflas no pueden ser mas explicitas. Si la incognita

dama habia nacido en la ciudad de Leon de Huanuco
(situada en el actual departamento de Junin, a cuarenta

y tantas leguas al Norte de Lima) y descendia de los

conquistadores de aquella tierra y fundadores de aquella

ciudad, su apellido debia de ser el muy ilustre de Alva-

rado, puesto que el fundador de la ciudad de Leon de

Huanuco, llamada tambien Leon de los Caballeros, fue

el capitan Gomez de Alvarado, hermano del Adelantado

D. Pedro, de inmortal memoria en los fastos de Ame-
rica. Y aunque es cierto que la primitiva fundacion de

Alvarado en 1539 quedo luego casi desierta, hasta que

la reedifico Pedro Barroso y acabo de asentarla Pedro

de Puelles, los terminos en que la poetisa se explica

cuadran mas bien al fundador primero y a su hermano,

de quienes podia decirse con mas razon que de Barroso,

Que aqueste nuevo mundo conquistaron.

Y si atendemos a que elnombre poetico de Amarilis

es, por lo comiin, rebozo del de Maria^ tendremos com-

pletos el nombre y apellido de la discreta doncella de

Huanuco: D.^ Maria de Alvarado.

No se tenga por iniitil esta disquisicion, porque quien

tales versos hacia en America a principios del siglo xvii,

y no en ninguno de los grandes emporios de cultura,

como Mejico 6 Lima, sino en uno de los mas apartados

rincones de los Andes, ofreceria un curioso fenomeno

de historia literaria, aunque no tuviesemos en conside-

racion su sexo. Apenas hay en su Epistola elmenor ves-

tigio de mal gusto ni de amaneramiento; todo es natural,

llano y decoroso, con cierta sencilla gravedad y no afec-

tado sefiorio. La poetisa hace su corte literaria a Lope
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de Vega, pero con tanta discrecion, con tan insinuante

y cortes gentileza, con tacto tan femenino y delicado,

que el gran poeta debio de quedar lisonjeado con la

alabanza y no ofendido con las niibes del inoportuno

incienso. Viene a declararse platonicamente enamorada
de el, amor inofensivo a tan larga distancia, pero linico

que ella estima digno de su noble naturaleza:

El sustentarse amor sin esperanza,

Es fineza tan rara, que quisiera

Saber si en algiin pecho se ha hallado;

Mas nunca tuve por dichoso estado

Amar bienes posibles,

Sino aquellos que son mas imposibles.

A estos ha de aspirar mi alma osada,

Pues para mas alteza fue criada

Que la que el mundo ensena;

Y asi quiero hacer una resena

De amor dificultoso,

Que sin pensar desvela mi reposo,

Amando a quien no veo, y me lastima:

jVed que extranos contraries,

Venidos de otro mundo y de otro clima!

Al fin en este donde el Sur me esconde

Oi, Belardo, tus conceptos bellos,

Tu dulzura y estilo milagroso,

Y admirando tu ingenio portentoso,

No pude reportarme

De descubrirme a ti, y a mi danarme.

Oi tu voz, Belardo: mas ique digo?

No, Belardo, milagro han de llamarte

:

Este es tu nombre, el cielo te le ha dado;

Y Amor, que nunca tuvo paz conmigo,

Te me represento parte por parte.

En ti mas que en sus fuerzas confiado.

Mostrose en esta empresa mas osado,

Por ser el artificio

Peregrino en la traza y el oficio,
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Otras puertas del alma quebrantando,

No por los ojos mios
,
que velando

Estan con gran pureza;

Mas por oidos, cuya fortaleza

Ha sido y es tan fuerte,

Que por ellos no entro sombra de muerte,

Que tales son palabras desmandadas,

Si virgenes las oyen,

Que a Dios han sido y son sacrificadas.

Con gran razon a tu valor inmenso
Consagran mil deidades sus labores,

Cuando manijaJi perlas en sus faldas:

Todo ese mundo alH te paga censo,

Y este de aca, mediante tus favores,

Crece en riqueza de oro y esmeraldas:

Potosi, que sustenta en sus espaldas

Entre el invierno crudo

Aquel peso, que Atlante ya no pudo
Confiesa que su fama te la debe;

Y quien del claro Lima el agua bebe,

Sus primicias te ofrece,

Despues que con sus dones se engrandece,

Acrecentando ofrendas

A tus excelsas y admirables prendas:

Yo que aquestas grandezas voy mirando,

Entretenida en ellas,

Las voy en mis entranas celebrando.

I
Que galano y que exquisite elogio! Entre los innu-

merables panegiristas espanoles, latinos e italianos de

Lope, cuyos versos llenan voliimenes enteros, nadie, ni

el mismo Fulvio Testi, en la hermosa elegia que com-
puso a su muerte, alcanzo a este grado de admiracion

profunda y concentrada. Pero aun es mas hermoso lo

que sigue: Lope habia escrito El Peregrino en supatria,

y la docta poetisa le exhorta a buscar su verdadera pa-

tria en el cielo, donde ella espera unirse a el en amor
santo e imperecedero:

En tu patria, Belardo, mas no es tuya,
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No sientas mucho verte peregrine.

Que otro origen tuviste m;is divino

Y otra gloria mayor, si la buscares.

jOh, cuanto acertaras, si imaginares

Que es patria tuya e) cielo,

Y que eres peregrino aca en el suelo!

Pues, peregrino nii'o,

Vuelve a tu natural: pongante brio,

No las murallas, que elevo tu canto

En Tebas enganosas,

Mas las eternas, que te importan tanto.

Alia deseo en santo amor gozarte,

Pues aca es imposible poder verte,

Y temo tus peligros y mis faltas:

Tabla tiene el naufragio, y escaparte

Puedes en ella de la eterna muerte,

Si del bien fragil al divino saltas;

Las singulares gracias con que esmaltas

Tus soberanas obras

,

Con que fama inmortal continuo cobras,

Emplealas de hoy mas en versos lindos.

En soberanos y divinos Pindos:

Tus divinos concetos

AUi seran mas dulces y perfetos;

Que el mundo a quien le sigue,

En vez de premio al bienhechor persigue,

Y contra la virtud apresta el arco

Con ponzonosas flechas

De la maligna aljaba de Aristarco.

Con hechicero candor se declara Amarilis inexperta

671 siicesos amorosos, como quien emplea su tiempo e7i

dulces coloqiiios con el cielo
^ y termina pidiendo a Lope

un don poetico

Para bien de tu alma y mi consuelo.

Le ruega, pues, que escriba en verso la vida y martirio
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de una santa de su particular devocion y de la de su

hermana:

Yo y mi hermana una santa celebramos,

Cuya vida de nadie ha sido escrita,

Como empresa que muchos han temido:

El verla de tu mano deseamos;

Tu dulce musa alienta y resucita,

Y ponla con estilo tan subido,

Que sea donde quiera conocido

Y agradecido sea

De nuestra santa virgen Dorotea.

jOh, que sujeto, mi Belardo, tienes,

Con que de lauro coronar tus sienes!

Desta divina y admirable santa

Su santidad refiere,

Y dulcemente su martirio canta.

Engolosinado con la belleza de esta epistola, que es

sin duda la mejor pieza poetica del Peru en sus prime-

ros tiempos, la he ido transcribiendo casi toda. Seame

licito aiiadir algunos versos mas, notables unos por la

gala, bizarria y aun despilfarro de la diccion poetica,

semejante a la del mismo Lope y a la de Valbuena, otros

por la suave y afectuosa modestia:

Finalmente, Belardo, yo te ofrezco

Una alma pura a tu valor rendida:

Acepta el don, que puedes estimallo;

Y dandome por fa lo que merezco,

Quedara mi intencion favorecida'.

Y para darte mas, no se si hallo.

Dete el cielo favores,

Las dos Arabias bdlsamo y olores,

Cambaya sus diamantes, Tibar oro,

Marfil Sofala, Persia su tesoro,

Perlas los orientales,

El Rojo mar finisimos corales,

Balajes los Ceilanes,



CLXXVII

Aloe precioso Sdrnaos y Campanes,
Rubies Pegus^amba, y Nubia algalia,

Ametistes Rarsinga,

Y prosperos sucesos Acidalia.

Ya veo que tendras por cosa nueva,
No que te ofrezca censo un mundo nuevo,
Que a ti cien mil que hubiese te le dieran;

Mas que mi musa rustica se atreva

A emprender el asunto a que me arrojo,

Hazaiia que cien Tassos no emprendieran:
Ellos al fin son hotnbres, y temieran;

Mas la mujer, que es fuerte,

No teme alguna vez la misma muerte.
Pero si he parecidote atrevida,

A lo menos par^zcate rendida;

Que fines desiguales

Amor los hace con su fuerza iguales;

Y quedote debiendo,

No que me sufras, mas que estes oyendo
Con singular paciencia mis simplezas,

Ocupado contino

En tantas excelencias y grandezas.

Versos cansados, ^que furor os lleva

A ser sujeto de sJmpleza indiana,

Y a poneros en mano de Belardo?

Al fin, aunque amargueis, por fi-uta nueva
Os vendran a probar, aunque sin gana,

Y veran vuestro gusto bronco y tardo:

El ingenio gallardo,

En cuya mesa habeis de ser honrados,

Hard vuestros intentos disculpados:

Navegad: buen viaje: haced la vela:

Guiad un alftia que sin alas vuela.

Lope de Vega contesto con la epistola de Belardo a

Amarilis^ que tiene buenos trozos y curiosasnoticias de

su persona y de su vida, pero que dista mucho de ser la

mejor de las suyas. Por esta vez perdone Lope: la hu-

milde poetisa ultramarina lleva la palma. El, que tanto

pecaba por el lado de la galanteria, facilmente hubiera
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perdonado este juicio, y aun se hubiera complacido en

la derrota; ni quien es opulento en grado tan soberano

y excepcional pierde nada por algunos tercetos mas 6

menos felices. De los requiebros que dirige a su encu-

bierta admiradora, pondre alguna muestra, para com-

pletar este curioso capitulo de costumbres literarias:

Bien se que en responder credito empeiio;

Vos, de la linea equinoccial sirena,

Me despertais de tan profundo sueno.

iQue rica tela, que abundante y llena

De cuanto al mas retorico acompaiia!

iQue bien parece que es Indiana vena!

Yo no lo niego: ingenios tiene Espana;

Libros diran lo que su musa luce,

Y en propiarima imitacion extrana;

Mas los que el clima antartico produce

Sutiles son, notables son en todo;

Lisonja aqui ni emulacion me induce.

Apenas de escribiros hallo el modo,

Si bien me le ensenais en vuestros versos,

A cuyo dulce estilo me acomodo.

En mares tan remotos y diversos,

iComo podre yo veros, ni escribiros

Mis sucesos, 6 prosperos, 6 adversos?

Del alma que os adora se deciros

Que es gran tercera la divina fama;

Por imposible me costais suspiros.

Amo naturalmente a quien me ama,

Y no se aborrecer quien me aborrece;

Que a la naturaleza el odio infama. <

Yo OS amo juntamente, y tanto crece

Mi amor, cuanto en mi idea os imagino

Con el valor que vuestro honor merece.

A vuestra luz mi pensamiento inclino,

De cuyo sol antipoda me veo,

Cual suele lo mortal de lo divino.

Que no son menester las esperanzas

Donde se ven las almas inmortales,

No sujetas a olvidos ni a mudanzas.
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Y cortesmente se excusa al fin de la epistola de no es-

cribir el poema de Santa Dorotea, dejandole a la devo-

cion de la misma poetisa:

Y pues habeis el alma consagrado

Al candido pastor de Dorotea,

Que inclino la cabeza en su cayado,

Cantad su vida vos, pues que se emplea
Virgen sujeto en caste pensamiento,

Para que el mundo sus grandezas vea (i).

iEs esta Amarilis la misma poetisa celebrada en el

Laurel de Apolo como fentx rara de Santa Fe de Bo-

gota? No es inverosimil que de Huanuco pasara a esta-

blecerse al Nuevo Reino de Granada, pero no me atrevo

a afirmarlo.

Ni menos a identificarla, porque diferencias de estilo

lo vedan, con otra egregia poetisa peruana, discipula del

sevillano Diego Mexia, cu^'o Parnaso Antdrtico honro

con su Discurso en loor dc la Poesia, que integro va

en esta coleccion, no solo como precioso documento de

historia literaria, por las noticias rarisimas que contiene

de ingenios del Virreinato, sino como un curioso en-

sayo de Poetica, como un bello trozo de inspiracion di-

dactica, del cual ha dicho, no sin razon, el ilustre colom-

biano Pombo que «rara vez en verso castellano se ha

discurrido mas alta y poeticamente sobre la poesia» (2).

(i) Las dos epistolas de Amurilis a Belardo y de Belardo a Amarilis se

hallan en el tomo i de las Obras siul.'js de Lope de Vega, edicion de San.

cha, paginas 457 y 468.

(2) En el prologo a las Poesias dc D.'Fin Agripina Monies del Valle (Bogota,

1883), pag. xLViii.
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Comparese, por ejemplo, con el Ej'emplar Poetico de

Juan de la Cueva, que es del mismo tiempo y de la

misma escuela y hasta del mismo metro, y se vera

cuanto mas excelsa concepcion de la poesia tenia la

grande anonima^ y que forma tan elegante y graciosa

alcanzo a dar a sus nociones esteticas, a pesar de las

sombras de pedantismo que empanan algunas paginas,

y la flaqueza de versificion que se advierte en otras.

Quien fuera ella, parece hoy imposible adivinarlo.

Mexia nos la presenta como «una senora principal de

este Reino, muy versada en la lengua Toscana y Portu-

guesa, por cuyo mandamiento y por justos respetos no

se escribe su nombre, con el qual discurso (por ser de

una heroica dama) fue justo dar principio a nuestras

heroicas epistolas». Ni era ella sola la mujer que honrase

entonces las letras en el Peru, puesto que habla de otras

tres, aunque sin nombrarlas:

Y aun yo conozco en el Pirii tres damas

Que han dado en poesia heroicas muestras

Una de ellas seria probablemente la Amarilis que es-

cribio a Lope; otra, quiza, la D.^ Jeronima, de Quito

que entonces se consideraba como parte del Peru. En
cuanto a los poetas, fue la anonima mas explicita, dan-

donos como el Laurel de Apolo 6 el Canto de Caliope

de la colonia. Hasta diez y siete cita por sus nombres:

unos venidos de Espafia, otros naturales de lasregiones

antarticas. Impreso el Elogio pocas paginas adelante,

no hay para que repetirlos aqui, puesto que de algunos

hemos hablado ya; otros son totalmente desconocidos

6 no han dejado mas memoria que algun soneto lau-

datorio 6 composicion de certamen; y de los restantes



CLXXXI

pasamos a dar breve razon, conforme a lo que de sus

obras resulta.

Tuvo el Peru, de igual suerte que Mexico, la fortuna

de ser visitado en el siglo de oro por muy preclaros in-

genios espanoles, que dejaron alii una tradicion castiza

y de buen gusto. Casi todos estos poetas eran andaluces

y los mas pertenecian a la escuela sevillana, de la cual

la primitiva poesia de la America espanola puede con-

siderarse como una rama 6 continuacion. Fue de los

primeros el ya citado Diego Mexia, el mas feliz traduc-

tor de las Heroidas de Ovidio que hasta ahora ha lo-

grado nuestra lengua, traductor fiel no tanto a la letra

como al espiritu poetico languido y muelle del original;

habil en la expresion de los afectos y ternezas de amor;

versificador desigual y negligente, en quien no son

raros los aciertos exquisitos contrapesados por gran nu-

mero de prosaismos y locuciones forzadas. La forma

dura y estrecha del terceto que en toda su version

adopto, no es molde adecuado para el distico latino, y
hubo de arrastrarle muchas veces a desleir los pensa-

mientos en larga y sonolienta parafrasis. La Epistola de

Safo a Faon descuella entre todas por el mayor numero
de bellezas: no sin razon la eligio Ouintana para mues-

tra en su Coleccion de Poesias Selecias, honra que d

poquisimas traducciones quiso dispensar su severo jui-

cio. «E1 tono elegiaco (dice aquel gran maestro) esta

bastante sostenido en toda la obra, y son pocas las de

su clase que presenten trozos tan naturales, tan bien

sentidos y tan felizmente expresados, como la pintura

que Safo hace de si misma cuando le dan la noticia de

la fuga de su amante, la del bosque donde entra a veces

a meditar en su tristeza y a recordar sus pasadas deli-
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cias, y la de su ilusion en que se figura que Faon viene

surcando los mares a buscarla» (i).

El trabajo de Diego Mexia, aunque por la patria de

su autor no sea americano, lo es por la tierra en que se

emprendio ytermino, como largamente declara el au-

tor en su curiosisimo prologo: «Navegando el ano pas-

sado de noventa y seis, desde las riqulssimas provincias

del Piru a los Reinos de la Nueva Espana (mas por cu-

riosidad de verlos que por el interes que por mis em-

pleos pretendia), mi navio padescio tan grave tormenta

en el golfo Uamado comunmente del Papagayo, que a

mi y a mis companeros nos fue representada la verda-

dera hora de la muerte. Pues demas de se nos rendir

todos los arboles (vispera del gran Patron de las Espa-

nas, A las doze horas de la noche, con espantoso ruido,

sin que vela ni astilla de arbol quedasse en el navlo, con

muerte arrebatada de un hombre), el combatido bajel

daba tan temerarios balances, con mas de dos mil quin-

tales de azogue que por carga infernal llevaba, sin mu-

cho vino y plata y otras mercaderias de que estaba su-

ficientemente cargado, que cada momento nos hallaba-

mos hundidos en las soberbias ondas. Pero Dios (que

es piadoso padre) milagrosamente y fuera de toda espe-

ranza humana (habiendonos desahuciado el piloto) con

las bombas en la mano y dos bandolas, nos arrojo dia de

la Transfiguracion en Acaxu, puerto de Sonsonate. Aqui

desembarque la persona y plata, y no queriendo tentar

a Dios en desaparejado navio, determine ir por tierra a

la gran ciudad de Mexico, cabeza (y con razon) de la

(i) Colrccion de Poesias Sckctas CastcIIanas, t. ill (cd. de 1S30), png. 429.
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Nueva Espafia. Fueme dificultosisimo el camino, por

ser de trescientas leguas; las aguas eran grandes por ser

tiempo de ivierno; el camino aspero, los lodos y para-

mos muchos, los rios peligrosos y los pueblos mal pro-

veldos, por el cocoliste y pestilencia general que en los

Indios habla. Demas desto, y del fastidio y molimiento

que el prolijo caminar trae consigo, me martirizo una

continua melancolia por la infelicisima nueva de Cadiz

y quema de la flota mexicana, de que fui sabidor en el

principio deste mi largo viaje. Estas razones y caminar

a passo fastidioso de requa (que no es la menor en se-

mejantes calamidades), me obligaron (por engafiar a

mis propios trabajos) a leer algunos ratos en un libro

de las Epistolas del verdaderamente poeta Ovidio Na-

son, el cual, para matalotaje del espiritu, por no hallar

otro libro, compre a un estudiante en Sonsonate. De
leerlo vino el aficionarme a el, y la aficion me obligo a

repassarlo, y lo uno y lo otro y la ociosidad me dieron

animo a traducir, con mi tosco y totalmente rustico

estilo ylenguaje, algunas epistolas de las que mas me

deleitaron. Tanto duro el camino y tanta fue mi cons-

tancia, que cuando llegue a la gran ciudad de Mexico

Tenustlitan, halle traduzidas, en tres meses, de veinte

y una epistolas las catorce Y considerando que mi

entrada en la Nueva Espana (respecto de la grande falta

de ropa y mercaderias que en ella habia) se dilataba por

un ano, me parecio que no era justo desistir desta im-

presa; y mas animado de los pareceres de algunos hom-

bres doctos: y asi mediante la perseverancia le di el tm

que pretendia.D

Conste, pues, que el lauro poetico de Diego Mexia

ha de repartirse entre Mexico y el Peru, y que esta tra-
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duccion no fue obra de pacifico humanista, labrada y
pulida en quieto y estudioso retire, sino diversion y ali-

vio de interminables jornadas por tierras barbaras y re-

motas, tras de tormentas, huracanes y naufragios. «E1

ingenio (dice el autor) y talento que Dios fue servido

de darme, si es alguno, es bien poco, y esse ocupado y

distraydo en negocios de familia y en buscar los ali-

mentos necesarios a la vida; la inquietud del espiritu es

tan grande como la delcuerpo, pues ha veinte aiios que

navego mares y camino tierras por diferentes climas,

alturas y temperamentos, barbarizando entre barbaros,

de suerte que me admiro como la lengua materna no se

me ha olvidado La comunicacion con hombres dotos

(aunque en estas partes hay muchos) es tan poca, cuan

poco es el tiempo que donde ellos estan habito, demas

que en estas partes se platica poco desta materia, digo

de la verdadera poesia y artificioso metrificar; que de

hacer coplas a bulto, antes no hay quien no lo profese.

Porque los sabios que desto podrian tratar, solo tratan

de interes y ganancias, que es a lo que aca los trajo su

voluntad, y es de tal modo que el que mas doto viene se

vuelve mas perulero jOh, dichosos (y otra vez dicho-

sos) los que gozan de la quietud de Espana, pues con

tanta facilidad y con tantas ayudas de costa pueden

ocuparse en ejercicios virtuosos y darse a los estudios

de las letras! y joh, mil veces dinos de ser alabados los

que a cualquier genero de virtud se aplican en las In-

dias, pues demas de no haber premio para ella, rom-

pen por tantos montes de dificultades para conse-

guirla!» (i).

(i) Pnmcra parte del Paniaso Antartico de obras amatorias. Con las vein-
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Mucho mas que del culto ingenio de Mexiapuede glo-

riarse Lima de haber dado hospitalidad en sii convento

de Predicadores, como regente de Estudios y maestro

y Lector de Teologia, al que sin empacho podemos 11a-

mar el primero de nuestros epicos sagrados, emulo vic-

torioso del obispo Jeronimo Vida y digno de emparejar

a veces con Milton y Klopstock. Fue este el dominico

sevillano Fr. Diego de Ojeda, grande entre los raros

poetas de su orden, y de primera nota entre los de Es-

pana, por mas que tanto tiempo pesara sobre el injusti-

simo olvido, de que por fin vino a redimirle la alta y se-

rena critica de Quintana. No hay en la Cristiada^vix cua-

draba al sublime y tremendo asunto (^ue el religioso

tiuna Ep'isLolas dc Ovidio y cl «Tii Ibim» en ti rectos. Diri^iiidas a don luan de

Villela, Oydor en la Chancillcria de los Reyes. Por Diego J/e.via, natural de la

ciudad de Scvilla, i residente en la de los Reyes, en los riqu'issimos Rcinos del

Pirn. Ano 1608. Con privilcgio; en Sevilla. Por Alonso Rodriguez Gaina-

rra, 4."

1^:15 Heroidas se reimprimieron en el t. xix de la Colcccion Fernandez, y
recientemente en la Bibliotcca Cldsica; pero en una y otra edicion hubo el

mal acuerdo de suprimir la mayor parte de los preciosos preliminares del

libro, y cOn ellos la carta de la senora peruana. Tampoco esta en las reim-

presiones modernas la traduccion del Ibis. De modo que el Parnaso Antar-

tico solo puede ser conocido integramente consultiindule en la primera edi-

cion. Exornanla sonetos laudatorios del Licenciado Pedro de Oiia, en noinhre

dela Antdrtica Academia de la ciudad de Lima en el Peril., del Dr. Pedro de

Soto, catedratico de Filosofia en Mexico, en notnbre de su claustrOyyAQ Luis

Perez Angel, natural, 6 a lo menos vecino, de Arica, segun se infiere del

elogio de la incognita poetisa:

Con gran recelo a tu esplendor me Uego,

Luis P^rez Angel, norma de discretos,

Porque soy mariposa y temo el fuego.

Fabrican tus romances y sonetos,

Como los de Anfion un tiempo a Tebas,

Muros a Arica, a. fuerza de concetos.
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poeta eligio, la fantasia intemperante y deslumbradora, el

lujo oriental 6 tropical del Bernardo^ nitampoco la no-

vedadde materia y color que realzan \2iAraiicana;i;)QXQ

es, sin disputa, el mejor compuesto de nuestros poemas, el

mas racional en su traza y distribucion de partes, el que

penetra en esferas mas altas del sentimiento poetico, el

mas lleno de calor, de elocuencia patetica, de afectos hu-

manos, de viva y penetrante efusion, que en ciertospasa-

jes, como el cuadro de los azotes, es capaz de arrancar la-

grimas al lector menos pio. La ardiente elocuencia de

nuestros asceticos, la del venerable Granada, sobre todo,

en sus Meditaciones sobre la Pasion^ nadie la ha igualado

entre nuestros poetas, salvo el P. Ojeda. Si en Espana no

estuviera el gusto tan rematadamente estragado, no

andaria la Cristiada confundida y olvidada en un rin-

con de la Bihlioteca de Alitores Espafiolcs, sino que se

multiplicarian sus ediciones para deleite de las almas

devotas, no menos que de los liombres de buen gusto.

Quintana harto hizo con sacarla de la obscuridad y re-

comendarla, venciendo su genial antipatia contra la

poesia religiosa. «La pompa y brillantez de las descrip-

ciones (dice), la belleza general de los versos y del es-

tilo corresponden casi siemprea lagrandeza de la inten-

cion y de los pensamientos El lenguaje de la Cris-

tiada es propio, puro, natural, ajeno enteramente de la

afectacion, pedanteria, conceptos y falsas flores que co-

rrompieron despues la elocuencia y la poesia caste-

liana No se hallaran en Ojeda imitaciones de otros

poetas antiguos ni modernos: el lenguaje de la Escritura

y de los libros asceticos son las fuentes de su diccion,

que hierve toda de expresiones sublimes a veces, a ve-

ces tiernas y dulces, y frecuentemente tambien tocando
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en familiares y bajas por su extremada natiiralidad y
sencillez» (i).

A esta familiaridad
,
que a veces degenera en pro-

saismo y bajeza; a ciertos resabios escolasticos y de

controversia teologica (que no seria dificil encontrar

tambien en Dante y en Milton); a la falta de plenitud y

cadencia en algunos versos y de esmerada construccion

en muchas octavas; a la falta de energia con que estan

presentados los caracteres ; atribuye principalmente

Quintana el que la Cristiada^ con valer todo lo que

vale y ser, bajo muchos respectos, superior a todos los

productos de nuestra musa epica, no pueda clasificarse

sin reserva entre las obras maestras de su genero, aun-

que, mirada a trozos, llegue a confundirse con ellas. Yo
creo que lo que principalmente la dana es cierto genero

de ejecucionmenuda y algo candorosa, cierto abandono

infantil, mas propio de libro de devocion que de poema

epico, y una verbosidad desatada que roba nervio a la

diccion y energia a las situaciones, y deja ver con fre-

cuencia detras del poeta al orador sagrado. Pero cuando

Ojeda acierta, iquien de nuestros epicos acierta como

el? La vestidura que Ueva el Salvador al Huerto, en la

cual estaban representados los pecados del mundo; la

Oracion personificada que sube al cielo a pedir a Dios

por su Hijo; el hermoso movimiento lirico con que el

poeta interviene en el cuadro de los azotes Yo peqiic, mi

Senor, y tit padeces ; los consuelos del arcangel Ga-

briel a la Virgen Maria vaticinandole la resurreccion de

su hijo; el cuadro todo de la Crucifixi6n, y especial-

mente el momento del eclipse : estas y otras innume-

(i) Prologo de la Musa P.pica (t. i, edic. de 1833), pas;. 48-
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rabies cosas que hay en el poema de nuestro dominico

son de magnifica y soberana poesia, y todo hombre de

buen gusto dira como dijo Quintana del ultimo de los tro-

zosmencionados: «Yo no conozco cosa que se aventaje

en grandeza a este pedazo de poesia, y puede ir a la par

con cualquierade las ideas sublimes que se admiran en

Homero, Dante, Miguel Angel, Milton y los demas

poetas y pintores de esta fuerza.»

j Singular privilegio del suelo americano, el que en el

hayan sido compuestas las tres principales epopeyas de

nuestro siglo de oro: la historica en Chile, la sagrada

en el Peru, la novelesca y fantastica en Mejico, Jamaica

y Puerto Rico! (i).

Juntamente con el P. Ojeda daba culto a las musas

otro dominico sevillano, Fr. Juan Galvez, residente en

el convento de Trujillo cuando la poetisa anonima es-

cribia, dandonos razon de su patria:

El uno esta Truxillo enriqueciendo
;

A Lima el otro, y ambos a Sevilla

La estais con vuestra musa ennobleciendo.

(i) La Cristiada, del P. Maestro Fr. Diego de Hojeda, Regente de los estudios

de los Predicadores de Lima; que trota de la viday miierte de Crista nuestro Sal-

vador. Dedicada al Exciiio. Sr. D. f. de Mendoza y Luna , Marques de

Montesclaros y Virrey del Peril Impreso en Sevilla en la iniprenta de Diego

Perez, en lacalle de Catalanes, afio de 1611, 4.° Las aprobaciones estdn fecha-

das en Lima. Hay versos laudatorios de Lope de Vega, Mira de Amescua,

Gregorio Rico y el Licdo. D. Gabriel Gomez.

No conozco mas reimpresion completa de este raro y precioso libro que

la contenida en el t. i de los Poemas Epicos de la Biblioteca de Rivadeneyra.

Un peruano, D. J. Manuel de Berriozabal, publico en 1848 en Paris una re-

fundicion, 6 mas bien compendio del poema, y tengo idea de que esta re-

fundicion volvio a imprimirse en Barcelona.

Un joven dominico, de quien espera mucho la bistoria literaria de su or-

den, presento anos hace a la Eacultad de Letras de la Universidad de Ma-

drid una tesis doctoral acerca del P. Ojeda, con dates biograficos que no

hemos visto en ninguna otra parte.
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«Fr. Juan de Galves y Fr. Diego de Ojeda, iino en sii

Historia de Cortes y otro en su Cristiada ^ bien osaran

publicar que las aguas del rio Lima, que bana la ciudad

de su nombre, no envidiaran jamas a las de Beocia»,

afiade el Licdo. Bermudez y Alfaro en el prologo de la

Hispdlica de Luis de Belmonte. Nada sabemos de este

poema sobre Hernan Cortes, y si su autor merecia real-

mente ser nombrado en compafiia de tal poeta como

Ojeda, nunca nos consolaremos de su perdida.

Mucho se ha perdido tambien, pero bastante conser-

vamos, de las excelentes obras de Luis de Belmonte

Bermudez, aunque en la memoria de los curiosos ape-

nas le sobreviva otra cosa que su comedia de El Dia-

blo Predicador, de tan atrevida y fantastica invencion

en la parte seria, de tan intenso y picante donaire en

la parte comica, la cual sirvio de remoto ejemplar a

ciertas escenas episodicas del incomparable Do]i Al-

vai'o. Pero el repertorio dramatico de Belmonte, ya

escribiendo solo, ya en colaboracion, es mucho mas

copioso y de los mas notables entre los de segundo

orden.

Ferdiose un libro suyo de doce novelas muy celebrado

por el donaire, invencion y agudeza de su prosa, en que

comenzaba Belmonte por reanudar el hilo de la postrera

de las Ejemplares de Cervantes, haciendo la vida del

perro Cipion como el manco sano habia escrito la de

Berganza. De sus obras poeticas, aun permanece ma-

nuscrita en dos codices, uno de la Colombina y otro de

Granada, la principal de todas; es decir. La Hispdlica,

poema sobre la conquista de Sevilla, rico de valientes

octavas, y por todo extremo superior a la Bctica de

Juan de la Cueva. Con ser tan varia la fecundidad lite-
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raria de Belmonte, aun fue mayor la variedad y extra-

fieza de los sucesos de su vida, desde que muy joven

abandono las orillas del patrio Betis, «gastando los anos

mejores de sa vida en peregrinaciones navales». El

licenciado Bermudez y Alfaro, amigo, y, al parecer,

deiido suyo, nos refiere sus andanzas en el prologo que

puso al frente de La Hispdlica (i):

«Pas6a Nueva Espana en sus primeros anos, y como
su inclinacion le guiase a ver nuevas provincias, navego

a las del Piru el ano siguiente (2), donde, a ejemplo de

los floridos ingenios de Lima, volvio al estudio afable

de las musas, alcanzando gran parte de la doctrina que

en sus obras descubre Escribio Luis de Belmonte un
poema vario en la invencion, porque lo pedia el sujeto,

de sucesos de aquellas provincias, con la sucesion de

los virreyes suyos; que otro lo tuviera por caudal prin-

cipal, y el apenas se acuerda de haberlo hecho: tanto se

ha vencido con la fuerza del trabajo.

»0freci6se a la sazon salir una armada a las regiones

del Austro, y como semejantes armadas tienen necesi-

dad de cronistas, que asi lo encarga S. M. expresa-

mente, busco el general Pedro Fernandez de Quiros

persona que hiciese este oficio, y asimismo quien usase

el de secretario, que no siendo menester mucho para

persuadir a nuestro autor, por su inclinacion natural,

acepto la plaza, hallandose en el las partes que reque-

rian ambos oficios, porque en razon de letra no conoce-

(i) Impreso en el Ensayo de Gallardo, t. ii, paginas 62-69.

(2) Estaba ya en Lima el ano 1605, segiin el propio advierte en el pro-

logo de la comedia Algunas hazanas de D. Garcia Hurtado de Mendoza.
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mos en Espana quien le exceda, y no sin dificultad se

podra hallar quien le iguale, si bien estima en poco un

don tan excelente, siendo, como es, con el extremo que

en el se conoce.

»Hizo su peregrino viaje, descubriendo en tres baje-

les la armada incultasy no domadas regiones, costeando

la Nueva Guinea y las islas que llaman de Salomon, y

parte de las dos Javas, Mayor y Menor, engolfandose

despues en el extendido archipielago de San Lazaro, y,

en fin, poniendo (como el mismo dice en una estancia)

nombres a los mares, puertos y rios; y mas copiosa-

mente en los ultimos capitulos de un libro suyo en prosa,

que saldra entre las demas obras, guardando en silencio

la historia de su Jornada, que escribio en versos heroi-

cos, hasta darle la ultima lima, por lo poco que se

agrada de sus mismas obras.

»Gast6 en la mar once meses y veinte dias, que en

golfos jamas descubiertos, con hambre y sed, tanto de

la tierra como del sustento, claro es que serian los peli-

gros grandes y los trabajos inmensos. Su almirante y

lancha arribaron a las Malucas, a la sazon que acababa

de ganarlas D. Pedro de Acuna, gobernador de Filipi-

nas; y la capitana en que venia Luis de Belmonte, des-

trozada y perdida con la fuerza de los vientos, que pa-

recio milagro, cobro a los seis meses ultimos la costa de

la Nueva Espana, prolongandola ochocientas lenguas

por la banda del Sur. Al fin, por varios casos, llego a

seguro puerto; paso a Mexico segunda vez, donde, no

pudiendo olvidar el manjar sagrado de las Musas, escri-

bio, entre muclias comedias, que algunas hay impresas,

la Vida del pairiarca Ignacio de Loyola, en versos

castellanos, que de su genero dudo que alguno se le
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aventaje. Harase en Espafia \2i segitnda iinpresion (i), y
le concederan el lugar que ha tenido en todas las pro-

vincias de Indias.

»Lleg6 a Madrid Luis de Belmonte queriendo con su

General volver a la conquista de las regiones que deja-

ron descubiertas; pero causas legitimas, bien contra su

inclinacion y gusto, le forzaron a no proseguir la em-

presa, si bien ha gastado el tiempo aprovechadamente

en los estudios que sigue, no dejando por ver las inejo-

res ciudades de Espafia, solo a fin de comunicar los in-

genios dellas.»

El mismo aventurero poeta alude bizarramente a sus

descubrimientos y peregrinaciones navales en una di-

gresion de La Hispdlica

:

Yo, apenas conocidoen nuestro Polo,

iComo podre sonar en la sujeta

Region del Austro, de fiereza armado,

Si bien la visite como soldado?

Penetra el mundo, sin moverse el duefio,

La fama de la pluma y de la espada,

Yen tanto que reposa en blando sueno,

Llega su nombre a la region helada.

Pues yo que, alegre, la persona empeno
Por la region del sol mas abrasada

,

No quisiera mas fama que en aquellas

Provincias que medi con propias huellas.

Mas ondas nuevas penetre que vieron

Colon, Cortes, Pizarro y INIagallanes,

Pues tocando las que ellos descubrieron

,

Pase con los cruzados tafetanes.

Un capitansegui de quien temieron,

Midiendo estrellas y afijando imanes,

Las no domadas ondas de Anfitrite,

Que ya no tiene el orbe quien le imite.

(i) Nunca he visto la primera ni la segunda.
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El pecho puse a la mayor Jornada,

Llegando al sol los pensamientos mi'os,

Y tocando en la tierra, en vano armada,
Nombre dimes al mar, nombre a los rlos,

Como de Arauco en la jamas domada
Region, notaba los soberbios brios

Ercilla, de los barbaros chilenos :

Si bien yo anduve mas y escribi menos.

No toca a nuestro proposito la controversia en estos

ultimos afios suscitada acerca del autor probable de la

Relacion del descubriiniento de las regiones australes,

que su editor atribuyo a Luis de Belmonte, contra-

riando tal opinion el malogrado cronista de nuestra ma-
rina D. Francisco Javier de Salas (i). Lo cierto es que

gran parte de esta relacion paso a la letra al libro de los

Hechos de D. Garcia Hiirtado de Mendoza, marques
de Cafiete, que compuso en 1613 el Dr. Cristobal Sua-

rez de Figueroa, asi como la galana prosa de este libro,

en la parte que se refiere a la sumision del valle de

Arauco por D. Garcia, sirvio de base a la desatinadi-

sima comedia que Belmonte, asistido de otros ocho in-

genios, entre los cuales los habia tan insignes como
Alarcon, Guillen de Castro, Mira de Amescua y Luis

Velez, dieron a los teatros en 1622 con el titulo de Al-

gunas hazahas de las miichas de D. Garcia Hurtado

de Mendoza ,
Marques de Canete (2).

(i) Vid. Historia del dcsciibrimiento de las regiones australes liecho por el

general Pedro Fernandez de Ouirus, pxibl'cada por D. Juslo Zaragoza. Ma-

drid, 1876, 3 vol.; y Boletin de la Academia de la Historia, t. i (1878).

(2) En Madrid, por Diego Flamenco, ano 1623. Reimpresa al fin de las

Comedias de Alarcon en la Biblioteca de Rivadeneyra. Los poetas colabora-

dores, amen de los citados, fueron el Conde del Basto (nieto de Antonio de

Leiva), D. Fernando de Ludefia, D. Jacinto de Herrera y D. Diego de Ville-

gas. Puede conjeturarse, con el Sr. Fernandez-Guerra [D. Juan Ruiz de
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No sabemos que ninguna de las obras de Belmonte

saliese de las prensas de Lima. No asi las de D. Diego

de Avalos y Figueroa y D. Rodrigo de Carvajal y Ro-

bles, que por este tiempo se contaban entre los mas lu-

cidos ingenios de la colonia. Es curiosisimo y entrete-

nido libro, cuanto apreciable por su rareza bibliografica,

el de la Misceldnea Austral que en 1603 estampaba el

patriarca de la imprenta peruana, Antonio Ricardo. Di-

vidiole su autor, D. Diego de Avalos, en cuarenta y
cuatro coloquios, de que son interlocutores Delio y Ci-

lena, y en los cuales, sin orden alguno, se trata de las

malerias mas diversas: del amor y de las cualidades que

debe tener el amante, de los celos, de la miisica, de las

calidades de los caballos, de la verdad, de la vergiienza,

de la perfeccion de las damas, del origen de las sortijas

6 anillos, de la conversacion, de las imagenes y templos

de Venus, de los suenos y del sueno, de las ventajas de

la lengua toscana para la musica, del uso de las estampas

y danos de la ociosidad, del ave Fenix, delpelicano, del

cisne y del aguila, de los minerales, animales y vegeta-

les del Peru, de las propiedades de la piedra bezoar, de

los edificios antiguos del Peru, del origen de los Incas

y de sus leyes y ritos, de los sacrificios que los indios

usaban, de la antigua riqueza de Espana en oro yplata,

elogio de la ciudad de Ecija, de donde era oriundo

Avalos, etc. Es, pues, una Silva de varia leccion^ harto

Alarcon, pdg. 359), que todos estos ingenios andaban por aquella fecha ros-

trituertos con Lope de Vega, puesto que se atreven a decir de si mismos

por boca de Belmonte que «son los que en Espana tienen mejor lugar, a

despecho de la envidia». O esta comedia se escribi6 para rivalizar con el

Araiico domado de Lope, 6 al contrario: poco importa ponerlo en claro, por-

que entrambas son a cual mas infelices.
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semejante a la de Pero Mexia en lo inconexo y abiga-

rrado de las materias. Intercalanse en ella muchos y no
despreciables versos, de los cuales merecen citarse un
fragmento de traduccion en verso de las Lagrnnas de
Sail Pedro de Tansillo, y un largo poema en octava
rima y en seis cantos, que viene a ser como la se-

gunda parte del libro, y lleva por titulo Defensa de Da-
^mas donde se alegan memorahles historias, y donde
Jlorecen algunas sentencias, refiitando lo que algunos
philosophos dccretaron contra las miijeres^y provando
serfalso ^ con casos verdaderos, en diversos tiempos siic-

cedidos (i).

(i) Prinieraparte de la Miscelanea A ustral de D. Diego d'Avalosy Figucroa,

en varios coloquios Con la defensa de Damas. Dirigida al Excellcntisshno se-

nor Don Ltiys de Velasco, Cavaliero de la Orden de San/iago, Visoreyy Capitan
General de los Reynos del Pin'i, Chiley Ticrra Firme. Con licencia de su exce-

lencia. Imprcso en Limapor Antonio Ricardo. Afio 1602, 4." El autor firma la

dedicatoria en la ciudad de la Paz en 6 de Septiembre de 1601.

Lleva gran numero de versos laudatorios del general D. Fernando de Cor-
doba y Figueroa, D. Diego de Carvajal, D. Lorenzo Fernandez de Heredia,

Dr. D. Francisco de Sossa, Dr. Hormero, Dr. Francisco de Figueroa , Li-

cenciado Bartolome de Acufia, Ldo. Pedro de Ofia, Ldo. Francisco Xunez
de Bonilla, Ldo. Cristobal Garcia deRivadeneyra, Ldo. Antonio ^Lildonado

de Silva, Juan de Salcedo Villandrando, Leonardo Ramirez, Un religioso

grave y Francisco Moreno de Almaraz. Al prinripio de la Defe?isa de Damas,
nuevas composiciones laudatorias de Pedro de Ona, Ldo. Bartolome de

Acuna Olivera, D. Sancho de Maranon, Ldo. D. Francisco Fernandez de

Cordoba, capitan Gabriel d'Oria y Rui Lopez de Frias Coeilo.

Esta Miscelanea Austral impresa no ha de confundirse con la otra Misce-

lanea Antartica inedita de Miguel Cabello de Balboa, natural de Archidona,

autor tambien de otras obras mencionadas por la poetisa anonima:

La Volcanea horrifica terrible,

Y el Mililar Elogio, y la famosa

Miscelanea que al Inga es apacible :

La entrada de los Moxos milagrosa,

La comedia de El Cuzco y Vasquirana,

Tanto verso elegante y tanta prosa
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No ha conseguido nuestra diligencia haber a las ma-

nos ejemplar alguno del poema La conqiiista de An-
teqiiera, obra del capitan D. Rodrigo de Carvajal y
Robles, que Nicolas Antonio cita como impreso en

Lima en 1627, haciendo merito ademas de otro poema
inedito del mismo autor sobre La hatalla de Toro. Solo

podemos juzgarle, pues, por un poema de circunstan-

cias donde no es de celebrar otra cosa que la habitual

lozania de la versificacion, en que no desmiente Carva-

jal y Robles el caracter distintivo de aquel floridisimo

grupo de poetas antequeranos que el fue a representar

en el Nuevo Mundo: los Tejadas, Espinosas, Martines

y Cristobalinas. Lope de Vega canto de el en la silva2/

del Laurel de Apolo:

Aqui con alta pluma don Rodrigo

De Carvajal y Robles, describiendo

La famosa conquista de Antequera,

Hallo la fama, y la Uevo consigo;

Tantas regiones penetrando y viendo.

Que del Betis le trajo a la rib era,

Y haciendo por su hijo

Festivo regocijo,

Las bellas ninfas el laurel partieron,

Y como 5'a sus dulces musas vieron

Restituidas a su patria amada,

Tomo la pluma Amor, Marte la espada.

Es autor Carvajal de la descripcion en quince silvas

de las Fiestas que celebro Lima al nacimiento del prin-

cipe D. Baltasar Carlos; libro de la mayor rareza, im-

preso en aquella ciudad el ano 1632, cuando el poeta se

Nombre te dan y gloria soberana

,

Miguel Cabello, y ^sta redundando

Por Hesperia, Archidona queda ufana.
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hallaba de Corregidor y Justicia Mayor de la provincia

de Colesuyo por Su Majestad. Ociirrio durante las

fiestas un terremoto, y el trozo en que se describe es de

los mas valientes del poema. Elogiaronle en terminos

cultos y ampulosos, conforme al gusto crespo y enmara-

iiado que comenzaba a prevalecer en nuestras letras de

aquende y allende, el maestro Fr. Lucas de Mendoza,

agustino, catedratico de Escritura en la Universidad de

Lima, y el chantre de Arequipa Fr. D. Fulgencio ^lal-

donado. «Grandes fueron las fiestas (dice el primero),

mas nunca tan del todo grandes, como en la relacion de

D. Rodrigo de Carvajal y Robles; que son por extreme

dichosos en crecer los asuntos que este caballero cria al

calor de sus manos. Antequera, su patria, debe la inmor-

talidad a su poema con mas verdad que a sus muros.

Y estas fiestas que ya por humanas pasaron presto, ten-

dran de divinas la duracion, perpetuandose en este libro,

en quien he hallado mucho que admirar y nada que co-

rregir.» «Emb6squese en estas silvas (pondera el Chan-

tre arequipeno) el que quisiere sentir como Lope, y

hallarase una vez y otra y mil veces cogido de suspen-

sion, causada, ya de lo dulce de sus descripciones, ya de

la hermosura y pompa de las voces; y los que entraren

mas adentro, hallaran mas rigurosas observaciones del

arte.» Un poeta anonimo que escribe un soneto en ala-

banza del autor, se atreve a decir, jugando con su apc-

llido, que con la publicacion de tal poema

Ya vuelve el siglo de oro; ya los roMe.'^

Sudando miel, como en la edad primera,

El reino de Saturno pronostican.

Tan desaforadas hiperboles no deben prevenirnos des-
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favorablemente contra el libro de las Fiestas^ que es de

los mejores 6 mas tolerables de su genero (i). No he

visto la Relacion en verso que el franciscano Fr. Juan
de Ayllon publico en 1630 de las que se celebraron en
Lima con motivo del octavario de los XXIII martires

del Japon; pero el Sr. Palma afirma que en ella campean
los mas extravagantes retruecanos y las mas enigmaticas

antitesis (2).

Otras hubo de mejor estilo: la Relacion de las exe-

qiiias de la reina D.^ Margarita de Austria^ siendo

virrey el Marques de Montes-Claros (1613), contiene

faciles versos que deben de ser de la vena del mismo
Padre agustino Fr. Martin de Leon, a quien pertenecen

el Sermon de Jionras y la Relacion en prosa (3).

(i ) Fiestas que celeb ro la ciiidad de los Reyes del Pirt'i^ al nacimiei7to del Serc-

nisshno Principe D. Baltasar Carlos de Austria niiestro senor. A D. Francisco

Fausto Fernandez de Cabrera y Bobadilla , iiiho de dos ahos y primogenito del

Excmo. Sr. Cofide de Chinchdn , Virrey del Peru. Por el capitdti D. Rodrigo de

Carvajaly Robles , Corregidory Justicia mayor de la provincia de Colesuyo., por

Su Majestad. Impreso en Lima {a casta de la ciudad) por Geronimo de Contre-

ras , ano de 1632, 4.°

(2) Discurso leido en la inauguracion de la Academia Peruana, corres-

pondiente de la Espanola, el 30 de Agosto de 1887.

(3) Relacion de las exeqiiias que el Excmo. Sr. D. Juan de Mendozay Lima,
Marques de Montes-Claros, Virrey del Piru, liizo en la muerte de la Reina Jiues-

tra senora Doha Margarita Por el Presentado Fr. Martin de Lima, de la Or-

den de Sail Agustin. En Lima, por Pedro de Merchan y Calderon, ano 1613,

en 4.°, con una grande estampa que contiene el diseno del tiimulo real, di-

bujado en Lima por J. Martinez de Arrona, y grabado por el P. Leon. Versos

laudatorios de Bernardo Montoya, Pedro de Ona, el almirante D. P. Orozco,

Fr. Lucas de Mendoza, el Dr. Cristobal de Rivadeneyra, Fr. Bias de Acosta,

Fr. Diego Fernandez de C6rdoba, Fr. J. de Zarate.

Por no haberlas visto, ignoro si contienen versos la Relacion de las fiestas a

la Inmactilada Concepcion de la Virgen, de Antonio Rodriguez de Leon (1618);

la Relacion de las fiestas al nuevo reynado de D. Felipe IV, de Fr. Fernando

Valverde (1622); las Fiestas de Lima en la canonizacion de San Pedro Nolasco,
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Pero la dominacion del biien gusto fue tan efimera en
el Peru corao en Mexico. Puede decirse que el ultimo

rayo de pura luz literaria que en el siglo xvii atraves6

las tinieblas que comenzaban a espesarse sobre las

escuelas de Lima fue el virreinato del Principe de Es-

quilache D. Francisco de Borja, verdadero principe a la

italiana y verdadero poeta, aunque distase bastante de

ser principe de la poesia, como le Uamo la adulacion de

sus contemporaneos. Pero de esto al injustificado olvido

en que desde fines del siglo pasado yacen sus obras, hay

mucha distancia. Es de los poetas de segundo orden

que vienen inmediatamente despues de los grandes; y
entre los liricos del siglo xvri, pocos son los que mere-

cen mas que el una rehabilitacion cumplida, que algun

dia ha de serle otorgada. No tuvo fuerzas ni nervio para

el cultivo de los generos superiores de la poesia. Su

Ndpoles recuperada es una insipida y amanerada imita-

de Fr. Bartolome Vadillo (1632); la Pompa fiinehre en la viucrte dc dona

Isabel de Borbon, de Gonzalo Astete de Ulloa (1645); la Pompa funeraly e.\e-

quias a la rnucrte de Doha Angela de Guzmaji (1654); la Pompa fi'incbre en la

tnuerte del Conde de Salvatierra, de Gabriel Barreda Ceballos (1663); la Cele-

bridad y fiestas con que Lima celcbro la beatificacion de Santa Rosa, de don

Diego de Leon Pinelo (1670); la Triunfal encomiastica aclamacion del Conde

del Castellar, de Andres de Paredes y Solier (1674); el Acto glorioso: fiestas

en la canonizacion de San Luis Beltran (1674); el Parnaso del Real Colcgio de

San Marcos
,
postrado a los pies del Cojide de la Monclova (1694); las Exequias

de la reina Dona Mariana de Austria (1697). Pero seguramente los hay en el

Certamen panegyrico historial poetico por la reedificacion de la ciudad de los

Reyes (1673),

Esta reedificacion es la que siguio al espantable terremoto de 20 de Oc-

tubre de 1687, de que hay relacion en verso, muy rara y curiosa: Rclacion

poetica de la fatal ruina de la gran ciudad de los Reyes, Lima, con los espantosos

temblores de tierra sucedidos a 20 de Octubre de 1688. Va al fin un romance al

nunca visto alboroto de la misma ciudad en la noche del lunes i." de Diciembre

del mismo afio, ocasionado del rumorfalso de la salida del mar, por un ingenio

dcsta corte. Con liccncia en Lima, aho de 1687.
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cion del Tasso, sin jugo, sin interes, sin grandeza y hasta

sin verso alguno que se grabe en la memoria, porque

todos son iguales en su fria y monotona correccion.

Pero en las epistolas morales y en los sonetos, como
discipulo al fin de Bartolome Leonardo de Argensola,

conserve una tradicion de gusto maduro y severoj

opuesta a los extravios reinantes; y en los romances
cortesanos y amorosos, en las letrillas y en todo genero

de versos cortos, que eran el legitimo campo de su

numen, rivalizo a veces con Lope de Vega en gracia y
frescura. Harm buen servicio quien del enorme tomo
que forman sus obras poeticas en las dos ediciones de

Bruselas, entresacase en un pequefio volumen todo lo

que merece vivir, condenando al olvido lo restante.

De 1615 a 1622 tuvo Esquilache el mando supremo

de los reinos del Peru, con honra suya y provecho de

su nacion. Bajo su gobierno fueron rechazados los piratas

y filibusteros que infestaban aquellas costas, fortificado

el puerto del Callao, erigido el Tribunal del Consulado;

dieronse sabias ordenanzas para los establecimientos

mineros de Potosi y Huencavelica; se fundo el Real

Convictorio de San Bernardo para la educacion de los

hijos de los conquistadores, y el colegio de San Fran-

cisco de Asis, para los hijos de indios nobles; se hizo la

conquista de la comarca de los Maynas en el Maranon,

y se fundo la ciudad de San Francisco de Borja, sintien-

dose en esta como en todas las demas providencias del

Virrey el prepotente influjo que en su animo ejercian

los jesuitas. Es raaravilla que en ninguna de sus obras,

con sertantas, haga Esquilache la menor alusion (que

yo recuerde) al Peru, ni a America, de tal modo que por

ellas nadie inferiria que hubiera pisado siquiera las tie-
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rras antarticas. El picante y donosisimo cronista de la

vida colonial de Lima, le atribuye la fundacion de una

academia literaria en su palacio, y hasta da los nombres
de los que a ella concurrian; pero como no encontramos

rastro de tal academia en ninguna parte, nos inclinamos

a pensar que esta es una de tantas ingeniosas travesuras

del autor de las Tradiciones peruanas^ que ni pretenden

ser libro de historia, ni pierden nada por no serlo. Aca-

demia en el palacio virreinal no hallamos hasta el tiempo

del Marques de Castell-dos-Rius; aunque hubiese virre-

yes muy cultos y literates, como lo fue, ademas de Es-

quilache, el Conde de Santisteban del Puerto D, Diego

de Benavides y de la Cueva (1661-1666), autor de un

tomo de versos latinos que lleva por titulo Horct Sitc-

cisivce (i).

Fue lastima que el periodo de mayor paz, abundancia

y prosperidad de la colonia coincidiese con el periodo

mas fatal de nuestra decadencia literaria. Lima, que era

el principal centro de cultura de la America del Sur;

Lima, que se honraba con universidad tan floreciente y

tan bien dotada como la de San Marcos (2); Lima,

donde la imprenta tomo tantas alas en el siglo xvii,

puesto que pasan de cuatrocientas las publicaciones de

aquel siglo que ban llegado a catalogar los mas diligen-

tes bibliografos, raras todas y de alto precio en el mer-

(i) Horix Succisivcc D. Didaci JieJiavidii Comitis S. Slcphaiii, sludiosa cum

D. D. Fraticisci MarchioJiis Navartim et D. Evimanuelis Bcnavidii fdioruvi

co7igestce. Nova cditio a mendis cxpitrgata Lugdiini^ sutiiptibus Jotinnis de

Argaray bibllopolcE pampilone7isis , 1664, 12.

(2) Sobre el estado de la Universidad en el siglo xvii debe consultarse

especialmente el libro de D. Diego de Leon Pinelo Hypovincma Apologcticum

pro Regali Academia Limensi Ad Limenscm Rcgium Seuatiun Livia: et

Officina Juliani de los Santos et Saldana. Anno Domini 1648.
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cado, aunque miichas sean breves opusciilos, sermones,

alegaciones en derecho, vidas de santos, exequiasy fies-

tas; Lima, que en 1602 tenia ya teatro publico, el que

despues se llamo de la Comedia Vieja; Lima, la pri-

mera ciudad del Nuevo Mundo donde se conocio la

prensa periodica en forma muy proxima a la presente,

cuando pocas ciudades de Europa podian jactarse de

poseerla (i); Lima, que podia envanecerse con un poli-

grafo tan docto y tan juicioso como Leon Pinelo, util hoy

mismo a los bibliografos y a los ilustradores del Dere-

cho de Indias; ofrece, a pesar de tantas ventajas, muy
exiguo contingente a la literatura poetica del siglo xvii,

prescindiendo de los ingenios que le presto la metro-

poli, y que por su educacion mas bien pertenecen al si-

glo XVI, aunque escribiesen en los primeros anos del

siguiente. Algunos infelices ensayos epicos, ya de tenia

historico, zovaoX^,^ A^'inas Antdrticas 6 conquista del

Peru, de D. Juan de Miramontes y Zuazola, que ni si-

quiera llegaron a imprimirse, a pesar de haberse enco-

mendado el autor al patrocinio del Virrey, Marques de

Montesclaros (1607-1616); ya de materia piadosa, como
£1 Ange/i'co, compuesto en alabanza de Santo Tomas

\

(i) Es sabido que las 07^/^5 que en periodicos bastante fijos y vegulares,

a modo de Gaceta, publicaba en Madrid Andres de Aim ansa y Mendoza,

desde 1621 a 1&26, sobre novedades de esta cortcy avisos rccibidos de otras par-

tes, se reimprimian en Lima en llegando, aunque de estas reimpresiones

quedan pocas. (Vid. Coleccion de Librns Espaholcs raros y curiosos, t. xvii.)

A fines del siglo habia ya Gacetas especiales de Lima, v. gr.: Relacion de iodo

lo sucedido en Europa hasta limes 21 de Septicvihre de 167 1.

—

Novedades en

continuacion de la relacion desde 25 de Agosto de 16";^.— Diario de las 7ioticias

de Lima, en que se hace saber de una tragedia lastimosa que sobre-oino del ciclo

el ana de 1687.

—

Noticias del Sur, continuadas desde 6 de Noviembre de 1685.

—

Ultimas noticias del Sur 1688.
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por el dominico Fr. Adriano de Alecio, El Santuario

de Niiestra Sefiora de CopavaccDia, del maestro fray

Fernando de Valverde
;
ya de indole encomiastica y

descriptiva, como el Poema heroyco hispano-latino^ pa-

negirico de la fundacion y grandczas de la inuy Noble

y Leal ciudad de Lima^ del jesuita Rodrigo de Valdes,

el cual tiene la gracia de poderse leer a iin tiempo en

latin y en castellano, lo cual quiere decir que no esta.

escrito en ninguno de ambos idiomas, sino en una jeri-

gonza barbara: si a esto se agrega alguna rarisima poe-

sia lirica que se imprimio suelta, como la correcta y
bien sentida elegia de uncierto Sanabria a la muerte de

su hija, tendremos reunida casi toda la cosecha, ni muy
abundante ni muy conocida (i). Pero el libro que mas

(l) Armas AntarticaS, Jicchos de los famosos Capitanes espahohs que se ha-

llaron en la Conqiiista del Peru: su aulor D. Juan de Miraviontcs y Zuazola,

dedicadas al Excmo. Sr. D.Juan de Mendoza y Luna^ Marques de Montcscla-

ros, Virrey del Peru. Ms. citado por D. Bartolome Jose Gallardo como exis-

tente en la biblioteca del infante D. Luis. Es un poema de veinte cantos, en

octavas, y por lo que conocemos de el no parece de los peores de su clase,

y, por de contado, superior a la Lima Fundada de Peralta.

Empieza el poema de Miramontes:

Las armas y proezas militares

De espafioles catolicos valientes

Oue por ignotos y soberbios mares

Fueron a dominar remotas gentes,

Poniendo al Verbo Eterno en los altares

Oue otro tiempo con voces insolentes

De oraculos gentilicos, espanto

Eran del indio, ahora mudas, canto.

Termina:
Huye, argentando el mar de espumacara;

Lleva dolor y d^janos con pena

;

Pues si estuviera surto otra mafiana

No levantara el ferro de la arena,

Porque al puerto llego Pedro de Arana

Al risueno apuntar de alba serena,

Y al punto por su rastro se derrota,

Mas no deja en el mar rastro de flota.
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fielmente indica el principio de la depravacion del gusto,

sin llegar todavia a los extremes de delirio que hallare-

mos en el siglo xviii, es la Solemnidad Funebre y Exe-

quias de Felipe IV, celebradas en 1666 por la Real Au-

diencia de Lima, en su Iglesia Metropolitana, e impre-

sas el mismo afio. Fue colector de este libro y autor de

la relacion de las honras D. Diego de Leon Pinelo, no

muy inferior a su hermano en dotes de erudicion y va-

ria literatura; pero en la relacion misma abundan los

—El Ajigelico. Escr'ibelo con estilo de poeta lirico el Padre Fray Adriano de

Alecio, del Orden de Predicadores , natural de Lima. Ofrecelo con afecto de obe-

diente a nuestro Reverendhimo Padre Maestro Fray Tomds Turco ^ General del

Orden de nuestro Padre Santo Domingo Impreso en Miircia por Estcban Li-

ber6s. Ano de 1645, 4.°

—El Santiiario de Niiestra Schora de Copabacana^ en diez y ocho silvas ,

por el Rdo. P. Maestro Fr. Fernando de Valvcrdc Lima, por Luis de Lira,

164 1,
4.°

—Poema heroyco hispano-latino de la fundacion y grandezas de la muy noble

y leal Ciudad de Lima. Obra postuma del M. R. P. M. Rodrigo de Valdes, de

la Compah'ia de Jesus, Cathcdratico de Prima j'ubilado, y Prefccto Regente de

Estudios en el Colcgio Maximo de San Pablo. Sdcale a luz el Doctor D. Fran-

cisco Garabito de Leon y jJIessia, Cura Rector de la Iglesia Metropolitana de

Lima, Visitadory Examinador general en su Arzohispado, etc. Sobriiw y primo

hermano del autor En Madrid, en la imprenta de Antonio Rotndn, aTio 1687.

(En la Revista de Lima, t. iii, i860, publico un estudio sobre este poema

D. J. A. de Lavalle.)

—Ldgrimas numerosas en la mucrte de Dona Maria de Sanabriay Salas,llo-

radas por supadre y dirigidas a su esposo. Impreso en Lima por Bernardino de

Guzman, afio 1633. Se encuentra en la Biblioteca Nacional, en el t. xxviii

de la gran coleccion de poesias varias, la mayor parte manuscritas, conocida

con el titulo de Parnaso. «Es escritor castizo y elegante este Sanabria,

aunque no de mucho brio» (dice Gallardo).

Ya que tu muerte, oh cara prenda mia,

Mis ojos embaraza con el llanto

Y los hurta su oficio noche y di'a,

Permite que en alivio del quebranto

Que le ocasiona, suspirarle pueda

Quien en ti de su vida perdio tanto.
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rasgos de mal gusto, y son, por de contado, miicho ma-

yores en las inscripciones y hieroglyphicos del tumulo,

en el indigesto sermon del Dr. Juan Santoyo de Palma,

digno de Fr. Gerundio de Campazas, y en las poesias

latinas y castellanas con que se adorno el portico de la

iglesia. Hay acrosticos y centones, disticos retrogrados,

emblemas, sonetos que son a un tiempo latinos y caste-

llanos, laberintos cuyas letras se pueden leer de innu-

merables maneras, diciendo siempre lo mismo; en suma,

todos los primores registrados en Caramuel y en Ren-

gifo. La mayor parte de los poetas latinos (que no son

los peores, sin duda porque la imitacion directa y aun

servil de buenos modelos los contiene) son anonimos:

solo constan los nombres de D. Juan Ramon, Tomas

Santiago Concha y Pedro Santiago Concha: las restan-

tes figuran como obras colectivas del colegio de San

Pablo de la Compania de Jesus, del colegio de San 11-

defonso de la orden de San Agustin, y de los estudian-

tes religiosos del convento grande de Predicadores. Los

castellanos son D. Luis de Figueroa Bustamante , el

mismo D. Diego de Leon Pinelo, el Licdo. Pedro Es-

pinosa de los Monteros, el presbitero D. Juan de ViUe-

gas, mercenario Fr. Luis Galindo de San Ramon, don

Pedro de Leon Giron, D. Jeronimo Vazquez de He-

rrera corregidor del Cercado, el agustino Fr. Jose de

la Cruz, el Licdo. D. Francisco Cano Moraly Peralta, el

bachiller Lucas de Tapia, el cura rector del puerto de

Arica D. Bernardino de Cervantes y Lugo, D. Diego de

Velasco, Bernardo Gutierrez y Torices, el bachiller Bal-

tasar de Cuellar, el oficial real de la Caja de Lima don

Francisco Colmenaresde Lara, elcapitan Bartolome de

Leon Atienza, D. Francisco Reinoso, D. Antonio de
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Espinel, D. Juan de Buendia y Pastrana colegial de

San Martin, D. Juan de Urdaide, el maestro Evia, gua-

yaquileiio, a quien ya conocemos, Jose Antonio Davila,

D. Jose de Castro Isagaga Todosestos obscurospoe-

tastros, que debian de ser por entonces lo mas florido

del Parnaso limefio, compiten entre si en hinchazon y

conceptismo; pero algunos, especialmente Davila, Fi-

gueroa Bustamante y el P. Galindo, versifican con ro-

bustez y quiza fueran dignos de haber nacido en epoca

menos infeliz (i).

La prueba de que no faltaban estudios ni ingenio, sino

acertada direccion en los unos y recta aplicacion en el

otro, nos la da el hecho de haber salido precisamente

del Peru la mejor ymas ingeniosa poetica culterana, tan

docta y tan aguda que, a no ser la causa pesima y de-

testable, pudieramos decir de su defensor con palabras

de Virgilio:

Si Pergama dcxira

Defendi possent: etiam Jiac defensa fuisstnt.

Me refiero al Apologetico del limefio Dr. Juan de Espi-

nosa Medrano: obrilla estampada en la capital del Peru

en 1694, y uno de los frutos mas sabrosos de la primi-

tiva literatura criolla (i). Lo que pareceria increible.

(i) Solemnidad Fiinebre y Exeqiiias a la muerlc del Catholico y Augus-

tisshno Rci Nuestro Sehor D. Felipe IVel Grande, q%ie celebro en la Iglesia Me-

tropolitana la Real Audiencia de Lima, que oi (sic) gobicrna en vacante
, y man-

do imprimir el Real Acuerdo de Gobierno. Con licencia. En la Imprcnta de Juan

de Quevedo. Afio de 1666 (Portada grabada), 4.° Posee ejemplar de este

raro libro mi amigo D. Jose Sancho Rayon.

(i) Apologetico en favor de D. Luis de Gongora, Principe de los Poetas Lyri-

cos de Espaha, contra Manuel de Fariay Sousa, Cavallcro portugues, que dedica

al Excmo. Sr. D. Luis Mendez de Haro, etc Su autor el Dr. Juan de Espi-
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si no supieramos de sobralo mucho que ciega a los hom-
bres el espiritu de su tiempo, es que el Dr. Espinosa
Medrano, que conocia tan bien la literatura clasica, que
escribia por lo general con tanta claridad y llaneza, y
mostraba tan buen sentido en la critica de las aberra-

ciones en que incurrio Manuel de Faria y Sousa en su

comentario a Camoens, gastase miseramente tales dotes

en componer un Apologetico del Polifetno y de Las So-

ledades de Gongora.

Con mucho donaire y razon se burlaba el doctor li-

meno de las lucubraciones alegoricas en que tanto su-

daba el comentador portugues para obscurecer el clari-

simo texto de Los Lusiadas: «iOuien le dixo a Manuel
de Faria que los poetas habian de tener misterios? iO
cuando los hallo en Camoens? Debe de querer que una

Octava Rima tenga los sentidos de la Escritura, 6 que

en la corteza de la letra esconda como clausula cano-

nica otros arcanos reconditos, sacramentos abstrusos,

mysterios inephables.» Pero en vez de detenerse aqui,

como la prudencia pedia, se arrojaba al extremo opuesto

y no menos temerario de mirar en la poesia solamente

el aspecto exterior y retorico, la pompa de palabras, el

alino de locuci6n, entendiendo torpemente el concepto

de la forma: «Alma poetica pide Faria en Gongora.....

nosa Medrano, Colegial Real en el insignc Scminario de San Antonio cl Magna,

Catedralico de Artes y Sagrada Theologia, en ll: Cura Rector dc la Santa Igle-

sia Cathedral de la ciudad del Ciizco, caheza de los rcinos del Peru en el Niiei'o

Mundo. Con liceiicia. En Lima, en la imprenta de Juan dc Qua'cdo y Zarate.

Alio de 1694, 8." Con versos laudatorios de D. Francisco de Valverde Mal-

donado y Xaraba, de D. Diego de Loaysa y Zarate, del Licdo. D. Bernabe

Gascon Riquelme, del maestro Juan de Lyra y del maestro Francisco Lopez

Mexia.
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Si alma llamo las centellas del ardor intelectivo, mil al-

mas tiene cada verso suyo, cada concepto mil vivezas.»

Mala defensa tenianlos seiscientosy mas ejemplos de

hiperbaton latinizado que el comentador de Camoens

habia contado en Gongora; pero Espinosa INIedrano, to-

mando la cuestion muy de raiz, emprendio probar que

era atrevimiento insigne y muy digno de alabanza el en-

riquecer nuestra lengua con los despojos de su madre;

no de otro modo que Horacio, curiosamentc feliz, se-

gun la expresion de Petronio, remedio la pobreza de la

suya con los tesoros del Atica. «Y amanecio entoncea

nuestra poesia, de tan divino taller, grande, sublime,

alta, teorica, majestuosa y bellisima, digna de mayores

ornatos, de pompas mayores y quedaron comunes los

arreos, indiferentes las galas. Adornaronla entonces con

decencia los aureos collares que antes la abrumaban con

melindre.» Y si no acerto Juan de Mena en la misma em-

presa,fue por haberla intentado en un siglo en que estaba

la poesia castellana «descenida, inculta, riisticay humil-

de, y era risa quererla cargar de los arreos de la latina

Cadenas de oro que sirvieron de adorno a robusta ma-

trona, colgarselas a musa pueril, mas es prenderla que

ataviarla.» Buscaba Espinosa en la literatura rom.ana

del Imperio los precedentes de la altisonancia y pompa

del estilo gong6rico,y reconbcio, antes que otro al-

guno, el parentesco estrecho de sangre y temperamento

poetico entre los cordobeses del primer siglo, y el cor-

dobes de ahora: «Aquel hablar brioso, galante, sonoro

y arrogante es quitarselo al ingenio espanol, quitarle el

ingenio y la naturaleza. Luego que las Musas latinas co-

nocieron a los espafioles, se dexaron la femenina deli-

cadeza de los italianos, y se pasaron a remedar la bra-
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veza hispana V esto no es tan nuevo que no haf^a

cerca de diez y siete siglos que ios espanoles hablan
como espanoles V es inuy del genio espanol nadar
sobre las ondas de la poesia latina con la supcrioridad

del oleo sobre las aguas.»

He dicho en otra parte, y no me arrepiento de ello,

que el Apologetico de Espinosa es una perla caida en el

muladar de la poetica culterana. iY quien era este in-

genioso, aunque extraviado, preceptista? Conociasele

en su tiempo por el vulgar apodo de El Lunarej'o, a

causa de tener, no uno, sino varies lunares en el ros-

tro (i). En el colegio de San Antonio del Cuzco curso

todas las artes y ciencias que alii se enseilaban «desde

la infima de Gramatica hasta la soberana de Theologia».

A Ios doce afios tani'a con habilidad y despejo diversos

instrumentos musicales: a Ios catorce componia autos y

comedias, de las cuales solo ha quedado un titulo: El
robo de Proserpina. A Ios diez y seis desempenaba una

catedra de Artes, y en la ensefianza paso toda su vida,

sin que fuesen obstaculo las dignidades eclesiasticas que

obtQvo de magistral, tesorero, chantre, y, finalmente,

arcediano de la catedral del Cuzco. Andan impresos

sermones suyos y otros opusculos teologicos, en que

campean su mucha doctrina y depravado gusto. Parece

que escribio tambien un curso de Philosophia Tho-

(i) Hay articulo biografico de Espinosa Medrano en el excelente Die-

cionario Histurico del Peyu ^ del general Mendiburu, obra la mas apreciable

de su genero que posee ninguna repiiblica de America, aunque mas atiende

a la parte politica y militar que a la literaria, y adolcce del defccto de no

indicar con precision sus fuentes bibliograficas. {Diccionario Ilislorico y Bio-

grafico del Peru, formado y redactado por Manuel de Mendiburu. Lima, 1874

y sig. 9 vols.)
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mistica. Sus contemporaneos le veneraron como un

oraculo: en vida suya se escribio un libro entero de pa-

negiricos a su nombre con el titulo, que entonces no pa-

recia ironico, de Gloria enignidtica del Dr. jfiian de

Espinosa Medrano. En suma; este sabio y piadoso cuz-

quefio fue, por decirlo asi, como el ensayo 6 primera

prueba del farooso Peralta Barnuevo, con quien pronto

vamos a hacer conocimiento.

Un solo poeta peruano de fines del siglo xvii logro,

merced a lo humilde de su condicion y al genero en que

principalmente hubo de ejercitar su travieso ingenio*

librarse de la plaga del gongorismo, pero no del con-

ceptismo, 6 mas bien del equivoquismo rastrero y de la

aficion a retruecanos y juegos de palabras. Llamose este

festivo poeta D. Juan del Valle y Caviedes, por apodo

£1 poeta de la Ribcra. Sobre el dejamos la palabra a

su descubridor y ferviente panegirista el Sr. Palma, que

en 1873 ^io a la estampa la coleccion de los versos de

Caviedes, picantes como guindillas (i).

«En 1859 tuvimos la fortuna de que viniera a nuestro

poder un manuscrito de enredada y antigua escritura.

Era una copia hecha en 1693 de los versos que, bajo el

mordedor titulo de Diente del Paniaso, escribio, por

los anos de 1683 ^ 1691, un limeno nombrado D. Juan

del Valle y Caviedes.

»Caviedes fue hijo de un acaudalado comerciante es-

pafiol, y hasta la edad de veinte anos lo mantuvo el pa-

dre a su lado, empleandolo en ocupaciones mercantiles.

A esa edad enviolo a Espana; pero a los tres anos de

(i) En el tomo v de la muy importante Coleccion de Dociitnentos Litcra-

rios del Peril , del coronel Odriozola.
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residencia en la metropoli regreso el joven a Lima,
obligado por el fallecimiento del autor de sus dias.

»A los veinticuatro afios se encontro Caviedes posee-
dor de modesta fortuna, y ech6se a triunfar y darse

vida de calavera, con gran detrimento de la herencia y
no poco de la salud. Hasta entonces no se le habia ocii-

rrido nunca escribir versos; y fne en 1681 ciiando vino

a darse cuenta de que en su cerebro ardia el fuego de

la inspiracion.

»Convaleciente de una grave enfermedad, fruto de

sus excesos, resolvio reformar su conducta. Casose, y
con los restos de su fortuna puso, en una de las cova-

chuelas 6 tenduchos vecinos al palacio de los Virreyes,

lo que en esos tiempos se llamaba un cajon de ribera,

especie de area de Noe, donde se vendian al menudeo
mil baratijas.

»Pocos anos despues quedo viudo; y d poeta de la

ribera (apodo con que era generalmente conocido), por

consolar su pena, se dio al abuso de las bebidas alcoho-

licas, que remataron con el en 1692, antes de cumplir

los cuarenta afios, como el mismo lo presentia en uno

de sus mas galanos romances.

»Por entonces era costosisima la impresion de un

libro, y los versos de Caviedes volaban manuscritos de

mano en mano, dando justa reputacion al poeta. Des-

pues de su muerte fueron infinitas las copias que se sa-

caron de los dos libros que escribio, titulados Dientc

del Parnaso y Poesias Varias. En Lima, ademas del

manuscrito que poseiamos, y que nos fue sustraido con

otros papeles curiosos, hemos visto en bibliotecas par-

ticulares tres copias de estas obras, y en Valparaiso,

en 1862, tuvimos ocasion de examinar otra en la colec-
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cion de manuscritos americanos que posee el bibliofilo

D. Gregorio Beeche.

»Caviedes ha sido un poeta bien desgraciado. Muchas

veces hemos encontrado versos suyos en periodicos del

Peru y del extranjero, anonimos 6 suscritos por algun

pelafustan. En vida fue Caviedes victima de los medi-

cos empiricos, y en muerte vino a serlo de la pirateria

literaria. Coleccionar hoy sus obras es practicar un acto

de honrada reivindicacion

>>E1 bibliotecario de Lima D. Manuel de Odriozola,

que tan utilmente sirve a la historia y a la literatura pa-

trias dando a la estampa documentos poco 6 nada co-

nocidos, es poseedor de una copia de los versos de Ca-

viedes hecha en 1694

»Caviedes no se contamino con las extravagancias y
el mal gusto de su epoca, en que no hubo alumno de

Apolo que no pagase tributo al gongorismo. En la re-

gocijada musa de nuestro compatriota no hay ese alam-

bicamiento culterano, esa mania de lucir erudicion in-

digesta, que afea tanto las producciones de los mejores

ingenios del siglo xvii. A Caviedes lo salvaran de hun-

dirse en el osario de las vulgaridades la sencillez y na-

turalidad de sus versos y la ninguna pretension de sen-

tar plaza de sabio. Decimas y romances tiene Caviedes

tan frescos, tan castizos, que parecen escritos en nues-

tros dias En el genero festive y epigramatico no ha

producido hasta hoy la America espanola un poeta que

aventaje a Caviedes. Tal es nuestra conciencia literaria.

Las galanas espinelas a un medico corcovado, a quien

llama nids dohlado que capa depobre ciiando nueva, y

Mas torcidoque una ley

Cuando no quieren que sirva;
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el sabroso coloqiiio entre la Miierte y un doctor mori-

bundo; el repiqueteado romance a la bella Anarda, y
otras muchas de sus composiciones, no sedan desdena-
das por el inmortal vate de la satira contra el matri-

monio.»

Reconoce Palma que los romances de Caviedes estan

afeados por gran numero de expresiones groseras y mal-

sonantes y de imagenes feas y nauseabundas: conse-

cuencia, en parte, de los temas que, con predileccion,

cultivo el poeta, acerrimo fustigador de la pedanteria

de los medicastros que infestaban la colonia. Pero con

todos sus defectos de pulcritud y de gusto, con todos

sus resabios de poeta callejero y desmandado, Caviedes

no debe ser confundido entre la turbamulta de los imi-

tadores de Quevedo que pululaban en Espana y sus co-

lonias a fines del siglo xvii y principios del xviii, y si

es hiperbole notoria compararle con su modelo, de quien

no tiene ni la penetrante intencion, ni la intensa y
amarga ironla, ni la varia y copiosa doctrina, ni la vasta

concepcion comico-fantastica del mundo, ni el raudal

inagotable de lengua, ni las portentosas invenciones de

estilo, todavia se le debe un puesto honroso entre los

poetas picarescos y provocantes a risa, en el coro de

Camargo y Zarate, Fr. Damian Cornejo, Gerardo Lobo

y D. Diego de Torres.

Lazo entre la literatura peruana del siglo xvii y la

del XVIII fue la tertulia 6 academia que en su palacio

reunia por los anos de 1709 y 17 10 el Virrey Marques

de Castell-dos-Rius (D. Manuel Oms de Santa Pau de

Sentmanat y Lanuza), antiguo embajador en Paris y

en Lisboa, y aunque Catalan, ardiente partidario de la

causa de Felipe V. Conservanse las actas de estas re-
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uniones literarias en un codice titulado Flor de Acade-

mias, que posee D. Pascual de Gayangos, y del cual

nos ha dado peregrinas noticias el diligentisimo histo-

riador de nuestra poesia del siglo xviii D. Leopoldo

Augusto de Cueto, marques de Valmar. Los principa-

les ingenios que concurrian a leer versos en esta aca-

demia eran: el presbitero D. Miguel Saenz Cascante; el

Padre maestro Fr. Agustin Sanz, Vicario de los Mini-

mos, calificador del Santo Oficio, confesor y consultor

del Virrey; el Marques de Brenes (D. Juan Eustaquio

Vicentelo y Toledo), que habia sido gobernador y ca-

pitan general de Tierra Firme; el Alguacil mayor de la

Real Audiencia de Lima, D. Pedro Jose Bermudez de

la Torre; el Secretario del Virrey, D. Juan Manuel de

Rojas y Solorzano, caballero de Santiago; el celebe-

rrimo Dr. Peralta Barnuevo, catedratico de prima de

Matematicas en la Universidad, cosmografo e ingeniero

mayor de los reinos del Peru; el festivo entremesista,

D. Jeronimo de Monforte; el Marques del Villar del

Tajo, general de la mar del Sur; el Conde de la Granja

D. Luis Antonio de Oviedo y Herrera, gobernador de

la provincia del Potosi.

«E1 mal gusto de la epoca (dice el Sr. Cueto) rebosa

en esta abundante coleccion de versos artificiales y con-

ceptuosos Pero acaso por el aislamiento en que vi-

vian los poetas en aquellas apartadas regiones, el cul-

tismo ni subio all! a las nebulosas alturas de los Gon^

goras, ni descendio a la ruin y repugnante esfera de los

Montoros. Los asuntos academicos son unas veces no-

bles y naturales, como, por ejemplo, a la victoria alcan-

zada por Felipe V en la batalla de Luzzara; otras, las

mas, son de aquellos que ponen en prensa el ingenio y
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provocan los juegos de metro y de palabra, los retrue-

canos y los conceptos. Ya expresan el rendimiento de

amor a una dama, en redondillas, con la obligacion de

acabar cada una de ellas con un titulo de comedia; ya

discurren sobre lo que bordaba Penelope en su famosa

tela, 6 sobre cual es defecto mas tolerable en la mujer

propia, la necedad 6 la fealdad; ya pintan a una dama

en un romance con la precision de haber de constar

cada copla de un titulo de comedia, de otro de un libro,

del nombre de una calle de Madrid 6 Lima y de un

refran; ya, en fin, escriben romances que son al mismo

tiempo latinos y espanoles. En medio de estas y otras

extravagancias semejantes, asoma a menudo la fantasia

viva y fecunda de aquellos ingenios extraviados. El Vi-

rrey tenia en su palacio un salon dispuesto para repre-

sentaciones dramaticas. En algunas ocasiones se impro-

visaban comedias. Las reuniones empezaban con mu-

sica, y el magnate mismo no se desdeiiaba de tocar la

guitarra delante de aquellos poetas, amigos suyos pre-

dilectos, que si bien libres, traviesos y conceptuosos, no

son en sus versos ni licenciosos ni chocarreros» (i).

A esta pintura, trazada de mano maestra, conviene

aiiadir algunos rasgos individuales de los principales

poetas. El Marques de Castell-dos-Rius dio culto a las

musas dramaticas, y ademas de varias loas insertas en

elcodice, sabese que compuso e hizo representar en

su teatro privado una tragedia, 6 mas bien opera, £/

Perseo, de la cual dice Peralta Barnuevo, en una de

las notas de su poema Lima Fiuidada, que «tenia ar-

(i) Historia Critica de la Poc&ia Castellana en el sigh XVIII..... Tercera

edicion, corregida y aumcntada. Tomol..... Madrid, Rivadeneyra, 1893 (t. xcvii

de la Coleccion de Escritores Castellams) ,
paginas 83-91.
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moniosa musica, preciosos trajes y hermosas decora-

ciones, y que en ella mostro el Virrey, no solo la ele-

gancia de su genio poetico, sino la grandeza de su animo

y el celo de su amor».

«Tenia el Marques perverso gusto poetico (advierte

el Sr, Cueto). El es quien ponia a los asuntos academi-

cos, en sus tertulias literarias, tantas pueriles dificulta-

des metricas, indignas de la verdadera poesia; y se tras-

luce en la Noticia proemta7 dQ la Flor de Academias

que el culto y elegante Virrey blasonaba de que en la

suya «se habian hecho usuales los primores mas difici-

»les» y «que continuamente se componian alii poesias,

»ya retrogradas, ya con ecos, paranomasias, y otras

»delicadas armonias y artificiosas elegancias» (i).

(i) Ampliando las noticias contenidas en su libro, nos ha facilitado nues-

tro ilustre companero el Sr. de Cueto las muy interesantes notas que pu-

blicamos a continuacion:
—Castell-dos-Rius (D. Manuel de Oms y de Santa Pau, Marques de)-

Natural de Cataluna; Grande de Espana; Virrey del reino de Mallorca; Em-
bajador en Portugal y en Francia. Murio en Lima, a los sesenta anos de su

edad, el dia 24 de Abril de 1710, siendo virrey, gobernador y capitan ge-

neral de los reinos del Perii, Tierra-Firme y Chile.

Flor de Academias
,
que contiene las que se celehraron en el Real Palacio de

estacorte de Lima, en el gahinete del Excmo. Sr. D. Manuel de Omsy de Santa

Pa/t, Ohm de Sentmanat y de Lanuza, Marques de Castell-dos-Rius desde el

bines 23 de Septiembre del ano de 1709 hasta el 24 de Abril de 1710.—Es un co-

dice de 206 hojas
,
perteneciente a la preciosa coleccion de manuscritos del

Sr. D. Pascual de G'ayangos.

En este codice hay poesias de varies ingenios, y algunas del Virrey. To-

das conceptuosas, como de aquel tiempo. Para dar alguna idea de aquellas

tertulias poeticas, copiaremos algunas palabras de la Noticia proemial de la

Flor de Academias

:

«Detennin6 (el Virrey) celebrar en su gabinete todos los lunes por la

noche una academia, compuesta de aquellos caballeros sus mas favorecidos

y estimados, y que mas inmediatamente y con mayor afecto le asistian

El orden que observo S. E. en las primeras academias fue dar a todos los

ingenios un mismo asunto, a que compusiesen de repente, senalandoles
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Don Jeronimo de Monforte y Vera, poeta aragones,

se distinguia especialmente en la improvisacion bur-

lesca, y hay en el codice Flor de Acadcmias miichas

muestras de su jovial ingenio. En el prologo se dice,

hablando de el: «Muy favorecido de las musas festivas.

tambien el metro en que habian de escribir
, y un breve espacio de tieinpo

para correr la pluma en su desempeno.

»Precedia a la composicion poetica la dulce armonia. Musica formada de

diesti'as escogidas voces y varios sonoros instrumentos. Ostentaba el regio

eamarin, en el aparato magnifico de su opulencia, los preciosos adornos que

entre el lucimiento y la curiosidad dilataban los animos en el gusto ylaad-

miracion

»A la ingeniosa tarea de las obras que se componian de repente, afiadio su

Excelencia la de que se hiciesen juntamente otras de pensado para traerlas

el lunes siguiente

»Su Excelencia habia cultivado la claridad de su entendimiento con el

continuo estudio de todas las letras que ilustran el animo de un generoso

principe, y con el politico manejo de sus altos empleos. Ninguna lengua de

las celebres le fue extranjera.

»Lo que en todas las academias se escribio es lo que contiene este libro.

Pero era mucho mas lo quese decia extemporaneamente a diferentes asun-

tos y argumentos que ofrecian la conversacion , el acaso 6 la controversia

de diferentes materias, facultades y noticias, con admirable propiedad en la

inteligencia de la filosofa, y matematicas, jurisprudencia, teologia, historia,

poetica y razon de estado : usando en todo de rara novedad, sin que jamas

se oyese composicion ordinaria 6 comiin S. E. y los demas ingenios ha-

bian hecho usuales los primores mas dificiles En algunasocasionesse vio

tejida entre S. E. y los demas concurrentes una representaci6n comica en

todos los rigores y preceptos del arte

»Juzgo que en este libro ofrezco a la discrecion una joya muy rica, com-

puesta de peregrinas preciosidades, reservando para otro tomo las demris

obras poeticas de S. E., y para otro las que se escribieron en los festejos c6-

micos para la celebridad de todas las Reales fiestas, y anos de Sus Majesta-

des y nacimiento de nuestro Principe
; y en ese tomo ofrezco todas las loas

que escribieron alternadaiuente S. E. y el Dr. D. Pedro JoseBermudez.»

A la muerte del Marques de Castell-dos Rius, llorada sinceramente en

Lima, escribieron versos varios ingenios del Peru. En el manuscrito Flor de

Academias hay composiciones consagradas a su gloriosa memoria. de D. Pe-

dro Bermiidez de la Torre, del Ldo. D. Miguel Cascante, del Marques de

Brenes, del Conde de la Granja, de D. Juan Jose Bermudez, de D. Mateo
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que le han inspirado las agradables poesias con que se

han visto acreditados sus desvelos en los mas plausibles

teatros de la Europa y en los mas celebres Liceos de la

America.» Residio muchos anos en Lima. Con el titulo

de El amor diiende^ escribio un sainete que fue repre-

Mariano Bermiidez, de D. Pedro de Peralta, de D. Francisco Santos de la

Paz, de D. Jeronimo de Monforte y del capitan D. Diego Rodriguez de

Guzman.

Como muestra de esta poesia ingeniosa, pero desigual, enredada y con-

ceptuosa, pondremos aqui un soneto del Conde de la Granja

:

A LA MtlERTE DEL MARQUES DE CASTELL-DOS-RIUS, VIRREY DEL PERU.

Canto: bien que no s^ si canto 6 lloro,

Ann en sombras, la muerte esclarecida

De un heroe que dio vida con su vida

A ciencias y artes, y al castalio core.

\'^ar6n de un siglo en que volvio el de oro,

Pues goberno con rienda tan medida,

Que en la razon a la justicia unida

Cifro del mando el principal decoro.

Discrete fue sin presuncion de sabio :

Supo hermanar con su saber su suerte,

Supo lo que en mortal junto no cupo.

Igualo al de Demostenes su labio;

^Qu^ no supo el?.... El supo hasta en la muerte

Lo mas que hay que saber, pues morir supo.

—RojAS Y SoLORZANO (D. Juan Manuel de). Caballero de la Orden de

Santiago, Secretario del Virrev del Peru.

Era este ingenio de los que tomaban mayor parte en lasacademias poeti-

cas que se celebraban en Lima en el palacio del Marques de Castell-dos-

Rius (1709 y 1710). En el codice Flor dc Academias hay muchas poesias

suyas. Tenia viva fantasia, y es tal vez uno de los poetas malogrados por el

perverso gusto de la epoca. Creemos oportuno dar aqui una muestra de

su estilo.

Era el 19 de Diciembre de 1709. La academia habia de ser aquella noche

mas solemne y esplendida que de ordinario. Estaba consagrada a celebrar

los anos del rev Felipe V. Diose principle a la funcion con una oracion aca-

dhnica de caracter fantastico, que fue recitada por D. Juan de Rojas, al son

de una miisica suave. Asi empieza esta oraci6n poetica

:
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sentado en el Callao, en 1725, por la familia del Virrey

Marques de Castel-Fuerte, para celebrar la proclama-

cion del rey Luis I. En la Fania postimia, de Sor Juana

Ines de la Cruz (1700), hay una elegia de Monforte, y
son casi los iinicos versos serios suyos que conocemos.

jAh de la sacra mansion!

j
Ah del celeste pensil!

Mi acento escuchad

.

Mi voz oid,

Y al obsequio plausible concurra

De alados ingenios la turba sutil.

Mirad, advertid

Que hoy el veto y el culto promete

A osados alientos el premio feliz

Hoy la noche se goce triunfante,

Pues vagas sus sombras pudieron unir

En mejor firmamento los astros

Que en ella brillantes se miran lucir.

Del aplauso las voces sonoras

Escuche suspenso el celeste confin,

Y del tiempo sus ecos heroicos

En bronces eternos estampe el buril.

Despues pide el poeta a Apolo su favorable inllujo en varias estrofas. He

aqui algunas de ellas :

Ya que mi torpe diestra herir no sabe

Plectro armonioso, citara elocuente,

Permitele pulsar hoy la cadente

Lira siiave.

Hazque el monteen mi voz glorias blasone,

Triunfando del empeno vicioriosa,

Y que mi tosca si en la desdenosa

Dafne corone.

Haz que mi helado espiritu se influya

Del rayo que a tu espiritu merezca,

Y brille en €\ de suerte que parezca

Dadiva tuya.
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El Conde de la Granja, D. Luis Antonio de Oviedo y
Herrera, fue natural de Madrid, y Alvarez Baena le in-

cluye entre sus hijos ilustres; pero por afecto y larga

residencia pertenece al Peru, donde se avecindo defi-

nitivamente despues de haber sido gobernador de la

provincia del Potosi. Nos quedan, como principales

muestras de su numen, el Poema sacro de la Passion

de N. S. yesuc7'islo, que es un larguisimo romance,

quiza el mas largo que existe en castellano, a excepcion

de la Vz'da de la Virgcn^ de D. Antonio de Mendoza;

Despues canta en octavas reales algunas aventuras de Apolo, y, al referir

la fuga de Dafne, proclama la excelencia del amor del corazon en esta no-

table octava

:

jOh vil pasion del apetito humano,
Grosera adulacion de los sentidos,

Que igualas lo vulgar y soberano

Cuando formas dichosos de atrevidos!

Vuelve los ojos, y veras que ufano

Burla el desden arrojos fementidos;

Que amor, si un alma en conquistar se esfuerza,

La vence por constancia, no por fuerza.

—Bermudez de la Torre y Solier (D. Pedro Jose). Doctor enambos
derechos; Alguacil Mayor de la Real Audiencia de Lima.

Uno de los poetas mas abundantes e ingeniosos de aquellos que consti-

tuian la tertulia poetica del Virrey del Peru en los anos de 1709 y 1710. El

codice Flor de Academias dice del Dr. D. Pedro Bermudez estas palabras:

•«Sus obras, estimadas aun en distantes climas, excusan mi alabanza.»

Nada impreso hemos visto de este poeta, a excepcion de estas tres obras:

Soneto destinado a ensalzar un mal poema de D. Francisco Santos de la Paz

en elogio del Obispo de Quito, Virrey del Peru, D. Diego Ladron de Gue-

vara
;

Aclamacion afcctuosa, en aplauso de la heroica accionque ejeciito el Serenisivio

sefior Principe de Asturias matando a tin toro en un bosque poco distante de la

chidad de Sevilla en defensa de la Princesa 7iuestrasenora,el aho pasado 1729.

—

Es un romance endecasilabo, impreso en Lima en 1730;

Un soneto al mismo asunto.

Escribio varias loas.
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y otro poema, mucho mas conocido y celebrado, en
octavas reales, que tiene por asunto la Vida de Santa
Rosa de Lima, patrona del Peru (i). En calidad de tal

poema, sin ser una maravilla, no es de las peores y mas
monstruosas obras de su genero y de su tiempo, y seria

grave ofensa compararle con la Hernandia^ con La elo-

cuencia del silencio y aun con Lima Fiindada. El Conde
de la Granja tiene mas fantasia y versifica mejor que
Peralta Barnuevo: la parte descriptiva es amena y se lee

con gusto. Pero su merito literario, al fin mediocre, no
salvaria el libro del olvido, si no fuese de gran curio

-

sidad historica, no solo porque se refiere a la vida de

la Santa mas popular del mundo americano, sino por lo

mucho que incluye de topografia e historia general del

Peru. En este sentido tiene un valor local inapreciable.

(i) Poema sacro de la Passion de N. S. Jesuchristo
,
que en iin romance cas-

tellano^ dividido en sietc Estaciones, escrib'ia D. Lids Antonio de Oviedo Hervera

y Riieda. Lima, Francisco Sobrino, 1717; 4."

Vida de Santa Rosa de Santa ilfaria, natural de Lima y patrona del Peril,

poema heroyco, por D. Luis Antonio de Oviedoy Herrera, Caballero del Orden

de Santiago, Conde dc la Granja En Madrid, por Juan Garcia Infanzon,

aiio de 171 1; 4.° El poema tiene doce cantos. Las aprobaciones del libro son

e.xtensas e interesantes. Los versos laudatorios, latinos y castellanos, perte-

necen al P. Jose Francisco de la Reguera, prefecto de los Estudios Reales

de Latinidad en el Colegio Imperial de Madrid; al Marques de Miana, con-

sejero de Indias; a los dos famosos poetas dramaticos Zamora y Canizares,

al P. jesuita Jose Rodriguez, d D. Pedro de Urquiza y a un hijo del autor

Uamado como su padre.

En la segunda edicion de este poema, hecha en Lima en 1S67 por el pres-

bitero M. T. Gonzalez La Rosa, se cometio el desacierto de suprimir las 82

paginas de preliminares.

Para hacerse cargo de la copiosa literatura antigua y moderna relativa a

Santa Rosa de Lima, vease el esraerado Estudio Bibliografico de D. Fdli.x

Cipriano C. Zegarra, publicado en 1886 con motivo del tercer centenario de

la Santa. A 276 llegan las obras, de diversos paises y lenguas, que directa 6

incidentalmente tratan de la Santa, con ser esta tan moderna.
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La descripcion que en el primer canto se hace de las

fabricas de la ciudad de Lima y fertilidad de siis valles;

la valiente pintura de una erupcion del Pichincha en el

canto sexto; el relato de las expediciones piraticas de los

corsarios ingleses y holandeses, el Draque, los dos Aqui-

nes y Espilberghen; el catalog© rimado de los principa-

les apellidos de la colonia, y otras muchas curiosidades

que el libro contiene, le hacen digno de ser registrado

por todo americanista; y hasta el mero aficionado a la

poesia le hojea sin fastidio, recreado por la viva imagi-

nacion del autor, que le inspira maquinas e invenciones

de caracter bastante original y romantico, como la his-

toria del magico Bilcadma y del Inca Yupangui, enca-

denado por fatidico decreto a un risco de los Andes.

Inferior al Conde de la Granja como poeta, pero muy
superior a todos los peruanos y a la mayor parte de los

espafioles de su tiempo por las muestras de su saber en-

ciclopedico y el niimero y variedad de sus escritos, se

nos presenta el famoso poligrafo D. Pedro de Peralta

Barnuevo, monstruo de erudicion, de quien sus contem-

poraneos escribieron las cosas mas extraordinarias.

Valga por muchos el testimonio del P. Feijoo en su

discurso sobre Espafioles americanos (tomo iv, dis-

curso 6.° del Teatro critico): «En Lima reside D. Pedro

»de Peralta y Barnuevo, catedratico de prima de Mate-

»maticas, ingeniero y cosmografo mayor de aquel reino:

»sujeto de quien no se puede hablar sin admiracion, pues

»que apenas (ni aun apenas) se hallara en toda Europa

»hombre alguno de superiores talentos y erudicion. Sabe

»con perfeccion ocho lenguas, y en todas ocho versifica

»con notable elegancia. Tengo un librito que poco ha

»compuso, describiendo las honras del senor Duque de
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»Parma, que se hicieron en Lima. Esta bellamente es-

»crito, y hay en el varies versos suyos hartobuenos, en
»latin, italiano y espafiol. Es profundo matematico, en

»cuya facultad 6 facultades logra altos creditos entre los

»eruditos de otras naciones, piies ha merecido que la

»Academia Real de las Ciencias de Paris estampase en

»su historia algunas observaciones de eclipses, que ha re-

»mitido. Es historiador consumado, tanto en lo antiguo

»como en lo moderno, de modo que sin recurrir a mas
»libros de los que tiene impresos en la bibliotheca de su

»memoria, satisface prontamente a cuantas preguntas se

»le hacen en materia de historia; sabe con perfecci6n

»(aquella de que el presente estado de estas Facultades

»es capaz) la Filosofla, la Quimica, la Botanica, la Ana-
»tomia y la Medicina. Tiene hoy (es decir, en 1730 en

»que Feijoo escribia esto) sesenta y ocho anos 6 algo

»mas. En esta edad ejerce con sumo acierto, no solo los

»empleos que hemos dicho arriba, mas tambien el de

»contador de Cuentas y mrticionesde la Real Audien-

»cia y demas tribunales de la ciudad, a que anade la

»presidencia de una Academia de Matematicas }' Elo-

»cuencia que formo a sus expensas. Una erudicion tan

»vasta es acompafiada de una critica exquisita, de un

»juicio exactisimo, de una agilidad y claridad en conce-

»bir y explicarse admirables. Todo este cumulo de dotes

»excelentes resplandecen y tienen perfecto uso en la

»edad casi septuagenaria de este esclarecido criollo.»

iQue es lo que la posteridad ha dejado en pie de la

fama cuasi mitologica de Peralta Barnuevo, atestiguada

por hombre de tan independiente y severo juicio como

el P. Feijoo, tan mal avenido con los errores de la opi-

nion vulgar? Cuesta trabajo decirlo: poco mas que un
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nombre que no despierta ya eco ninguno de gloria lite-

raria. Sus obras no se leen ni en America ni en Espana,

y como muchas son raras, y no creo que ninguna biblio-

teca las posea todas ni nadie las haya visto juntas, es

posible que en algunas de ellas, especialmente en las de

indole cientifica, que ban sido hasta ahora las menos es-

tudiadas, se contenga algo muy importante y que deje

bien parado el entusiasmo del P. Feijoo. Desgraciada-

mente, como historiador y como poeta, sus obras son

bastante conocidas para que pueda ser juzgado sin remi-

sion. Su erudicion era estupenda sin duda, pero indigesta

y de mal gusto: su criterio historico de los mas inciertos

y extravagantes: su estilo en prosa y en verso enfatico,

crespo y campanudo, con todos los vicios de la decaden-

cia literaria, que despues del advenimiento de Luzan y
de Feijoo no eran ya tolerables, ni aun en una remota

colonia, de parte de un hombre que estaba en corres-

pondencia con las principales academias de Europa. Sus

obras, entre grandes y pequefi^s, suman el nuinero de 48

y el 6 sus panegiristas tuvieron la extravagante idea de

ponerlas por el orden de las letras de su nombre y ape-

llidos, de modo que reuniendo las primeras letras de

cada titulo lee uno de corrido: El doctor Don Pedro de

Peralta Barniievo Rocha y Benavides. Hay entre ellas

Observaciones astronomicas^ Regitlacion del tiempo en

treinta y cinco efeinerides , Observaciones nduticas, un

Sistema astrologico demostrativo , una Aritinetica es-

peciilativa^ un plan de fortificaciones para Buenos Aires

y otro para Lima, hasta convertirla en inexpugnable; y
otros tratados de Matematicas, ingenieria y arte militar;

uno de metalurgia, Niievo heneficio de metalcs; otro Del
origen de los monstriios; varies informes juridicos, un
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Arte dc orioi^nafia, numerosas oraciones iiniversitarias

que proniincio siendo Rector, relaciones del gobierno

de los virreyes Castel Fuerte y Conde de la Monclova,

y, finalmente (y citaremos casi Integra la fastidiosa por-

tada, porque da cabal razon del contenido), la Histovia

de Espana vindicada, en que se Jiace sn mas exacta

descripcion , la de sus excelencias y antigiias rtquezas:

se prueba sn poblacion , lengna y reyes verdaderos pri-

mitivos, sn conqnista y gobierno por los carthagineses y
romanos: se describe la verdadera Cantabria : se fijan

las mas ciertas epocas 6 raices del Nacifmetito y Miierte

de Nuestro Salvador: se defiende irrefragablemente la

venida del Apostol Santiago, la aparicion dc Nuestra

Sefiora al Santo en el Pilar de Zaragoza, y las trans-

laciones de sn sagrado ciierpo: se vindica sn historia

primitiva eclesidstica , la de San Satnrnino, San Fer-

min, Oslo y otros siicessos: se refieren las perseciiciones,

los indrtyres y demds saiitos, los Concilios y Progrcssos

de sn Religion hasta el siglo sexto: la historia dc los cm-

peradores y de los grandes varones: el origen e imperio

de los Go(^05 (Lima, 1730). Libro es este de mas aparato

que sustancia, y del cual puede prescindir sin gran tra-

bajo el estudioso investigador de las cosas de la Espana

Antigua, pues si bien es cierto que Peralta aplica y

maneja con desembarazo los textos clasicos, y acierta

en algunas cuestiones geograficas, como la del sitio de

Cantabria, y combate con vigor los falsos cronicones;

tambien lo es que en muchas otras cosas se muestra

credulo en demasia, acepta todo genero de patranas so-

bre los reyes fabulosos, y pasa docilmente por todas las

tradiciones de nuestra primitiva historia eclesiastica, a

las cuales va Ferreras y otros habian puesto tantos repa-
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ros. De aqui el olvido en que cayo muy pronto el libro,

y lo poco que se le cita y consulta. En visperas de la

Espana Sagrada era ya un producto anacronico.

La obra poetica mas considerable de Peralta Barnue-

vo, y la unica que todavia tiene algun lector, no a titulo

de poema, sino de libro de historia americana, es Lima
Fundada 6 Conquista del Peru: Poema heroico en que

se decanta toda la historia del descubrimiento y siije-

cion de siis provincias por D. Francisco Pizarro^ y se

contiene la serie de los Peyes, la historia de los Virre-

yes y Arzobispos que ha tenido^ y la memoria de los

Santos y Varones ilustres que la Ciudad y Reyno han
producido (i). Y, hablando con entera propiedad, no

puede decirse que se lea el poema, que es una mezcla

extraiia de gongorismo y de prosaismo, reuniendo en si

las dos contrarias aberfaciones del siglo xviiy del xviii,

para que ningun rasgo de mal gusto le falte. Lo que se

lee son las copiosas notas historicas y genealogicas que

recargan las margenes.

Fue tambien Peralta Barnuevo poeta dramatico, y
bastante mas feliz que en lo epico. Tenemos a la vista

un codice de sus obras teatrales, perteneciente a la rica

coleccion de nuestro amigo D. Jose Sancho Rayon.

En esta limpia y esmerada copia, que en el tejuelo se

rotula Comedias del Fenix Americano, son tres las pie-

zas incluidas: Triunfos de amor y poder, comedia mi-

tologica, cuyo asunto son las transformaciones de la

(i) Lima, por Francisco Sobrino y Dados, 1732. Dos vols. 4.° Versos

laudatorios de Angel Ventura Calderon, Antonio Sancho Davila Bermiidez

de Castilla, Miguel Mudarra de la Serna Roldan, Francisco de Robles y
Maldonado y Jose Bernal. Este poema ha sido reimpreso en el tomo i de

la Coleccion de documcntos litcrarios del Coronel Odriozola.
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ninfa lo y de Argos el vigilante, entremezcladas con
los amores de Hipomenes y Atalanta; Afectos vencen

finezas^ comedia calderoniana por el gusto de la de

Afectos de odio y amor^ 6 la de Diiclos de amor y leal-

tad; Rodoguna^ que es la tragedia de Corneille aco-

modada a las condiciones del teatro espafiol con bas-

tante destreza, harto mayor que la que mostro Caili-

zares en su imitacion de la Ifigcnia de Racine. Cada una

de estas piezas lleva su loa, constando en la primera de

ellas que la comedia Ti'iunfos de amor y poder fue re-

presentada por orden del Excmo. Sr. D. Diego Ladron

de Guevara, obispo de Quito y virrey del Peru, en ce-

lebracion de la victoria obtenida por las armas de Fe-

lipe V en los campos de Villaviciosa el afio de 1710, y
que Afectos vencen finezas sirvio para festejar los anos

de otro Virrey, el Arzobispo de la Plata D. Diego

Morcillo Rubio de Aufion. Completan el ramillete dos

fines de fiesta y un entremes, con imitaciones visibles

de Moliere en Le Medecin malgre hii y en Lcs Fem-

mesSavantes {\). Este tomo debia publicarse integro, no

solo porque los versos comicos y tragicos de Peralta

Barnuevo valen harto mas que sus octavas epicas, sino

por ser sus obras de las mas antiguas que en nuestro

teatro iniciaron la imitacion del teatro frances, y la Ro-

doguna probablemente anterior al Cinna del Marques

de San Juan, que se imprimio en 1713, y que de seguro

no fue destinada a las tablas, al paso que de la Rodo-

(i) Por el mismo tiempo, un desconocido poeta de Lima, llaniado Vi-

llalta, termino la comedia Amor es arte dc amar, de la cual D. Antonio de

Soils habiadejado linicamente escrita parte de la primera Jornada. Tambien

posee esta continuacion inedita el Sr. Sancho Rayon.
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ginia sabemos que se represento en Lima, y tenia todas

las condiciones necesarias para la escena.

La celebridad literaria de Peralta Barnuevo, el cargo

que varias veces tuvo de Rector de la Universidad de

San Marcos y su propia aficion a todo lo aparatoso y

rimbombante, le convirtieron en obligado cronista de

todos los festejos y funebres solemnidades de su tiem-

po, y proveedor incansable y poligloto de versos e ins-

cripciones para ellos. En este lamentable genero de

literatura compilo sucesivamente los raros libros que

llevan por titulos: Lima triiinfante\ Glorias de la

AmericaJuegos pythios y jubilos de la Minerva perua-
na^ en la entrada solemne del Marques de Castell-dos-

Rius (1708); el Paiiegirico y poesias con que se celebro

la fausta feliz accion del recibimiento en las Escuelas

del Virrey Principe de Santo Biiono (17 16); El Teni-

plo de la Fama vindicado, y unas estancias panegiricas

en italiano al Cardenal i\lberoni (1720); los '^ubilos de

Lima y fiestas reales en los casamientos del Principe

D. Luis (despues Luis I) y de la Princesa de Orleans

(1723); la Fiinebre pompa en las exeqiiias del Diiqite

de Parma {i'j2%)] El Cielo en el Parnaso^ certamen

poetico con que la Universidad de Lima festejo al Vi-

rrey Marques de Villagarcia en 1736; Z<7 Galeria de

la Omnipotencia, con motivo de la canonizacion de

Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo; la Relacion de la

sacra festiva pompa en accion de gracias por la exal-

tacion a la cardenalicia dignidad de D. Gaspar de

Molina (1739), y seguramente otras de que no tenemos

noticia.

Era el poeta laureado de los Virreyes y no se daba

punto de reposo para hilvanar versos de circunstancias
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no solo en castellano, sino en latin, en italiano y en

frances: su vena adulatoria y estrafalaria llego a un

extremo casi de demencia cuando compuso el elogio

del Virrey Armendariz, Marques de Castel-Fuerte, sin

emplear en todo su discurso mas letra vocal que la A.

iLastima de estudios tan torpemente malogradosi (i ).

El ejemplo de Peralta Barnuevo, doblemente deplo-

rable por los solidos meritos de su varia doctrina, con-

tagio a todos los poetas de certamen, que en numero

prodigioso hicieron rechinar las prensas de Lima con

sus abortos durante todo el siglo pasado. No hubo su-

ceso prospero 6 infeliz que no se solemnizase con ri-

diculos versos. La coleccion de estas antologias es

manjar regalado para los bibliofilos; y el breve cata-

logo que de algunas de ellas presentamos en nota bas-

tara a indicar, por la sola extravagancia de los titulos,

lo depravado y absurdo de su contenido. Figuran en

estos centones bastantes poetisas: Dona Violante de

Cisneros, monja definidora en el monasterio de la Con-

cepcion; Dona Maria Manuela Carrillo de Andrade y

Sotomayor, llamada en su tiempo /a Liuiana Musa\

Sor Rosa Corvalan; Dona Rosalia de Astudillo y He-

rrera; Doiia Josefa Bravo de Lagunas, abadesa de Santa

Clara, autora de un soneto, no malo, a la muerte de

la reina Barbara, del cual son estos tercetos:

Descansa en paz, pues tu virtud me misa

La corona mejor que te declara

El que alia en las estrellas te eterniza;

Que a mi para seguirte me prepara

El religioso saco en su ceniza

Del fin postrero la verdad mas clara.

(i) Sobre Peralta Barnuevo publico un importante estudio en la Rerista

del Plain (tomos viii, ix y x) D. Juan Maria Gutierrez.
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Pero es maravilla encontrar en medio de tal farrago

alguna cosa racional: hay octavas en que todas las pa-

labras empiezan con la letra C:

jCielos! Como canciones cantaremos

Con corazones casi consumidos

versos en metafora de miisica y en metafora de imprenta;

y se hace, sobre todo, grande ostentacion de metrificar

en diversidad de lenguas: en la Parentacion solemne de

la reina Maria Amalia de Sajonia (1761) se emplean

no solo el latin, italiano y I'rances, sino el ingles, el ale-

man, el hungaro, el portugues, el Catalan, el vascuence,

el quichua y el dialecto de los indios de Moxos. Muchas

cosas se ensenaban en la Universidad de San Marcos y

en los colegios de la Compania de Jesus; lo unico que

no se ensefiaba era el buen gusto (i). Estas coronas

(i) Parentacion Real al Soberano nomhre e inmortal memoria del catolico

Rey de las Espanasy Emperador de las Indias D. Carlos II, fiinehre solem-

nidady siintuoso mansoleo que en sus realcs exeqinas en la Iglcsia Mctropolitana

de Lima consagro a sus piadosos manes el Excelentisimo Scfior D. Melchor

Portocarrero Laso de la Vega Virrey, Goberttador y Capitan general de eslos

reinosy .provincias del Peru, Tierra Firme y Chile. Escribela de orde^i de Su

Excelencia el R. P. M. Fr. yosr de Buend'ia, dc la Compania de Jesus. En la

Imprenta Real del Santo Oficioy dc la Santa Cruzada. Ano de 1701. (Con una

lamina que representa el tiimulo).

Hay versos de veintiocho 6 treinta poetas, todos obscurisimos, a excep-

cion de Peralta Barnuevo.
—Aplaiiso reverentcy afectuoso dc la Universidad de San Marcos a D. Diego

Ladron de Guevara, 1 7 1 1

.

—El Sol en el Zodiaco. Certamcn poctico en el solemne , triunfal rccihimiento

de D. Carmine Nicolas Caracholo, Principe de Santo Buono, 17 17-

— Cartel del certamcn. El Thcatro heroico. Certamcn politico de la Universi-

dad al recibimicnto de D. Diego Morcillo Rubio de Aumn , 1720

.

—Cartel del certamcn. El Jiipitcr Olimpico. Para la festiva cclebracion poi-

tica dc la Universidad a Morcillo Rubio de Aumn, 1720.

—Elisio peruana. Solcmnidades heroicas y festival deinostracioues de jubilos
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poeticas son, por decirlo asi, las postreras heces del ciil-

teranismo, que en las colonias mantuvo su doniinacion

medio siglo mas que en la peninsula.

Fue de los iiltimos y mas disparatados poetas de oca-

sion un mozo andaluz, de bastante chispa, pero todavia

que se han logrado en la muy Xohle y muy Leal Ciudiid dc /os Reyes, Lima, en

la aclamacioji de D. Luis Primcro, N. S. Las resume D. Gcronimo Fernandez

de Castro y Bocdtigel.'Limz., por Francisco Sobrino, 1725. Tuvieron estas

fiestas la rara condicionde ser postumas, puesto que Luis Primero habia

fallecido en 31 de Agosto de 1724, y todavia en el Callao le estaban feste-

jando a principios de Febrero de 1725. Se representaron con esta ocasi6n

tres comedias: Los jfuegos Ol'impicos, de Salazar y Torres; /:/ Poder de la

Amistad, Ae^loveto; Para veneer amor querer 'rencerle , de Calderon. Para

esta ultima compuso Peralta Barnuevo una loa, Monfortc un sainete y Fer-

nandez de Castro una introduccion, zarzuela, baile y fin de fiesta para el 5^-

rao de los Planetas. Todo viene inserto en el Elisie Peruano.

—Parentac'ion Real, sentimienio publico, luctuosa pompa,ftinebre solemnidad,

en las reales exequias de D. Luis /, Catolico rey de las Espahas y Empera-

dor de las Indias. Suntuoso mausoleo que a su augusto nomhre e inmortal me-

moria erigio en la iglesia de Lima el E.xcmo. Sr. D. Jose de Armendariz, Mar-

ques de Castel-Fuerte, V/rrey, etc. Escrihelo de orden dc su Excclencia el R. P.

Fr. Tomas de Torrcjon, dc la Comp. de jfcsiis Lima, imp. de la calle de Pa-

lacio, por Ignacio dc Lunay Bohorquez, 1725, A°-

—Funebre, rcligiosa pompa de nuestro Santisimo Padre Benedicto XIII, por

Fr. Alonso del Rio, 1731.

—Magmfica parcntacion y funebre pompa, en la ocasion de trasladarsc la

sepultura del cucrpo de D. Diego Morcillo Rubio dc Aunon. Sdcala a luz

el Dr. D. Alfonso Carrion y Morcillo. Lima, Antonio Gutierrez dc Cehallos.

Afio dc 1744.
—Hercules Aclamado dc Minerva. Ccrtamen portico dc la Universidad al re-

cibimiento del virrcy Manso, 1745-

—Parentacion Real, lucticosa pompa y suntuoso cenotafio que al augusto nom-

brey realmemoria de D. Felipe F, Rey dc las Espanasy Emperador dc las In-

dias mando erigir el Exmo. Sr. D. Jose Manso de Velasco, Virrey, etc

Cuya relacion escribe de orden dc su Excelencia el Sr. D. Miguel Sainz de Val-

diviclso Torrcjon, abogado de esta Real Audicncia. Am de 1747. (Con una gran

lamina, que representa el catafalco.)

—El Dm de Lima. Proclamacion Real de Fernando VI, 1748. No contiene

mas versos que una loa de D. Felix de Alarcon.

—Plausibles fiestas que en la proiincia dc Cruaylas consagro al Catholico Rey
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de mayor notoriedad por sus travesuras y picara vida,

que al fin dieron con el en elasilo de los Padres Betlemi-

tas, maltrecho de cuerpo y agriado de voluntad. Llama-

base el tal D. Esteban de Terralla y Landa: habia sido

coplero aulico del virrey D. Teodoro de la Croix, y

de las Espafias, el Scnor D. Fernando el Sexto, cl avior y lealtad delgeneral don

Bartolomi' de Silva. Por D. Francisco Xavier dc Villalta y Nunez. Livia^ iui-

prenta de la callc de Palacio, 1749.
—-Relacion dc las exequias y funebre pompa que a la niemoria del muy alto

y poderoso Senor D. Juan V..... Rey de Portugal y de los Algarbes viando eri-

gir en esta capital de los Reyes el dia 8 de Febrero de i"] ^2 elExcnio. Sr. D. Jose

Manso de Velasco , Conde de Superunda , Virrey., etc. De cuya orden la es-

cribe cl R.P. M. Fr.Jose Brax'o de Rivera., de la Comp. de Jesus Ano de

1752.

—Puntual descripcion
,
fihiebre lamcnto y suntuoso tiunulo de la regia, do-

lientepompa con que en la Iglesia Metropolitana de la ciiidad de los Reyes, carte

de la America Austral.^ mando solemnizar las reales exequias de la Sma. Se-

fiora Doha Mariana Josefa de Austria, reyna fidelisimadc Portugaly los Algar-

bes.1 el dia 15 de Marzo de 1756, el activo celo del Conde de Superunda, Vi-

rrey, etc..,.., de cuyo superior mandato la escribe el R. P. Fr. Alejo de Alvites,

del Orden Serdfico. Anode 1756.
—Relacion fiinebre de las reales exequias que a. la triste memoria de la Sere-

n'lsima Majestad de la muy alta y muy poderosa Sra. Doiia Jllaria Barbara de

Portugal, Catolica Rcina de las Espahas inatido cclebrar el virrey D. Jose

Manso de Velasco, Conde de Super-unda , de cuya orden la escribio el R. P.

dominico Fr. Mariano Luj'an Afio de 1760.

—Pompafuneral e7i las exequias del Catolica Rey de Espaha D. Fernan-

da VI, Nuestro Sefior, que mando hacer en esta Iglesia Metropolitana de Lima,

a 29 de Julia de 1760, el..-.. Virrey Conde de Super-unda. Descr'ibela por or-

den de Su Excelencia el P. Juan Antonio Rivera, de la Campania de Jesus

Afio de 1760.

—Lima Gozasa. Dcscripcion de la proclamacion de Carlos III, 1760. No ha-

biendola visto, ignoro si contiene versos.

—Parentacion salemne que al nombre augusto y real niemoria de la Catolica

Reina Doha Maria Amalia de Sajonia mandohacer en esta Santa Iglesia

Catedral de Lima cl dia 27 de Junta dc 1716, el-.... Conde de Super-Unda,

Virrey, etc Y la escribe por orden de su Excelencia el P. Victoriano dc

Cuenca, de la Comp. de Jesiis Anode 1761.
—El nuevo lieroe de la fama. Ccrtamcn poHica con que la UnivcrsidatI dc Lima
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le llamaban el pacta de las adivinanzas^ por ser grande
improvisador de acertijos para damas y galanes en las

tertulias. Como obligado cantor de todo festejo 6 duelo
publico, dio a la estampa sucesivamente el Lamento vic-

trico general, llanto funesto y gemido trisicpor el nunca
bien sentido dolorosa ocaso de nuestro aiisrusto monarca

cclcbro el rccibimie7ito del virrcy I). Manuel ih A mat. Escribiole el Man^ne^
de Casaconcha. Lima, imp. delos Niuos Huirfanos, 1762.—Fhncbrcpompa a la memoria de D. Juan de Castaneda por hidro Jose Or-
tega y Pimetttel, i-j6x. No la he visto, e ignore, por tanto, sicontiene versos.—Romance en lafiesta con que los Ballones de Lima cclehraron la imagen
de Ntra. Sra. de Alonsej-rat, 1766.
—Romance a la entrada y cjcrcicio dc Jucgo que Irizo la tropa que volvio de

Quito., 1768.

—Relacion dc las reales exequias que a la memoria de la Rcina Madre dona

Isabel Farnesio mando hacer el E.xc7no. Sr. I). Manuel de Amat y Juniit ,

Virrey, etc De ctiya orden la escribio D. Jose, Antonio Borda y Orozco, Co-

ronet del Regimiento de dragones de Carabayllo Afio de 1768. Ksta relacion,

ya de mejor gusto que las anteriores, no contiene mas que algunos disticos

latinos, que se pusieron en el tiimulo.

—Lagrimas de Lima en las exequias de D. Pedro A. de Barroeta, por Joseph

Potau, 1776.

—Cartel del Ccrtamen. Tcmplo del honor y la virtud. En cl plausible Iriun-

fal recibimiento del Excmo. Sr. D. Agust'm de Jdureguiy Aldecoa, en la Real

Univcrsidad de San Marccs de iJma 1783.

—Reales exequias quepor cl fallecimiento del Sei'ior don Carlos III..... mando

celebrar el Excmo. Sr. D. Teodoro de la Croix, del Orden teutonico 17-

rrey, etc Describelas D. Juan Risco, Pbro. de la Congrcgacion dc San Felipe

Neri. En la imprcnta de Ninos Exposilos. Anode 1789. No contiene poesias;

pero el P. Risco asegura que pasaron de ;«//las que cubrian el tiimulo, es-

tatuas, pilares y mures de la iglesia. iQue desastrosa fccundidad! Por las

de Terralla, linicas que se iniprimieron, podra juzgarse lo que vaidrian las

restantes.

— Conz'itc mi'trico general en la proclamacion de Carlo<, /F, 1789.

—Dcscripcion dc lasfiestas que celcbro IJma a la exaltacion de Carlos IV,

1790.

Hay otras sin fecha, pero baste con las referidas. De algunns de ellasseda

noticia en ua ameno articulo del Sr. Palma {Tradiciones Pcruanas. 2." serie,

Lima, 1883), con el titulo de Los plahideros del siglo pasado.
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D. Carlos HI {ij^Gi) (centon de sandeces y bufonadas

tales, que, atendida la indole picaresca y maleante del

poeta, quiza deban estimarse como pura y neta parodia

de las relaciones de fiestas, al modo que antes lo habia

hecho el P. Isla en su Dia grandede Navarro)^ la Ale-

gria Universal^ Lima Festiva y encomto poetico al re-

cihimiento del virrey Gil de Lemus (1790), El Sol en el

Mediodia: afio feliz yjubilo particular con que la Na-

cion Indica solemnizo la exaltacion al trono de Car-

los /F(i79o), poema descriptivo en endecasilabos pa-

reados, con una introduccion y once cantos, amen de

muchas poesias liricas y cuatro loas^ todo, al parecer,

parto de su numen irrestanable. Pero ni este diluvio de

versos de circunstancias, ni las poesias y articulos de

costumbres, algunos bastante chistosos, como la Semana

del currutaco de Lima, que hacia insertar en el Diario

Erudito, le dieron la notoriedad que el famoso libelo

Lima por dentro y friera, que por los afios de 1792 escri-

bio con el seudonimo de Simon Ayanqiie. Es una satira

contra la sociedad limeiia en una serie de romances de

lo mas pedestre, chabacano y grosero quepuede leerse,

llenos de alusiones sucias y nauseabundas, e inspirados,

sin duda, por moviles de venganza, mines y rastreros,

como si el autor hubiese querido desquitarse en este

solo libro del incienso que tan fastidiosamente habia que-

mado en los tres anteriores.

£1 Cabildo 6 Ayuntamiento de Lima se ofendio gra-

vemente de este librejo, y hasta intento recogerle y pro-

ceder judicialmente contra el autor; pero como siempre

la murmuracion aplace a la misera condicion humana,

los mismos peruanos contribuyeron a la divulgacion del

pasquin que con tan feos colores lospresentaba; y a des-
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pecho de lo baladi de su ejecucion literaria, Lima por

dentro y fuera fue reimpreso imichas veces en Cadiz,

Madrid, Mejico y Lima, y todavia en 1854 se hizo una

edicion de lujo en Paris con graciosas ilustraciones de

iin dibujante limeno, muy superioresaltexto. En cnanto

a este, hay que atenerse al parecer de D. Felipe Par-

do (i): «Terralla no era escritor, ni satlrico, ni poeta,

sino un salvaje que se puso a decir en mal castellano y

en renglones desiguales cuanta torpeza le vino a las

mientes.» Quiza los unicos versos suyos dignos de re-

cordarse son algunos del romance en que hizo su testa-

mento satirico.

Como si no bastase la epidemia de los certamenes,

exequias y fiestas reales para dar libre curso al furor

metrico de los innumerables poetastros que infestaban

en el siglo xviii las orillas del Rimac, empezaron a es-

cribirse en verso hasta los carteles de toros, y lo que es

mas, tuvo su Homerola estupida lidia de gallos en el ge-

neral D. Ignacio de Escandon, que en 1762 celebro en

un romance, con el estrafalario rotulo de Epoca Gali-

cana egira Gali-lca, la apertura de la primera casa pu-

blica destinada a aquella barbara diversion en la capital

del Peru (2).

Pero aunque las manifestaciones escritas de la poesia

fuesen en general tan infelices por el circulo estrecho

y trivial en que se malograba su cultivo, no dejaba Lima

de ser la tierra fecunda en buenos ingenios que cele-

(i) En el prologo de El Esfxjo de mi tierra.

Hay un articulo biografico de Terralla en la 3.' serie de las Tra-iicioiics

Pcruanas de D. Ricardo Palma.

(2) Escandon publico, ademas, un Ponna en celcbridad del virrcy D. M,i-

nucl de A mat.
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bra elegantemente el P, Vaniere en el libro vi de su

Prceduun Riisticiim :

Fertilibus gens dives agris aurique metallo,

Ditior ingeniis hominum

Y cuando alguno de sus hijos, saliendo de la monotonia

de la vida criolla, daba muestras de si en las cortes de

Europa, solia llevarse detras de si la admiracion y los

placemes de los doctos, porque, como ya he dicho y
conviene no olvidar, lo que faltaba en Mejico y en Lima

a mediados del siglo xviii no era caudal de ciencia,

sino critica y gusto. Tal se mostro en Paris aquel estu-

dioso y poligloto joven D. Jose Pardo de Figueroa, so-

brino del Marques de Castel-Fuerte, de quien dice el

mismo P. Vaniere que se hacia entender sin interprete

en todas las lenguas de Europa, y en ninguna ciudad

podia considerarsele como peregrino:

si cuncti recta discantur ab uno;

Linguarum iriorumque sciens interprete nullo,

Europas varias gentes qui nuper obibat,

Hospes ubique novus, nulla j^eregrinus in urbe.

Asi tambien se hizo famoso en Espafia y en Francia,

no menos por sus talentos que por sus desgracias, don

Pablo de Olavide, en quien, por decirlo asi, se encarno

el espiritu innovador en tiempo de Carlos III. Sus

obras son inseparables de su vida, y por eso conviene

indicar algo acerca de los sucesos capitales de su aza-

rosa existencia (i).

(i) La mejor y mas completa biografia que existe de Olavide es la del

peruano D. J. A. de Lavalle (Z). Pablo dc Olnvide: Apiintcs sobre su vida y sus,

obras. Scgunda edicion, Lima, 1885). El capitulo que en 1881 le dedique en

mis Hcterodoxos EspaTwies (t. iii) requiere ser adicionado con presencia de

esta y otras publicaciones.
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Olavide, nacido en Lima en 1725, discipiilo aventaja-

do de la Universidad de San Marcos, donde recibio el

grado de doctor en Canones a los diez y siete anos de

edad, opositor a catedras, oidor de aquella Real Au-

diencia y auditor general de Guerra del virreinato del

Peru, hubiera envejecido tranquilamente en su carrera

de hoinbre de toga, si de repente no viniera a sacarle

de la obscuridad el horrible terremoto de 1746. Cuan-

do se trato de reparar los efectos de aquel desastre

mostro serenidad, aplomo y desinteres no vulgares,

y por su mano pasaron los caudales de los mayores ne-

gociantes de la plaza, dejandole con mucha reputacion

de integro. Pero no falto quien murmurase de el, sobre

todo por haber aplicado a la construccion de un nuevo

teatro el fondo remanente despu^s de aquella calami-

dad. Se le mando venir a Madrid a rendir cuentas. Pro-

picia se le mostro ^ fortuna en Espana. Gallardo de

aspecto, cortes, elegante y atildado en sus modales, li-

gero y brillante en su conversacion, cayo en gracia a

una viuda riquisima, heredera de dos capitalistas, y lo-

gro facilmente su mano. Desde entonces la casa de Ola-

vide, en Leganes y en Madrid, fue una especie de sa/on,

de los primeros que se conocieron en Espana. Olavide,

agradable, insinuante, culto a la francesa, con aficiones

filosoficas y artisticas, que alimentaba en sus frecuentes

viajes a Paris, ostentoso y esplendido, corresponsal de

los enciclopedistas y gran lector de sus libros, comenzo

a hacer ruidoso alarde de sus tendencias innovadoras,

que frisaban con la impiedad declarada. El Conde de

Arandase entusiasmo con el y le protegio mucho, ha-

ciendole sindico personero de la villa de Madrid y di-

rector del Hospicio de San Fernando. Losratosde ocio
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los dedicaba a las bellas letras: puso en su casa uri tea-

tro de aficionados, como era moda en Francia, y como le

tenia el mismo Voltaire en Ferney, y para el tradujo

algunas tragedias y comedias francesas. Moratin (i) le

atribuye solo la Zelmira (traduccion de Du Belloy), la

Hipermenestra (de Lemierre) y El desertor frances

(de Sedaine); pero D. Antonio Alcala Galiano (2) anade

a ellas una que corrio anonima de la Zaida («Zayre») de

Voltaire, tan ajustada al original, que de ella se valio

como texto D. Vicente Garcia de la Huerta para su fa-

mosa J-aira, convirtiendo los desmayados y rastreros

versos de Olavide en rotundo y bizarro romance ende-

casilabo. Realmente Olavide poco tenia de poeta, ni en

lo profano, ni en lo sagrado, que despues cultivo tanto:

sus versos suelen ser mala prosa rimada, sin nervio ni

calor ni viveza de fantasia. Aunque dotado de cualida-

des brillantes, era de instruccion ^aca y superficial, y
sin resistencia se dejo arrastrar por el torrente de la

filosofia del siglo xviii, no al modo cauteloso que Cam-

pomanes y otros graves varones, sino con todo el fogoso

atropellamiento de los pocos anos, de las vagas lecturas

y de la imaginacion americana. Olavide cautivo, arre-

(i) Catalogo de piezas dramdticas del siglo A'F//,pag. 329 del tomo de sus

Obras , edicion de Rivadeneyra.

(2) Lecciones de literatiira del siglo XVIII... Madrid, Imprenta dc laSocie-

dad Literaria y Tipografica^ 1843, pag. 243. La traduccion de Olavide se im-

primio dos veces en Barcelona , la primera sin ano, la segunda en 1782 ,
por

Carlos Gibert y Tudo (Vid. Sempere y Guarinos, Escritorcs del reinado de

Carlos III, art. de Huerta). Citanse tambien, como traducciones de Olavi-

de, la Merope^ de Voltaire, y las operas comicas Ninela en la corte (de Fa-

vart) y El piiitor enamorado de su modelo, de Anseaume, y es probable que

haya otras entre el farrago de traducciones dramdticas anonimas del siglo

pasado.
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bato, desperto admiracion, simpatia y envidia, y acabo

por dar tristisima y memorable caida.

Pero antes la proteccion de Aranda le ensalzo a la

cumbre, yen 1767 era ya asistente de Sevilla e inten-

dente de los cuatro reinos de Andalucia. De aquel

tiempo data su famoso plan de reforma de aquella Uni-

versidad, el mas radicalmente revolucionario que se

formulase por entonces, respirando todo el rabioso

centralismo y odio encarnizado a las libertades uni-

versitarias, no menos que a los estudios de Teologia y
Filosofia, «cuestiones frivolas e iniitiles, pues 6 son su-

periores al ingenio de loshombres, 6 incapaces de traer

utilidad, aun cuando fuese posible demostrarlas » Al

lado de esto, el plan contenia muy sanas advertencias

para la reforma de los estudios de Matematicas y Fisica,

de Lenguas e Historia, las cuales, puestas en practica,

fueron elevando aquella celebre escuela al grado de

prosperidad que alcanzaba a fines del siglo xviii. En
todas las reformas de aquel reinado hay que distinguir

la parte verdaderamente util y positiva, de los muchos

suefios y temeridades infecundas que se mezclaron con

ella.

Olavide era un iluso de filantropia, pero con Candida

y buena fe, que a ratos le hace simpatico. En Sevilla

protegio a su modo las Letras y todavia mas la Econo-

mia Folitica, y tuvo la gloria de alentar y guiar los pri-

meros pasos de Jove-llanos. Delatertulia de Olavide, y

con ocasion de una disputa sobre las innovaciones dra-

maticas de la Chaus^e y Diderot, salio la comedia de

El Delincuentc hourado, tierna y bien escrita, aunque

algo languiday declamatoria; como que su ilustre autor

se propuso por principal fin en ella «inspirar aquel dul-
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ce horror con que responden las almas sensibles al que

defiende los derechos de la luimajiidad». Rasgos tan

candorosos como este, y mas cuando vienen de tan

grande hombre como Jove-llanos, no deben perderse

ni olvidarse, porque pintan la epoca mejor que lo ha-

rian largas disertaciones. La Julia y el Tratado de los

delitosy de laspenas entusiasmaban por igual a aquellos

hombres; y para que la afectacion llegase a su colmo,

juntaban la mascarada pastoril de la Arcadia con la

filantropia de los discipulos de Rousseau, llamandose

entre ellos «el mayoral Jovino» y «el faciindo Elpino».

Este ultimo era Olavide, de quien Jove-llanos conservo

siempre muy buen recuerdo, bastando la amistad de tal

varon para hacer indulgente con el al mas aspero cen-

sor. Ni en prospera ni en adversa fortuna le flaqueo el

carino de Jovino, que aun en 1778 describia en la epis-

tola a siis amigos de Sevilla:

Mil pueblos que del seno enmaranado

De los Marianos montes, patria un tiempo

De fieras alimanas , de repente

Nacieron cultivados, do a despecho

De la rabiosa envidia, la esperanza

De mil generaciones se alimenta:

Lugares algun dia venturosos,

Del gozo yla inocencia frecuentados

,

Y con la triste y vacilante sombra

Del sin ventura Elpino ya infamados

Y a su primer horror restituidos.

Entre los mil proyectos, mas 6 menos razonables 6

utopicos, que en aquella epoca de furor economico se

propalaban para remediar la despoblacion de Espafia

y abrir al cultivo las tierras eriales y baldias, era uno

de los mas favorecidos por la opinion de los gobernan-

tes el de las colonias agricolas. Ya Ensenada habia pen-
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sado establecerlas, y en tieinpo de Aranda volvio a agi-

tarse la idea con ocasion de un Me7norial de cierto

arbitrista pnisiano, D. Juan Caspar Thiirriegel. Campo-
manes entro en sus designios, redacto una consulta

favorable en 27 de Febrero de 1767, y sin dilacion co-

menzo a tratarse de poblar los yermos de Sierra More-
na, albergue hasta entonces de foragidos, celebres en

los romances de ciegos, y terror de los hombres de bien.

Thurriegel se comprometio a traer, en ocho meses, seis

mil alemanes y flamencos catolicos, y la concesion se

firmo el 2 de Abril de 1767, el mismo dia que la prag-

matica de expulsion de los jesuitas.

Para establecer la colonia fue designado, con titulo

de Superintendente, Olavide, como el mas a proposito

por lo vasto y emprendedor de su indole. No se descui-

do un punto, y con el ardor propio de su condicion no-

velera y con amplios auxilios oficiales, fundo en breve

plazo hasta trece poblaciones, muchas de las cuales sub-

sisten para gloria imperecedera de su nombre. Por des-

gracia propia, el Superintendente no se detuvo en la

poesia bucolica, y pronto empezaron las murmuraciones

contra el entre los mismos colonos. Un suizo, D. Jose

Antonio Yauch, se quejo, en un memorial de 14 de

Marzo de 1769, de la falta de pasto espiritual que se

advertia en las colonias, a la vez que de malversaciones,

abandono y malos tratamientos a los nuevos pobladores.

Confirmo algo de estas acusaciones el Obispo de Jaen:

ejnviose de visitadores al Consejero Valiente, a D. Ri-

cardo Wall y al Marques de la Corona, y tampoco fue-

ron del todo favorables a Olavide sus informes. Entre

los colonos habian venido disimuladamente algunos pro-

testantes, y en cambio faltaban clerigos catolicos de su
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nacion y lengua. De conventos no se hable: Aranda los

habia prohibido para entonces y para en adelante, en

terminos expresos, en el pliego de condiciones que

ajusto con Thurriegel. Al cabo vinieron de Suiza capu-

chinos
, y por superior de ellos Fr. Romualdo de Fri-

burgo, que escandalizado de la libertad de los discursos

del colonizador, hizo causa comiin con los muchos ene-

migos que este tenia dentro del Consejo y entre los

emulos de Aranda. Las imprudencias, temeridades y bi-

zarrias de Olavide iban comprometiendole mas a cada

momento. Ponderaba con hiperboles asiaticas el pro-

greso de las colonias, y sus emulos lo negaban todo. El

se quejaba de que los capuchinos le alborotaban la co-

lonia, y ellos de que pervertia a los colonos con su irre-

ligion manifiesta. Al cabo, Fr. Romualdo de Friburgo

delate en forma a Olavide, en Septiembre de 1775, por

hereje, ateo y materialista, 6 a lo menos naturalista y
negador de lo sobrenatural, de la Revelacion, de la Pro-

videncia y de los milagros, de la eficacia de la oracion

y buenas obras; asiduo lector de Voltaire y de Rousseau,

con quienes tenia frecuente correspondencia; poseedor

de imagenes y figuras desnudas y libidinosas; inobser-

vante de los ayunosy abstinencias eclesiasticas y distin-

cion de manjares; profanador de los dias de fiesta, y,

finalmente, hombre de mal ejemplo y piedra de escan-

dalo para sus colonos. A estos graves cargos se anadian

otros enteramente risibles, como el de defender el mo-
vimiento de la tierra y oponerse al toque de las campa-

nas en dias de nublado.

El Santo Oficio impetro licencia del Rey para proce-

sar a Olavide, aprovechando la caida y ausencia de

Aranda. Se le mando venir a Madrid para tratar de



crx Liii

asuntos relatives a las colonias. El temio el nublado que
se le venia encima, y escribio a su amigo Roda pidien-

dole coiisejo. En la carta, que es de 7 de Febrero
de 1776, le decia: «Cargado de mucbos desordenes de
mi juventud, de que pido a Dios perdon, no hallo en mi
ninguno contra la religion. Nacido y criado en un pais

donde no se conoce otra que la que profesamos, no me
ha dejado hasta ahora Dios de su mano por haber falta-

do nunca a ella: he hecho gloria de la que, por gracia

del Sefior, tengo; y derramaria por ella hasta la ultima

gota de mi sangre Yo no soy teologo, ni en estas

materias alcanzo mas que lo que mis padres y maestros

me ensenaron conforme a la doctrina de la Iglesia

Y estoy persuadido de que en las cosas de la fe de nada
sirve la razon, porque nada alcanza , siendo la docil

obediencia el mejor sacrificio de un cristiano »

Que Olavide ocultaba 6 desfiguraba aqui una parte de

la verdad parece claro, no solo por las resultas del pro-

ceso, sino por el valor autobiografico que unanimemente
conceden sus biografos a las confesiones de El Evan-
gelio en Triunfo, donde se leen pasajes como este: «La
lectura de los libros filosoficos habia pervertido entera-

mente mis ideas. Yo habia concebido, no solo el mas
alto desprecio, sino tambien la aversion mas activa con-

tra todo lo que pertenecia a la Iglesia. Greyendo que

el cristianismo era una invencion humana, como todas

lasreligiones, no podia mirar la Iglesia sino como el ho-

gar 6 centro de sus principales ministros, que abusaban

de la credulidad en favor de susintereses. Todas sus so-

ciedades me parecian cavernas de impostores, sus creen-

cias ridiculas, sus ritos irrisorios » (Carta segunda).

Roda, que tenia en el fondo tan poca religion como



CCXLIV

Olavide, pero que a toda costa evitaba el ponerse en

aventiira, le dejo en manos del Santo Oficio, contentan-

dose con recomendar la mayor lenidad posible al Inqui-

sidor general. Eralo entonces el antiguo Obispo de Sa-

lamanca D. Felipe Beltran, varon piadoso y docto, no

sin alguna parte de regalismo, e inclinado por ende a la

tolerancia con los innovadores, aunque en este caso

no lo mostro mucho. De grado 6 por fuerza, tuvo que

condenar a Olavide; pero le excuso la humillacion de

un auto publico, reduciendo la lectura de la sentencia a

un aittillo a puerta cerrada, al cual se dio, sin embargo,

inusitada solemnidad. Verificose esta en la manana

del 24 de Noviembre de 1778, con asistencia de varios

grandes de Espafia, consejeros de Hacienda, Indias,

Ordenes y Guerra, oficiales de guardias y padres graves

de diferentes religiones. Aquel acto tenia algo de con-

minatorio: la Inquisicion, aunque herida y aportillada,

daba por ultima vez muestra de su poder, ya mermado y
decadente, abatiendo en el Asistente de Sevilla al volte-

ranismo de la cortey convidando al triunfo a sus propios

enemigos.

Olavide salio a la ceremonia sin el habito de Santiago

(de cuya orden era caballero), con extremada palidez en

el rostro y conducido por dos familiares del Santo Ofi-

cio. Oyo con grandes muestras de terror la lectura de

la sentencia, y al fin exclamo: «Yo no he perdido nunca

la fe, aunque lo diga el fiscal. » Y tras esto cayo en tierra

desmayado. Tres horas habia durado la lectura de la

sumaria: los cargos eran sesenta y seis, confirmados por

setenta y ocho testigos. Se le declaraba hereje convicto

y formal, miembro podrido de la religion ; se le deste-

rraba a cuarenta leguas de la corte y sitios reales, sin po-
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der volver tampoco a America, ni a las colonias de Sie-

rra-Morena, ni a Sevilla; se le recluia en un convento por

ocho afios para que aprendiese la doctrina cristiana y

ayunase todos los viernes; se le degradaba y exoneraba

de todos SLis cargos, sin que pudiese en adelante llevar

espada, ni vestir oro, plata, seda ni parios de lujo, ni

montar a caballo; quedaban confiscados sus bienes e in-

habilitados sus descendientes hastala quinta generacion.

Cuando volvio en si hizo la profesion de fe, con vela

verde en la mano, pero sin coroza, porque le dispense

de ello el Inquisidor, lo mismo que de la fustigacion con

varillas.

Los enemigos de Olavide (que tenia muchos por su

rapidoencumbramiento y por el asunto de las colonias)

se desataron contra el indignamente despues de su des-

gracia. Corre manuscrita entre los curiosos una satira

insulsa y chabacana, cuyo rotulo dice: El Siglo llus-

trado, vida de D. Guindo Cerezo, nacido, educado, ins-

triddoy innerto segi'tn las luces delpresente siglo, dadad

luz para segiiro modelo de las costumbres, por D. Jiisto

Vera de la Ventosa (i). Es un cumulo de injurias san-

dias, despreciables y sin chiste. For no servir, ni para la

biografia de Olavide sirve, porque el anonimo maldi-

ciente estaba muy poco enterado de los hechos y aven-

turas del personaje contra quien muestra tan ciego en-

sanamiento.

Olavide era una cabeza ligera, menos perverso de in-

dole que largo de lengua, y sobre el descargo la tempes-

tad, mientras que por mas disimulados 6 mas poderosos

seguian impunes sus antiguos protectores los Arandas y

(I) Tres distintas copias de esta satira han Uegado :i nuestras mi
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los Rodas, enemigos mucho mas peligrosos de la Iglesia.

Comenzo por abatirse y anonadarse bajo el peso de

aquella condenacion infamante; pero luego vino a mejo-

res pensamientos, y la fe volvio a su alma. Retraido en

el monasterio de Sahagun, sin mas libros que los de

Fr. Luis de Granada y el P. Segneri, torno a cultivar

con espiritu cristiano la poesia, que habia sido recrea-

cion de sus primeros afios, y compuso los unicos versos

suyos que no son enteramente prosaicos. Llaraanse en

las copias manuscritas Ecos de Olavide^ y vienen a ser

una parafrasis del Miserere, que luego incluyo retocada

en su traduccion completa de los Salmos del Real Pro-

feta.

El arrepentimiento de Olavide ya entonces parece

sincero, pero aun no habia echado raices bastante pro-

fundas. Burlando la confianza del Inquisidor general, no

sin connivencia secreta de la corte, huyo a Francia, y
alli vivio algunos afios con el supuesto titulo de Conde

del Pilo, trabando amistad con varios literatos france-

ses, especialmente con el caballero Florian, ingenio

amanerado, discreto fabulista y uno de los que acabaron

de enterrar la novela pastoril. Olavide le ayudo a re-

fundirla Galatea de Cervantes, mereciendo que en re-

compensa le llamase «espanol tan celebre por sus talen-

tos como por sus desgracias».

Los enciclopedistas recibieron con palmas a Olavide.

Diderot escribio una noticia de su vida (i). Marmontel

le saludo en sesion publica de la Academia Francesa con

aquellos enfaticos versos:

(i) Vid. en las obras de Diderot, ed. Assezat (1875), tomo vi, pp. 467-472.

D. Pablo Olaz'idis (sic), precis historique rcdige stir dcs numoircs fournis a

M. Diderot par tin avii.
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Le citoyen fleiri par 1' absurde fureur

D'un zele mille fois plus affreux que I'erreur

Au pied d'un tribunal que la lumiere offense,

Accuse sans temoins, condamne sans defense,

Pour avoir meprise d'infames delateurs,

En peuplant les deserts d'heureux cultivateurs ;

Qu'il regarde ces monts ou fleurit I'industrie,

Et, fier de ses bienfaits, qu'il plaigne sa patrie.

Le temps la changera, comm'il a tout change

:

D'une indigne prison Galilee est venge.

Estas injiirias en acto solemne exasperaron al Gobierno

^spanol, y Floridablanca reclamo la extradicion de Ola-

vide en 1781; pero el Obispo de Rhodez, en cuya dio-

cesis se habia refugiado, le dio medios para huir a

Ginebra. El Cardenal de Brienne volvio a abrirle poco

despu^s las puertas de Francia, y la Convencion le

llamo a la barra para decretarle una corona civica y el

titulo de ciudadano adoptivo de la Republica una e

indivisible. Dicen (aunque no he podido comprobarlo)

que entonces, volviendo a hacer alarde de sus antiguas

ideas, escribio contra las ordenes monasticas, y corn-

pro gran cantidad de bienes nacionales. La conciencia

no le remordia aun y esperaba vivir tranquilo en c6-

modo, aunque inhonesto retiro, lejos del tumulto de

Paris, en una casa de campo de Meung-sur-Loire que

habia pertenecido a los obispos de Orleans. Pero no le

sucedio como pensaba. Dejemosle hablar a el en mal

castellano, pero con mucha sinceridad:

«La Francia estaba entonces cubierta de terror yllena

de prisiones. En ellas se amontonaban millares de infe-

lices, y los preferidos para esta violencia eran los mas

nobles, los mas sabios 6 los hombres mas virtuosos del

reino. Yo no tenia ninguno de estos titulos, y, por otra

parte, esperaba que el silencio de mi soledad y )a obs-
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curidad de mi retire me esconderian de tan general per-

secucion. Pero no fue asi. En la noche del i6 de Abril

de 1794, la casa de mi habitacion se hallo de repente

cercada de soldados, y por orden de la Junta de Seguri-

dad general, fui conducido a la prision de mi departa-

mento. En aquel tiempo la persecucion era el primer

paso para el suplicio. Procure someterme a las ordenes

de la divina Providencia Pero jpobre de mi!, ique

podria yo hacer? Viejo, secular, sin mas instruccion que

la muy precisa para mi mismo, y encerrado en una car-

eel con pocos libros que me guiasen, y ningunos amigos

que me dirigiesen» (i).

Y mas adelante Olavide se retrata en la persona de

aquel «fil6sofo que no dejaba de tener algun talento y
que nacio con muchos bienes de fortuna. Pero habiendo

recibido en su ninez la educacionordinaria, habia apren-

dido superficialmente su religion; no la habia estudiado

despues, y en su edad adulta casi no la conocia, 6 por

mejor decir, solo la conocia con el falso y calumnioso

semblante con que la pinta la iniquidad sofistica Un
infortunio lo condujo a donde pudiese escuchar las

pruebas que persuaden su verdad; y a pesar de su oposi-

cion natural y, lo que es mas, de sus envejecidas malas

costumbres, no pudo resistir a su evidencia, y despues

de quedar convencido, tuvo valor, con la asistencia del

cielo, para mudar sus ideas y reformar su vida.»

Dudar de la buena fe de estas palabras y atribuirlas

a interes 6 a miedo, seria calumniar la naturaleza hu-

(i) EI Evangelio en Triwnpho 6 Historia de unfilusofo desenganado. Tercera

edicion En Valencia, en la imprenta de Orga. Ano 1798. Tomo i, pa-

gina VIII.
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mana y no conocer a Olavide, alma buena en el fondo y
con semillas cristianas, por mucho que bubiese pecado

da vano, presumido y locuaz.

No dudo, piles (aunque lo negasen los viejos por la

antigua mala reputacion de Olavide), que su conversion

fue sincera y cumplida, y no una anagaza para volver

libremente a Espaila. Lease el libro que entonces escri-

bio, El Evangelio en triiinfo 6 historia de un filosofo

desengaiiado , donde si la ejecucion no satisface, el

fondo, por lo menos, es intachable, sin vislumbres, ni

aun remotos, de doblez 6 de hipocresia.

Pocos leen hoy este libro, pero conserva nombradia

tradicional por circunstancias no dependientes de su

merito. El autor era impio convertido,penitenciado por

el Santo Oficio, espectador y victima de la Revolucion

francesa, Sus extranas fortunas hacian que unos le mira-

sen con asombro, otros con recelo, achacando el extraor-

dinario y subito cambio de sus ideas, estos a propio inte-

res y moviles mundanos, aquellos a la dura leccion del

escarmiento. Acertaban estos ultimos, como luego lo

mostro la vida austera y penitente de Olavide y su

muerte cristianisima. Dios habia visitado terriblemente

aquella alma, que no hubiera podido levantarse sin un

poderoso impulso de la gracia divina. Todas las paginas

de El Evangelio en trtunfo, libro, por otra parte ,
me-

diano, porque no alcanzaba a masel talento de su autor,

respiran conviccion y fe. Fue, sin duda, obra grata a los

ojos de Dios, expiacion de anteriores extravios, y buen

ejemplo, que por lo ruidoso de quien le daba hizo honda

impresion en el animo de muchos, y trajo a puerto de

salvacion a otros infelices como el autor. Asi debe juz-

garse El Evangelio en triunfo, mas como acto piadoso
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que como libro. Fu6 la abjuracion, la retractacion bri-

llante de im impio, la reparacion solemne de un pecado

de escandalo. Imaginese el poder de tal ejemplo a fines

del siglo XVIII, y cuan hondamente debio de resonar en

las almas aquella voz que salia de las carceles del Terror,

adorando y bendiciendo lo que toda su vida habia tra-

bajado por destruir. El exito fue inmenso: en un solo

afio se hicieron tres ediciones de los cuatro voluminosos

tomos de El Evangelio en triiinfo.

Con todo eso, la malicia de algunos esplritus suspica-

ces no dejo de cebarse en las intenciones del autor. De-

clan que exponia con mucha fuerza los argumentos de

los incredulos contra la divinidad de Jesucristo y la au-

tenticidad de los libros santos, y que se mostraba frio y
debil en la refutacion. Algo de verdad puede haber en

esto, pero por una razon que facilmente se alcanza: Ola-

vide habia vuelto sinceramente a la fe, pero con la fe no

habia adquirido la ciencia teologica niel genio de escri-

tor que nunca tuvo. Su lectura predilecta y continua

durante la mayor parte de su vida habian sido las obras

de Voltaire y de los enciclopedistas : aquello lo conocia

bien, y estaba muy al tanto de todas las objeciones. Pero

en teologia catolica y en filosofia cristiana claudicaba,

porque jamas las habia estudiado (como el mismo con-

fiesa), ni leido apenas libro alguno que tratase de ellas.

Asi es que su instruccion dogmatica, a pesar de las

buenas lecturas en que se empeno despues de su con-

version, no pasaba de un nivel vulgarisimo , bueno para

el simple creyente, pero no para el apologista de la reli-

gion contra los incredulos. Ademas, como su talento,

aunque lucido y despierto, no se alzaba mucho de la

mediania, tampoco pudo suplir con el lo que de ciencia
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le faltaba; asl es que resiiltaron flojas algunas partes de

su apologia, si bien, a fuerza de sinceridad y de firmeza,

y de ser tan burda la critica religiosa de los volterianos,

facilmente suele lograr la victoria.

Literariamente, el libro de Olavide vale poco, y esta

escrito medio en frances (como era de recelar, dadas sus

lecturas favoritas y su larga residencia en Paris) ; no solo

atestado de galicismos de palabras y de giros, sino de

rasgos enfaticos y declamatorios de la peor escuela de

entonces. Pero tambien tiene en muchos pasajes uncion

y fervor, y aunque siempre sea peligrosa la excesiva

intervencion del sentimiento en tesis dogmaticas, no

hay duda que lo que en el libro interesa principalmente

es el drama psicologico de la conversion del impio,

la historia de los combates de su propia alma, de la

cual el autor levanta todos los velos. Es cierto que a

la fuerza teologica de los argumentos del libro dana

esta especie de novela lacrimosa, en que estan como
ahogadas la preparacion y la demostracion evangelicas.

Quiza Olavide debio escoger entre escribir una defensa

de la religion, 6 escribir sus propias Confesiones. Prefi-

rio mezclar ambas cosas, y resulto una produccion hi-

brida; pero que tal como esta, fue de las primeras en que

el espiritu de restauracion religiosa invoco los auxilios

de la imaginacion y del sentimiento, uno de los pre-

cedentes indudables de El Genio del Crtstiaiitsmo: ra-

z6n bastante poderosa para que no se la pueda olvidar

en la cronologia literaria.

Del exito inmediato tampoco puede dudarse. Publi-

cada en Valencia en 1798, sin nombre de autor, llego

hasta el ultimo rincon de Espaila, provocando una reac-

cion favorable a Olavide, Aquel mismo ano se le per-
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mitio volver a la Peninsula, despues de diez y ocho de

expatriacion, y no solo se le reintegro en todos sus ho-

nores, sino que Uego la munificencia de Carlos IV hasta

conferirle una pension anual de 90.000 reales extraordi-

naria para aquellos tiempos, y aun para estos, pero que

se considero sin duda como indemnizacion de anteriores

quebrantos y confiscaciones. Para la mayor parte de los

espanoles, su nombre y sus fortunas eran objeto de ad-

miracion y de estupor. Los vientos empezaban a correr

favorables a sus antiguas ideas; pero Dios habia tocado

en su alma, y le llamaba a penitencia. Desenganado de

las pompas y halagos del mundo, rechazo todas las ofer-

tas del ministro Urquijo y de Godoy, y se retiro a una

soledad de Andalucia, donde vivio como filosofo cris-

tiano, pensando en los dias antiguos y en los afios eter-

nos, hasta que le visito amigablemente la muerte en

Baeza el ano 1804, dejando con el buen olor de sus vir-

tudes edificados a los mismos que habian sido testigoso

complices de sus escandalosas mocedades, que el quiza

con demasiada severidad llamaba infames.

Ademas de El Evangelio entriunfo^ publico Olavide

una traduccion de los Salinos, estudio predilecto de los

impios convertidos, como por aquellos dias lo mostraba

La Harpe, haciendo en una carcel no muy distante de

la de Olavide el mismo trabajo. Pero en verdad que si

La Harpe y Olavide trabajaron para justificacion pro-

pia y para buen ejemplo de sus projimos, ni las letras

francesas ni las espafiolas ganaron mucho con su piadosa

tarea. Ni uno ni otro sabian hebreo, y tradujeron muy a

tientas sobre el latin de la Viilgata , intachable en lo

esencial de la doctrina, pero no en cuanto a los apices

literarios. De aqui que sus traducciones carezcan en ab-
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soluto de sabor oriental y profetico, y nada conserven

de la exuberante imaginativa, de la obscuridad solemne,

de la majestad sumisa, y de aqiiel volar insolito que le-

vanta el alma entre tierra y cielo, y le hace percibir un

como dejo de los sagrados arcanos, cuando se leen los

Salmos originales. Porotra parte, Olavide no pasabade

medianisimo versificador : a veces acentiia mal, y siem-

pre huye de las imagenes y de cuanto puede dar color

al estilo : absurdo empeno cuando se traduce una poesia

colorista por excelencia como la hebrea, en que las mas

altas ideas se revisten siempre de figura sensible. El me-

tro que eligio con monotona uniformidad (romance en-

decasllabo) contribuye a la prolijidad y desleimiento del

conjunto, ademas de ser poco apto para la poesia lirica.

No solo resulta inferior Olavide a aquellos grandes e ins-

piradostraductores nuestros del siglo xvi, especialmente

a Fr. Luis de Leon, alma hebrea, y tan impetuosamente

lirica cuando traduce a David, como serena y clasica

cuando interpreta a Horacio; no solo cede la palma a

David Abenatar Melo y a otros judios, crudos y des-

iguales en el decir, pero vigorosos a trechos; sino que

dentro de su misma epoca y escuela de llaneza prosaica

queda a larga distancia del sevillano Gonzalez Carvajal,

no muy poeta, pero si grande hablista, amamantado a

los pechos de la magnifica poesia de Fr, Luis de Leon,

que le nutre y vigoriza y le levanta mucho cuando pen-

samientos ajenos le sostienen. A Olavide ni siquiera

llega a inflamarle el calor de los libros santos, ni el

carbon que toco y purifico los labios de Isaias.

Tradujo Olavide, ademas de los ^Sf^/mo^, todos los

Cdnticos esparcidos en la Escritura, desde los dos de

Moises hasta el de Simeon, y tambien varioshimnos de
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la Iglesia, v. gr., el Ave Maris Stella^ el Stahat Mater,

el Dies Ircc <, el Te Detim , el Pange lingua y el Vcni

Creator: todo ello con bien escaso numen. Y ojala que

se hubiera liraitado a traducir tan excelentes originales;

pero desgraciadamente le dio por ser poeta original, y

canto en languidos y rastreros versos pareados El Fin

del hombre, ElAlma, La Inmortalidad del alma, La
Providencia , El Amor del mundo, L^a Penitencia y
otros magnificos asuntos hasta diez y seis, coleccionados

luego con el titulo de Poemas Christianos. Olavide

serpit Immi Qn todo el libro: valgale por disculpa que

quiso hacer obra de devocion y no de literatura: para

eso anuncia en el prologo que ha desterrado de sus

versos las imdgenes y los colores. A si salieron ellos

de incoloros y prosaicos. Eldesengaiiole hizo cre^^ente,

pero no llego a hacerle poeta. Increible parece que quien

habia pasado por tan raras vicisitudes y sentido tal tor-

menta de encontrados afectos, no hallase en el fondo

de su alma alguna chispa del fuego sagrado, ni se levan-

tase casi nunca de la triste insipidez que caracteriza sus

versos (i).

(i) Salterio Espanol ^ i Version parafrastica de los Salmos de David , de los

Canticos de Moises, de otros Canticos,y algunas oraciones de la Iglesia, en verso

castellano, a fin de que se puedan cantar. Para tiso de los que no saben latin. Por

cl alitor del Evangclio en Triunfo. En Madrid en la imprcnta de D. Joseph Do-

blado. Aho 1800.

Esta version ha sido muy popular asi en Espana como en America.

En 1803 se reimprimio en Lima. Hay una reimpresion de ella, hecha en

Paris, 1850 (libreria de Rosa y Bouret), y de los salmos Miserere y De Pro-

fiuidis existe ademas una edicion suelta: Versionparafrastica del salmo 50

y 129 por el alitor del Evangelio en triunfo., reiinpreso por un devoto. (V. Vera

e Isla, Noticia de las versioncs pocticas del sabno Miserere (Madrid, Fuentene-

bro, 1879, pags. 198 a 201).

—Poemas Christianos, en que se exponen con sencillez las verdades mas ivipor-
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Mientras Olavide llenaba a Europa con el ruido de

sus andanzas y fortunas, continuaba en el Peru el movi-

miento literario, promovido eficazmente por la Sociedad

de Amigos 6 Amajites del Pais^ de la cual fue pre-

sidente Baquijano y Carrillo, e individuos Unanue,

Rodriguez de Mendoza, Arrese, Morales y Duares,

el oidor Cerdan, Egana, Calero y Moreira, el obispo

Perez Calama, los canonigos Bermiidez y Millan de

Aguirre, el Jeronimiano Fr. Diego de Cisneros, gran

propagador de los libros de los enciclopedistas, el Mer-

cenario Calatayud, y otros varios eclesiasticos, tales

como Laguna. Romero, Girval y Sobreviela. Bajo sus

auspicios comenzo a publicarse en 1791 el Mercurio

Periiano, ieYisX2i importante que llego a constar de doce

tomos
, y que Humboldt parece haber estimado en

mucho, Por el mismo tiempo aparecio el Diario Eru-

dito, Economico y Qoinercial de Lima, que solo duro

tres afios.

Con estos papeles se educo la generacionde laguerra

de la Independencia, a la cual en rigor pertenece 01-

medo, que nacio peruano, aunque muriese ciudadano

del Ecuador; y a la cual pertenecio tambien el desgra-

ciado poeta arequipeno D. Mariano Melgar, fusilado por

losrealistas despues de labatalla de Humachiri en 18 14,

a los veintitres afios de su edad. Este tragico y prema-

turo fin ha salvado del olvido el nombre del poeta, mucho

mas que el merito de sus versos, que no pasan de ensayos

de estudiante aprovechado. Algunas traducciones, como

la de los Remedios de Amor, de Ovidio, que el Uamo

tantes de la Religion, por el autor del Evangelio en triunfo. Publicados por un

amigo del autor. Segunda edicion, en Madrid^ en la imprenta de Joseph Dohlado.
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Ai'te de olvidar ^ acreditan sus buenas humanidades;

pero sus odas y elegias pertenecen a la escuela prosaica

del siglo xviir, y aun con la mejor voluntad es imposible

encontrar en ellas nada que anuncie un talento poetico

de orden superior. La titulada Al Alitor del mar es, sin

duda, la mejor de todas; pero esta versificada con tanto

desalino y tan poco nervio, que casi todas las intencio-

nes liricas que realmente tiene resultan frustradas. Mel-

gar es conocido generalmente por el dictado de poeta

de los yaravies, por haber cultivado, no sin gracia,

cierto genero de poesia popular acomodada a una mii-

sica indigena. Nuestra ignoran:ia de la lengua quichua

y de las costumbres de los indios del Peru nos impide

determinar si en estos cantos hay 6 no un fondo tradi-

cional. El prologuista de las poesias de Melgar nos dice

que «el yaravi es una composicion destinada a cantar-

se con acompanamiento de vihuela 6 de dos qiienas: la

musica no tiene mas que un tema fijo, sin ninguna va-

riacion; y esta monotonia del canto lo asemeja a un

golpe muchas veces repetido ; asijas notas di€{ yaravi

llevan poco a poco el alma a la melancolia No es el

yaravihi q,?^Vl(z\6vl que debemos a los europeos ; los

indigenas lo ensenaron a los espafioles; y desde enton-

ces se ha hecho de el una composicion enteramente na-

cional en la musica, y una cancion enteramente especial

en nuestra literatura Siendo el yaraviX^i poesia pri-

mitiva de los indigenas, las mejores composiciones de

este genero se encuentran en quichua. Las que se han

hecho en espanol son traducciones 6 imitaciones de

aquellas, y el verso que se ha adoptado para estas imi-

taciones es, por lo comiin, de ocho silabas, en cuartetos

6 quintillas. Se emplea tambien el verso de menos sila-



CCLVII

bas; y es miiy usada la interpolacion de versos de cinco

silabas entre los de ocho, y a este yaravi se le llama de

pie qitebrado».

Prescindiendo de la cuestion de origen, en que nos

reconocemos de todo punto incompetentes, no habien-

do oido cantar nunca yaravies ni entendiendo una

palabra de la lengua en que, segiin dicen, estan com-

puestos los mejores, solo diremos que los diez yaravies

autenticos de Melgar(a quienpor su popularidad se ban

atribido otros muchos) nada tienen en la letra de indio

ni de peruano, y son meramente cancioncitas amorosas

bastante delicadas y sentidas, que ganaran mucho con

el prestigio de la musica, si esta es tan blanda, insinuante

y melanc61ica como dicen.. Son, sin duda, los versos

mas agradables de Melgar: naturales y sencillos, puros

de todo rastro de afectacion
;
pero creemos que el ge-

neral Miller, que no tenia mucha obligacion de enten-

der de poesia castellana, se aventuro demasiado cuando

llego a compararlos nada menos que con las Melodias

Irlandesas de Tomas Moore (i).

Continuo todavia en los primeros anos de nuestro

siglo la publicacion de fiestas y certamenes poeticos,

aunque por lo comun con mejor gusto que en el ante-

rior. De 1802 es la Fama Postuma del arzobispo Don
Domingo Gonzalez de la Reguera, y de 181 6 la muy
curiosa coleccion de obras de elocuencia y poesia con

que la Universidad de San Marcos celebro el recibi-

(i) Poesias de D. Mariano Melgar. Publ'tcalas D. Manuel Moscoso Melgar,

dedicdtidolas a la Juventud Arequipcna. Nancy, 1878. Con un prologo de

D. F. Garcia Calderon, y una noticia biografica del autor, cuyas bellas con-

diciones personales, novelescos amores y tragica muerte interesan mas que

sus obras.
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miento del Virrey D. Joaquin de la Pezuela, vencedor

en Viluma , on Ayohuma y Vilcapujio. Constan los auto-

res de las dos piezas en prosa, que fueron el Dr. D. Jose

Caveroy Salazar, Rector de aquella escuela, y el doctor

Don Jose Joaquin de Larriva y Ruiz, catedratico de

prima de Filosofia. Los versos estan firmados con las

iniciales J. P; de V. y F. LI. La mayor parte son lati-

nos, acompanados de la traduccion castellana: no care-

cen de merito, dentro de su genero artificial, y prueban

que la Universidad, hasta el ultimo dia de la domina-

cion espaiiola, que fue casi el ultimo dia de su propia

historia como organism© tradicional e independiente,

no dejo de producir humanistas, ya que no era su mision

formar poetas (i).

El exaltado realismo de que hacen gala los Doctores

de la Universidad peruana en esta especie de corona

ofrecida al insigne caudillo espaflol, no ha de atribuirse

meramente a entusiasmo oficial ni a impulso de adula-

cion. Las opiniones andaban muy divididas en el Peru,

y seguramente prevalecian en niimero los partidarios de

la metropoli. Hasta el ultimo momento la causa espa-

nola tuvo alii mas secuaces que en ninguna otra parte

de America: las tradiciones coloniales estaban muy
arraigadas, merced a un largo regimen de prosperidad

tranquila: Lima era copia fiel de las risuenas ciudades

del Mediodia de Espaiia; y el facil y alegre vivir de sus

habitantes, justamente enamorados de su suelo, de su

(i) Cohccion de Ins coniposiciones dc Eloquencia y Pocs'ia con que la Real

Universidad dc San Marcos de Lima cclcbro en los d'las 20 y 21 dc Novie^nhre

de 18 16 cl rccibimiento de su esclarecido vice-patrono el E.xcmo. Sr. D. Joaquin

de la Pezuela v Sanchez Virrey, Gobernador y Capiian general del Reino

del Peril Lima, 1816, por D. Bernardino Ruiz.
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cielo y de la hermosura de sus mujeres, les hacia muy
llevadera la ausencia de libertades politicas, que los mas
de ellos ni entendian ni solicitaban. Sin la conspiracion

militar que dividio el ejercito espanol y arranco el

mando a Pezuela, y sin el auxilio, nada desinteresado,

de Bolivar y sus colombianos, sabe Dios cuando y como
se hubiese consumado la emancipacion de aquella parte

del continente americano, aunque fuese inevitable para

un plazo mas 6 menos largo. Pudieron contar, pues,

Abascal y Pezuela con panegiristas ardientes y no solo

con mercenarios cantores.

Verdad es que con la inconstancia propia del gremio
poetico pasaron casi todos ellos al partido vencedor al

dia siguiente de la batalla de Ayacucho, y el primero
de todos aquel mismo doctor Larriva que habla escrito

en 1807 el elogio universitario de Abascal, en 1812 el

discurso contra los insurgentes del Alto Peru, en 1816

el sermon en alabanza de Pezuela, y en 18 19 la oracion

fiinebre de los prisioneros realistas fusilados por los in-

surrectos en la Punta de San Luis; pasando luego, y sin

esfuerzo ni transicion alguna, a pronunciar en 18241a
oracion funebre de los patriotas muertos en Junin, en

1826 el elogio academico de Bolivar, contra quien se

desato luego en satiras e invectivas, pocos meses des-

pues de haberle puesto entre los semidioses:

Mudamos de condicion,

Pero fue solo pasando

Del poder de Don Fernando

Al poder de Don Simon.

Era el tal Larriva (segiin refiere el Sr. Palma) un cle-

rigo de costumbres nada ejemplares, poeta chistoso

e improvisador de cafe, gran latino y hombre de muy
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despierto y agudo ingenio, como lo prueban sus fabu-

las, su poema burlesco de La Angiilada y otras pro-

ducciones suyas, que desgraciadamente por ser de in-

dole personal y efimera, ban padecido la suerte comun

de las de su clase, que es no sobrevivir a los aconteci-

mientos a que aluden y perseverar solo en las paginas

de algiin curioso libro de Historia (i). Poetas muy
afines a su estilo y manera fueron otros dos improvisa-

dores, tambien eclesiasticos y de costumbres no menos

relajadas: el presbitero Echegaray, que reparo con los

buenos ejemplos de sus liltimos aflos los escandalos de

su mocedad, y el franciscano Fr. Mateo Chuecas y Es-

pinosa, cuya vida se dilato hasta 1868, dandole tiempo

tambien para enmendar sus desconcertadas costumbres,

hacer un auto de fe con la mayor parte de sus versos pro-

fanos, y escribir algunas composiciones asceticas de me-

rito (2). A todos estos habia precedido el Ciego de la

Merced^ Fr. Francisco del Castillo, que fallecio a fines

del siglo pasado, gran repentista, sobre todo en decimas

(i) En el tomo ii de la Coleccioji dc documentos de Odriozola estan las

principales composiciones de Larriva.

(2) El Sr. Palma {Tradiciones peruanas^ sexta serie), transcribe como

del P. Chuecas, que se la comunico autografa, la siguiente glosa de una re-

dondilla muy popular en los libros de devocion :

jOue se hicieron de Sanson
Las fuerzas que en si manluvo,
Y la belleza que tuvo
Aquel soberbio Absal6n?
^La ciencia de Salomon
No es de todos alabada?

(Donde esta depositada?

iQue se hizo? jYa no parece!

Luego nada permanece
En esta vida prestada.

De Aristoteles la ciencia,

Del gran Platon el saber,

iQue es lo que han venido i ser?
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de pie forzado. El Sr. Palma ha publicado algunas de sus

picantes improvisaciones, dejando in^ditas por lo licen-

cioso y desvergonzado de la expresion otras muchas

que tradicionalmente corren de boca en boca, y entre

las cuales habra seguramente algunas que sin razon se

le achaquen: castigo providencial de todo el que alguna

vez ha envilecido su musa con la obscenidad y el ci-

nismo (i).

Dejando aparte estos rezagados delsiglo xviii, la lite-

ratura peruana del siglo xix empieza propiamente con

el medico D. Jose Manuel Valdes y el diplomatico don

Jose Maria de Pando. El Dr. Valdes, protomedico del

Peru y director del Colegio de Medicina y Cirugia de

Lima, ocupo honesta y piadosamente sus ocios en una

traduccion de los Salinos^ muy notable por la pureza

j Pura apariencia ! j
Apariencia

!

Solo en Dies haj' suficiencia;

Solo Dios todo lo sabe;

Nadie en el mundo se alabe
Ignorante de su fin.

Asi lo dice Agustin

,

Que es de la ciencia la Have.

Todos los sabios quisieron

Ser grandes en el saber;

Que lo fueron no hay que hacer,

Segiin que ellos lo creyeron.
Quiza muchos se perdieron
For no ir en segura nave

;

Camino inseguro y grave,

Si en Dios no fundan su ciencia,

Pues me dice la experiencia:

Qiiien sabe salvarse, salie.

Si no se apoya el saber
En la tranquila conciencia,

De nada sirve la ciencia

Condenada a perecer.

Solo el que sabe obtener,

Por una vida arreglada.

Un asiento en la morada
De la celestial Sion,

Sabe mas que Salom6n
,

Y el que no, 7io sabe nada.

(i) Tradiciones periianas^ primera serie.
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de lengua y por la sencillez y dulzura del estilo, que

sabe a Fr. Luis de Leon en muchos trozos. Como ha-

blista tiene muchas semejanzas con Gonzalez Carvajal;

como versificador le Ueva innegable ventaja en variedad

y armonia. Don Jose Joaquin de Mora celebro bella-

mente en una oda esta noble y decorosa version del

Salterio, que es, sin duda, la mejor que ha salido de

America, y una de las mejores que tenemos en caste-

llano (i).

Don Jose Maria Pando es mas celebre por las vicisi-

tudes de su carrera politica y por sus trabajos de publi-

cista que por sus versos. Nacido en Lima en 1787, pero

educado en Madrid, en el Seminario de Nobles, co-

menzo por servir a Espana en varios puestos diploma-

ticos, llegando a ministro de Estado en las postrimerias

del regimen constitucional de 1823. Ciudadano del Peru

desde 1824, fue ministro de Hacienda con Bolivar y
plenipotenciario para el Congreso de Panama. Sucesos

posteriores le movieron a emigrar de su pais y volver

en 1835 a Espana, donde tomo parte activa en nuestra

politica hasta su muerte, acaecida en 1840. Era hombre
de vastisima lectura, muy conocedor de las ciencias so-

ciales y de la historia moderna, y escribia en prosa con

claridad y nervio. Sus obras mas conocidasson: Mercu-

rio Periiano^ periodico publicado en 1827; Pensamten-

tos y apuntes sobre moral y politica (Cadiz, 1837), y
Elementos de Derecho internactonal {'M.2idri<l^ 1843), si

bien esta ultima, que ha tenido mucha boga, apenas me-

rece considerarse mas que como un plagio de la exce-

(i) La primera edici6n se hizo en Lima, 1833; la segunda en Paris, 1836,

en dos tomitos.
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lente obra de Andres Bello, a quien sigue paso a paso,

copiando textualmente siis mismas palabras en casi to-

dos los capitulos. Hizo tambien elegantes poesias, aiin-

que en escaso numero; algiinas traducciones de odas de

Horacio y una Epistola politica a Piospcro, 6 sea a Bo-
livar, mas elocuente que poetica, pero bien escrita y
llena de calor en algunos pasajes, de majestad en otros.

iLastima que el autor no hiciese el menor esfuerzo para

evitar tantas y tantas asonancias indebidas como afean

aquella larga tirada de versos sueltos! Sin duda Pando
tenia habituado el oido a la poesia italiana, en que las

asonancias no se reparan (i).

En 1 83 1, por los dias en que Pando figuraba al frente

del partido conservador del Peru, llego a Lima, expul-

sado de Chile por D. Diego Portales, el ingenioso gadi-

tano D. Jose Joaquin de Mora, a quien de aqui en ade-

lante vamos a encontrar en casi todas las republicas

americanas como maestro 6 como periodista: brillanti-

simo y a la postre benefico aventurero literario, qui

mor'es inultoruin hominiim vidit et nrbes.

Asociado en Lima con los hombres mas distinguidos

del pais, tales como Pando, D. Felipe Pardo, D. Manuel

Lorenzo Vidaurre, D. Jose CaveroySalazar, D. i\ndr^s

Martinez, el medico I). Hipolito Unanue, etc., fundo el

Ateneo del Perils donde dio la ensefianzadederecho na-

tural y publico; imprimio unos Cursos dc Logica y Etica^

scgi'tn los principios de la escitela de Ediinhiirgo\ y co-

menzo su extrailo poema de Don yuati^ imitacion de

Byron, del cual nunca llego a escribir mas que los cinco

(1) La Epistola a Prospcro %Q imprimi6 en Lima en 1826, y esta reprodu-

cida en la America Poetica de Gutierrez.
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primeros cantos (i). Era Mora, mas bien que poeta ins-

pirado, admirable versificador'; en sus composiciones li-

ricas resulta flojo y aun prosaico, pero en la narracion

joco-seria, en la fabula y en la satira, su estilo es unrau-

dal de chiste, de amenidad y desembarazo descriptivo,

de felices ocurrencias y genial humorismo , calificativo

que cuadra bien aquien principalmente se habia formado

en la escuela de los humoristas ingleses. Su ejemplo y
su doctrina literaria fueron de gran provecho en Lima,

hasta por lo mucho que armonizaban con ciertas ten-

dencias del ingenio peruano: puede decirse que fue el

segundo maestro de D. Felipe Pardo, despu^s de Lista.

Las dos epistolas que Mora dirigio a Pardo (2) estan

Uenas de sabios consejos literarios e informadas por un

templado eclecticismo, de sentido comun 6 de escuela

escocesa
,
que fue siempre el sello de la critica de

Mora (3).

Don Felipe Pardo y Aliaga, uno de los discipulos

predilectos de Lista, es el verdadero representante de

nuestra escuela clasica enelantiguo virreinato del Peru,

y sin duda el mas notable de los escritores limenos de

nuestro siglo, a lo menos de los que ya ban pagado a

la muerte el comiin tributo. Como hablista en verso,

solo a Bello cede la palma, y en la satira politica va

delante de todos los americanos, si bien no respetase

siempre los limites que separan toda composicion poe-

(i) Se publicaron anonimos en Madrid en 1844, y son casi desconocidos,

aunque tienen octavas muy notables.

(2) Poesias de D. Jose J. de Mora, Madrid, 1853 ,
pags. 241 a 257.

(3) Sobre la estancia de Mora en diversas repiiblicas americanas y la in-,

fluencia politica y literaria que alii ejercio, es libro capital el de D. Miguel

Luis Amunategui.

—

D.Jose Joaquin de Mora Apuntes biogrdjicos. Santiago

de Chile, 1888.
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tica (por reflexiva y didactica que quiera ser) de un fo-

Ueto 6 articulo deperiodico. La Epistola a Delio, la pa-

lodia de Constitucion y otras piezas por elmismo estilo,

que son, sin duda, las mas geniales y las mas curiosas

del poeta, adolecen a menudo de esa continua preocu-

pacion de los negocios del dia, con lo cual, sin ganar en

ardor y animacion, pierden algo de aquel desinteres

poeiico, de aquel puro culto del arte, que en Horacio y

en los verdaderos satiricos horacianos, tales como Pa-

rini y D. Leandro Moratin, brilla siempre y se sobre-

pone a toda otra consideracion de utilidad social inme-

diata. Aun con este lunar, que quiza no lo sea a los ojos

dd todos, Pardo debe ser respetado siempre, no solo

como escritor pulcro y atildado, sino como ingenioso ob-

servador de costumbres, y algunas de sus letrillas pue-

den figurar sin desventaja al lado de las de Breton.

La educacion de Pardo habia sido severamente cla-

sica, y clasicos fueron siempre sus modelos. Su poesia es

fruto legitimo de la escuela culta y severa de fines del

siglopasado, especialmente de la de Moratin, pero con

mas animacion y alegria, con viveza criolla, con un ge-

nero de chiste peculiarmente limeno, aunque de especie

muy fina y aristocratica. Cultivo Pardo varios generos

y ninguno sin habilidad y fortuna: su oda A Ohnedo y

su magnifica traduccion de la oda de Victor Hugo Ala

columna de Vendome, prueban que no le faltaba numen

lirico: sus versos de amor son faciles y graciosos; en

las octavas de El Peru hay primores descriptivos que pa-

recen robados a Bello, de quien Pardo fue muy amigo y

en cierto modo discipulo durante su destierro en Chile
:
el

linico canto que llego a escribir del poema Isidora es lo

mejor que en este genero de narraciones domesticas 6
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de costumbres tiene laliteratura americana, a excepcion

de los ciientos de Batres; y, finalmente, la fantasia en

variedad de metros, que titnlo La Ldinpara^ es iin en-

sayo romantico, excepcional en sus obras, pero nada in-

feliz, como lo prueban estos versos:

Lampara solitaria ardi en el templo,

Y, aunque con luz escasa, ardi conPtante
,

Y por siete anos que bramo incesante,

No me apago una vez el huracan.

Pero aunque fuese capaz de salir con lucimiento de

cualquier empresa, porque para ello tenia caudal sufi-

ciente de doctrina y gusto, y prendas de versificador

nada vulgares, su verdadera vocacion fue la de poeta

satirico, ya festivo y suavemente epigramatico, como
en sus letrillas, 3^a caustico censor y austero moralista,

como en las dos satiras citadas, en las cuales se ve de

cuerpo entero, no solo al poeta, sino al politico conser-

vador: naturalezas que en el habian llegado a ser inse-

parables. Su aversion a la anarquia, al desenfreno, al

charlatanismo politico, a las constituciones escritas en

el papel y no en la conciencia de los pueblos, le Uevaba

hasta el chistoso extremo de invocar a cada momento
en sus versos, no ya el sable del dictador, sino el garrote

6 la tranca, que ccnsideraba como unico remedio eficaz

para la indisciplina de su pais.

Pardo fue, no solamente poeta lirico, sino tambien

poeta dramatico, aunque en pocas obras y todas de su

juventud. Es, despues de Gorostiza, el mas notable repre-

sentante del teatro comico en America, con la ventaja

de no ser sus comedias puramente espanolas en las cos-

tumbres que retratan, como lo son las de Gorostiza, en

quien nada americano hay mas que la patria de su autor;
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sino pensadas y escritas para iin auditorio limeno, con

tipos y escenas propias del pais. Son tres estas come-

dias: Friitos de la ediicacion ^ Don Leocadto, 6 el ani-

versario de Ayacucho, Una huerfana en Chorrillos. La

segiinda es un jiiguete muy graciosamente versificado,

con imitacion visible del estilo de Breton, pero cuya

idea fundamental esta tomada de un vaudeville frances.

Las otras dos son enteramente originates, y verdaderas

y muy apreciables comedias de costumbres del g^nero

de Moratin y Gorostiza, sin ningiin rasgo que pueda

decirse peculiarmente bretoniano. En su proposito mo-

ral, que no es otro que poner de manifiesto losvicios de

la mala educacion, reproducen el tenia delas dos come-

dias de Iriarte El Sefiorito inimado y La Scfiorita mal
criada, pero no adolecen de su frialdad pedagogica, y

la pintura de las costumbres es vivay chistosa. El escrii-

pulo en la observancia de las unidades clasicas llega

hasta el extremo de reducir la accion a plazo menor que

el de veinticuatro boras. Las comedias de Pardo, aun-

que puedan tacharse de timidas y acompasadas, son Ics

productos mas nobles y decorosos que hasta ahora ha

dado la musa comica del Peru, y valen tanto, por lo me-

nos, como otras espanolas muy celebradas del mismo

genero y escuela, por ejemplo, La Nina en easa, de

Martinez de la Rosa.

No obstante, ha de confesarse que Pardo, mas bien

que poeta comico espontaneo y original, es un satirico

y moralista en forma dramatica. Su genio era ese, y

sus comedias ganan mucho si se las considera como sa-

tiras dialogadas; asi como los amenos cuadros de cos-

tumbres que pubhco en 1840 con el titulo de El Espcjo

de mi tierra^ profesando seguir las huellas de Larra y
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Mesonero Romanos, recuerdan mas la punzante manera

del primero, aunque sin su dejo amargoy misantropico,

que la inofensiva y bonachona del segundo. En prosa,

lo mismo que en verso, fue Pardo correctisimo escritor,

y hasta sus alegatos juridicos y los documentos cancille-

rescos que suscribio estan redactados con buena litera-

tura, rarisima en tal genero de escritos, que pocos se

atreverian a coleccionar como el lo hizo, sin detrimento

alguno de su fama (i).

(i) No dedicamos mas espacio al estudio de este recomendable escritor,

por haber sido ya apreciado con recto criterio en el discurso que en sesion

piiblica inaugural de nuestra Academia leyo en 1870 el Sr. D. Patricio dela

Escosura sobre Tres poetas co7itemporaneos: Pardo., Vega y Espronceda. Pardo

valio mucho, pero resulta un poco achicado por la compania; sin que el ha-

ber sido discipulo de Lista (lugar comiin de nuestras biografias literarias de

estesiglo) baste para justificarlo, porque todo maestro tienediscipulos bue-

nos, mediarios y malos. No fue ciertamente Pardo de estos liltimos; pero

comparado con los autores de El Hombre de Mundo y de El EsUidiante de

Salamanca , sin escriipulo se le puede poner entre los segundos.

Don Felipe Pardo y Aliaganacio en Lima el 11 de Junio de 1806. Su pa-

dre, regente de la Audiencia del Cuzco, se traslado a la Peninsula en 182 1,

y Pardo hizo sus estudios en el colegio de San Mateo, y luego privada-

mente en casa de D. Alberto Lista. Su maestro le conservo siempre extra-

ordinario afecto, y todavia en 1838, a los sesenta y tres azios de su edad, le

dirigia aquellos elegantes versos:

No temas, mi Felipe, los furores

Del vulgo vil, alboroiado y leve,

Si roto el freno, en tragicos horrores

La comun patria a sepultar se atreve.

Ni su ignorante aplauso te envanezca

Cuando mimosa la falaz fortuna

Facil a tus deseos aparezca

Y te el eve hasta el cerco de la luna.

Que el varon justo y grave, el ciudadano

Veraz, que tiene la virtud porguia,

Ni al dogal se amedrenta del tirano,

Ni al aura popular su pecho fia.
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Heredo la vena satirica de Pardo, aunque no su ati-

cismo ni su ciiltiira ni su delicado gusto, D. Manuel As-

censio Segura, tambien poeta festivo y articulista de

costumbres, pero sobre todo, poeta dramdtico. El Peru

le debe un repertorio comico, superior en cantidad y en

calidad al que puede ofrecer ninguna otra seccion de

America. Hasta once comedias suyas estan colecciona-

das
, y dio a las tablas otras dos , cuyos manuscritos no

Yo recuerdo ; ay de mi ! los bellos di'as

De tu primera juventud dichosa,

Cuando por mi adestrado le pedias

A Horacio y Newton su laurel y rosa.

Pero del mando hollar la instable senda

Al alumno de Erato no desdice :

EI valor y virtud de ti se aprenda

,

Y la iortuna de otro mas felice

Pardo regreso al Peru en 1828, y empezo por dedicarse al ejercicio de la

abogacia; pero muy pronto tomo parte activa en las contiendas politicas,

como redactor delJ/^m/^/(7 Peruano y de El Conciliador. En 182971833 dio

a las tablas dos de sus comedias. El general Salaverry le confio en 1835 una

mision diplomatica para Chile, y despues de la caiday muertede aquel per-

sonaje permanecio en aquella republica solicitando la intervencion de los

chilenos contra el general Santa Cruz, dictador del Peru y Bolivia. Para ello

fundo un peri6dico titulado El Interprcte. Seria largo y de poco interes para

el lector europeo dar cuenta de los esfuerzos de Pardo y de la parte que

tuvo en la caida del Protector Santa Cruz, y de como vino a ser proscrito

por el mismo Gobierno que el habia contribuido afundar. Solo en 1840 pudo

volver a Lima, y se le nombro magistrado del Tribunal Supremo (llamado

a la francesa Corte Superior'). Nuevos trastornos politicos le obligaron a

nuevas expatriaciones , y de resultas de tanta felicidad democratica como

disfrutan aquellos bienaventurados paises, su salud acabo por quebran-

tarse gravemente, quedandose paralitico y ciego en lo mejor de su vida.

Antes'^habia sido en dos ocasiones distintas Ministro de Relaciones Exterio-

res. Fallecio en 24 de Diciembre de 1868. Al ano siguiente fueron coleccio-

nadas sus obras en un lujoso volumen publicado en Paris con el tkulo de

Poesiasy Escritos en prosa de D. Felipe Pardo (Paris, A. Chaix y C.% 1869).

Es, en conjunto, uno de los libros que mas honran la literatura americana.
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han parecido. Las comedias de Segura lindan muchas

veces con la farsa : aun las compuestas en tres 6 mas ac-

tos son sainetes largos, excepto Na Catita
^
que es ge-

nuina comedia de caracter, y estudio bien hecho de un

caracter de beata maldiciente y embroUona, que por

ciertos rasgos locales se salva del amaneramiento inhe-

rente a la repeticion de tipo tan conocido en las tablas.

Domina en los cuadros de Segura cierto mal tono que,

segun creemos, debe acbacarse al poeta mas bien que a

la sociedad que describe. En Lances de Ainancaes, por

ejemplo, los personajes, que quieren ser caballerosy da-

mas de la mejor sociedad limena, pasangran parte de la

accion bebiendo /z'^-co
, y hablan y proceden en conso-

nancia con tal refresco. Pero no hay duda que Segura

hace reir con risa inextinguible; que sus piezas abundan

en saladas ocurrencias del mas puro criollismo; que des-

punta en ellas la vena aguda y jovial que hace de los pe-

ruanos los andaluces de la America del Sur; que la ver-

sificacion abundantisima y desenfadada, aunque muy
incorrecta, recuerda la maravillosa espontaneidad de

Narciso Serra, con quien tiene Segura mas puntos de

analogia que con Breton ni con D. Ramon de la Cruz,

por mas que con uno y otro se le haya comparado; y
finalmente, que su autor tiene el merito indisputable de

haber reproducido con fidelidad y gracia los principales

aspectos comicos de la vida limena, asi en sus piezas de

costumbres domesticas, como en las de costumbres po-

liticas, V. gr., Un jfiigucte y El Resignado
^ y aun en las

farsas populares, como El Sargento Caniito.

El ingenio comico de Segura ha dejado tambien al-

gunos chispazos en sus letrillas, en sus satiras politicas y
en los articulos de costumbres que publico en La Bolsa
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y en El Cometa, pero no aparece complete mas que en

sus obras escenicas (i).

Pertenecio a la misma generacion literaria que D. Fe-

lipe Pardo y que Segura , aunque de menor edad que

ellos, un hermano del primero, D. Jose Pardo y Aliaga,

de excelente educacion clasica, como lo prueba su oda

Alaindependencia de America, laureada en un certa-

men de Chile; y de estro satirico no inferior al de su

hermano, en algunas letrillas.

Aestos nombres, aloscualespueden afiadirse, con

algun otro mas obscuro, los de D. Jose Maria Seguin,

D? Manuel Ferreyros, D. Ignacio Novoa, D. ^Miguel del

Carpio, magistrado y estadista, que no por el merito de

sus versos, sino por su tertuliaUteraria y por la generosa

(i) Nacio D. Manuel Ascensio Segura en Lima en 1805, y murio en 1871.

Sirvio al principio en el ejercito, llegando a sargento mayor, y luegofue co-

misariode Guerra y Marina, secretario de gobiernos civiles(que en el Peru

Uaman prefcciuras^, vista y administrador en varias aduanas, y en i860 di-

putado a Cortes. Fundo en 1839 El Comcrcio de Lima, decano de la prensa

peruana; en 1841 La Balsa, y despues El Comcta, del cual solo aparecieron

doce numeros escritos enteramente por el, a imitacion de las Capdladas de

Fr. Gerundio, que lograban entonces tanto aplauso.
, . , ,

En 1849 publico en la ciudad de Piura otro periodico, El Moscon, todo de

satira personal y poHtica, hoy muerta y casi ininteligible. En este genero m-

feliz derrocho Segura mucho tiempo y mucho ingenio. Nadie lee hoy, y

hastahasidoexcluidodelacoleccion de sus obras, el poema satmco L.a

Pcli-mucrtada , en variedad de metros y en mas de mil doscientos versos,

distribuidos en veinticuatro cantos.

Su primera comedia fue El Sargento Canulo, representada en i839- Las

restantes piezas de su repertorio son: La Moza Mala, La Saya y Manto El

Resignado, Na Calita {na es diminutivo peruano de dona), Un juguete, Lan-

ces de Amancaes, Nadie me la pcga. La Espia, El Cacharpan, El Santo de

Panchita (en colaboracion con D. Ricardo Palma), Pcrcances de tai rcmUido,

Las tres viudas. Estas dos son las linicas que faltan en la coleccion de Ar-

ticulos, poesias y comcdias de Manuel Ascensio Segura (Lima, por Carlos

Prince, 1886).
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proteccion que concedia a los literates noveles, ha con-

seguido pasar a la historia, estaba reducido el grupo cla-

sico de Lima por los afios de 1848. Entonces entro en

escena una nueva generacion literaria, sobre la cual nos

ha dado los mas interesantes pormenores el ameno e in-

genioso escritor D. Ricardo Palma, que fue y continua

siendo uno de los principales ornamentos de ella (i).

«De 1848 a i860 (escribe Palma) se desarrollo en el

Peru pasion febril por la literatura. Al largo periodo

de revoluciones y motines, consecuencia logica de lopre-

matiiro de niiestra indepeiidencia , habia sucedido una

era de paz, orden y garantias. Fundabanse planteles'de

educacion : la Escuela de Medicina adquiria prestigio,

impulsada por su ilustre decano D. Cayetano Heredia;

y el Convictorio de San Carlos, bajo la sabia direccion

de D. Bartolome Herrera, reconquistaba su antiguo es-

plendor. Por entonces llegaba de Espana D. Sebastian

Lorente, era nombrado rector del Colegio de Guada-

lupe, y ante un crecido concurso daba lecciones orales

de historia y literatura. Lorente era un innovador de

gran talento, y la victoria fue suya en la lucha con los

rutinarios. La nueva generacion le segula y escuchaba

como a un ap6stol.»

Efectivamente , aquella juventud literaria se entrego

en cuerpo y alma al romanticismo espanol, como la de

la Republica Argentina se habia entregado al romanti-

cismo frances. Espronceda, Zorrilla, Arolas y Enrique

Gil contaron desde luego gran numero de fervientes

imitadores; pero quien fascino y arrastro con su ejemplo

(i) Vid., al frente de las Poesins dc Ricardo Palma (1887), el estudio titu-

lado La Bohemia Jimefia de 1848 a i860: confidencics 'iterarias.
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a todos los principiantes fue el inspirado aiinque inco-

rrectisimo poeta montanes Fernando Velarde, de quien

ya hemos hablado al tratar de Guatemala, y cuyo gusto

y estilo dejaron profunda huella en casi todas las repu-

blicas de America. Talento original, pero inculto y bra-

vio; imaginacion poderosa cuanto desequilibrada; un

mal gusto que parecia ingenito € indomable, puesto que

resistio a toda disciplina y fue creciendo monstruosa-

mente con los anos; alma vehemente, apasionada y
triste, con dejos de candor infantil y visiones de ilumi-

nado; una potencia de versificador capaz de levantar en

peso las moles de los Andes, pero de la cual usaba y abu-

saba sin tino ni juicio, convirtiendose muchas veces en

retumbante zurcidor de alejandrinos huecos ; un senti-

miento profundo y casi mistico de la naturaleza; ele-

vadas aunque confusas aspiraciones de ultratumba ; un

idealismo mas germanico que espanol, ataviado con el

sombrero de jipijapa y el lujo charro del indiano de

nuestra costa cantabrica : todas estas cualidades, a pri-

mera vista inconciliables, concurrian en el fecundo y
excentrico vate de Hinojedo, a quien nuestra historia

literaria ha olvidado malamente, porque en condiciones

nativas fue superior a muchos, y en influencia fuera de

su tierra solo Zorrilla, Espronceda y Tassara pueden

aventajarle entre nuestros romanticos.

Cuando Velarde llego al Peru despues de haber resi-

dido algiin tiempo en la isla de Cuba, ya habia escrito

algunos de sus mejores versos: la Despedida a Santan-

der, El Pico de Teide, la Meditacion en la isla de

Pinos, todos los cuales coleccion6 en un tomo publica-

do en Lima en 1848, con el titulo de Floresdel Desier-

to. Redacto, ademas, durante dos anos, un semanario de
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literatura, El Talisman^ y se hizo tan notorio por los

aciertos y esplendores de su musa, cuanto por el gene-

roso ardor patriotico con que defendio el nombre de

Espana, y por las rarezas de su irascible condicion, que

le atrajeron pesados lances, obligandole por fin a emi-

grar en 1855 a otras republicas, primero al Ecuador,

despues a Bolivia y a Chile, y finalmente a Guatemala,

siempre con la frente erguida y el canto varonil en los

labios: dejando por donde quiera admiradores y disci-

pulos (i), halagado unas veces por la fortuna, reducido

otras a la indigencia: raro personaje, sin duda, pero

nunca vulgar ni indigno de su raza que tanta sangre y
tanto sudor ha vertido en la America espanola. De su

estancia en el Peru y republicas limitrofes datan las

principales composiciones de Velarde : las valientes

octavas con que en 1851 saludo al pabellon espanol

en medio de los insultos y agresiones de la plebe de

Lima, el canto descriptivo de Los Andes del Ecuador,

el otro canto en alejandrinos A la cordillera de los

Andes, donde hay muestras de lo mejor y de lo peor de
r

SU estilo, y La Ultuna Melodia Ronidntica
,
que por

SI sola bastaria para acreditarle de gran poeta.

En el Peru tuvo Velarde emulos, pero tuvo en mayor
mimero apasionados fanaticos, sobre todo en la grey

juvenil. Son los que Palma llama bohemios y cuyas

memorias biograficas ha recogido con piadoso celo. Al-

(i) Murio Velarde en Londres en 1881. La coleccion mas completa que

conozco de sus versos es la titulada Canticos del Nuevo Mundo, impresa en

Nueva York en i860. Se que en Londres publico un nuevo tomo en 1871,

pero no he llegado a verle. Seran probablemente de extrema decadencia,

como los que en Torrelavega coleccion6 despuds con el titulo de La Poesia

de la Montana.
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gunos de ellos, como el ilustre guayaqiiileno Numa
Pompilio Llona, el mismo Palma, D. Pedro Paz-Soldan

y Unanue {Juan de Arona), D. Luis Benjamin Cisne-

ros, D. Arnaldo Marquez (tradiictor de Shakespeare) y

otros varies, viven. De los que han muerto diremos

algo, guiandonos principalmente por las noticias del

Sr. Palma, puesto que no de todos hemos logrado ver

las obras completas, y otros ni siquiera las han colec-

cionado.

D. Manuel del Castillo (f 1871), «vate tan incorrecto

como sentimental», era arequipeno como Melgar, y,

a imitacion suya, com^wso yaravies^ de los cuales puede

servir como muestra el siguiente, que tiene reminis-

cencias de uno de nuestros mas bellos romances viejos:

Ya que para mi no vives,

iPor que te vas y me dejas?

Prenda querida:

Vivire como la viuda

Tortolica que ha perdido

Su compaiiia.

Como la nave agitada

Por los vientos, que resiste

Del mar las iras,

Es juguete de las olas,

Y sin arribar al puerto

Se hunde y abisma.

Como paloma que el nido

Vio en la selva, por el rayo

Hecho cenizas,

Y cuando huia gimiendo,

El cazador la acechaba

Con Sana impia.

Como arbol de fruto osado

Que senoreaba los prados

Su lozania,

Miro secarse su savia

Porque el agua le falto,

Que era su vida:
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As! yo
,
querida prenda,

Ser6 tortolica viuda,

Nave perdida.

Sere paloma sin nido,

Sere arbol de seco tronco

Si te retiras (i).

D. Manuel Nicolas Corpancho (1830- 1863), autor de

dos dramas romanticos, El Poeta Criizado y El Tem-
plario^ que nada tienen digno de alabanza mas que la

versificacion, y de unos Ensayos Poeticos dados a luz

en Paris en 1854, no tuvo tiempo para emanciparse de

la imitacion demasiado directa de Zorrilla, y solo dejo

versos armoniosos, pero sin caracter personal. Su pre-

matura y horrible muerte, a bordo de un buque que se

incendio en altamar, frustrolas muchas esperanzas que

en el se fundaban.

D. Clemente Althaus (1835-1881) aspiro a la pureza

clasica, sin conseguirla mas que de lejos. Es bastante

correcto en la forma y, en concepto de Palma, «el mas
academico de los poetas peruanos». «Como individuo

(prosigue el mismo critico), Althaus rayaba en excentri-

co, y su pulcritud en afeminacion... Se habla creado para

si un mundo ideal, fantastico, y, naturalmente, mortifi-

cabanlo infinito las realidades de este mundo sensual y
materializado.» Althaus murio en Paris completamente

loco. Hay dos colecciones de sus poesias, una de 1863

7 otra de 1872. Son versos atildados, limpios y cultos,

pero frios y secos. La Epistola de Safo dFaon me pare-

ce la mas acabada de sus producciones. Escribio tam-

(i) La coleccion de Castillo, dada d luz en 1869, lleva el titulo de Cantos Sud-

A mericanos.
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bien una tragedia clasica, Antioco, «mas para leida que
para representada».

El mismo desastroso fin que Althaus tuvo otro nota-

ble lirico, D. Adolfo Garcia (i 830-1 883), que murio en

la locura y en la miseria, y fue enterrado de limosna.

Han sido muy celebradas sus quintillas A Bolivar,

composicion efectista del genero de las decimas de

nuestro Lopez Garcia Al Dos de Mayo] pero a mi

juicio, los versos suyos que deben sobrevivirle son

los de la elegante y delicada oda Mis recuerdos.

Diamantes y perlas y Destellos y albores se titulan

las dos colecciones poeticas de D. Carlos Augusto Sa-

laverry, hijo del infortunado General y Presidente de la

Republica, que fue fusilado en Arequipa por el Protec-

tor Santa Cruz. No afirmare que sean diamantes y
perlas todo lo que contiene la coleccion de Salaverry,

pero si que en aquellos versos alborea y destella un

numen lirico mas vigoroso que el de Althaus, y mas se-

guro de sus fuerzas que el de Garcia. Tiene buenos

sonetos. Dio culto tambien a las musas del teatro, pero

ninguno de sus dramas, incluso Atahiialpa, que es el

mas conocido, ha tenido gran exito.

Mucho mas joven que los hasta aqui citados era don

Constantino Carrasco (1841 1 1877), partidario del ame-

ricanismo en poesia, autor de una silva muy celebrada

AlArbol de la guijia,' conocedor de la lengua quichua,

y traductor en verso castellano del famoso Ollantai,

que se ha querido dar por antiquisimo texto dramatic©

de dicha literatura, pero que, leido desapasionadamen-

te, no parece, a lo menos en las traducciones, mas que

una imitacion de las comedias espanolas, hecha por

algiin ingenioso misionero del siglo xvii, y quiza de
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tiempo muy posterior. Si en esto erramos, nuestra igno-

rancia nos disculpe, pero no somos los unicos en opinar

asi, y en el Peru mismo no falta quien nos acompane en

tal creencia (i).

El estudio detenido de las colecciones, muy raras en

Europa (si es que alguna completa existe), de la Revista

de Lima y del Correo del Peru
^
podria acrecentar con

bastantes nombres este catalogo. Pero no hay duda que

la literatura del Peru independiente no conserva ya en-

tre las de la America del Sur el puesto de primacia que

tuvo durante la epoca colonial. A par con la decadencia

politica ha ido la decadencia literaria: las brillantes ex-

cepciones de Pardo, Segura, Palma y ^iian de Arona
no hacen mas que confirmar la regla. Lima no es hoy la

cabeza y el corazon de la America del Sur, como lo fue

en los tiempos del Virreinato. No parece sino que un

triste presentimiento hizo andar a los peruanos tan reha-

(i) Las poesias de Carrasco fueron publicadas en coleccion poco des-

pues de su muerte
,
por D. Eugenio Larrabure y Unanue.

En la Lira Americana ^ coleccion de poesias del Peril, Chiley Bolivia, recopi-

ladas por D. Ricardo Palma (Paris, Rosa y Bouret, 1865), y en la America

Poetica, de Cortes, pueden encontrarse muestras de los poetas peruanos

posteriores a 1848.

Peruano fue, aunque vivio y escrlbio casi siempre en Europa, D. Juan

Manuel Berriozabal, marques de Casa Jara, fecundo autor de libros de devo-

cion en prosa y verso. En 1839 publico un tomo de Poesias Escogidas de

Lamartine {El Crucifijo, El Hombre a Lord Byron, el Himno del A ngel des-

pues de la destruccion del Globo, etc.); en 1841, una refundicionde Zrt Cristia-

da del P. Hojeda; en 1845 La Reina de los Cielos, coleccion de poesias a la

Virgen, unas originalesy otras traducidas de Silvio Pellico, Angelo Mazza y
otros poetas italianos, con varias disertaciones en prosa; en 1850 Observa-

clones sobre las bellezas literarias, historicas, profelico-poeticasy religiosas de la

Sagrada Biblia; en 1851, Poesias Sagradas; en 1858, Poesias religiosas. Todos

estos libros acreditan mas su piedad que su literatura, pero los mas antiguos

alcanzaron la alta honra de ser elogiadospor Balmes en un e.xtenso articulo

de su revista La Sociedad (1844).
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cios en asociarse al movimiento de emancipacion, ciiyos

beneficios han sido para ellos tan caramente compra-

dos. Bolivar empezo por despojarl«s del hermoso puerto

de Guayaquil, y por crear definitivamente con las pro-

vincias del Alto Peru una nueva repiiblica. Chile rom-

pio todos sus antiguos lazos de dependencia y se levanto

con la heguemonia politica del Sur, afinnandola despues

con guerras y anexiones, siempre desastrosas para sus

vecinos. Pueblos que en la historia colonial habian sido

secundarios y olvidados, como Venezuela y Nueva Gra-

nada, levantaron su cabeza cenida con los laureles de la

guerra de la Independencia, y se repartieron la herencia

de Bolivar, asumiendo ante Europa la representacion

de la causa americana. La Argentina se engrandecio

como por encanto con la inmigracion europea y con la

conquista del desierto. Entretanto , el Peru, material-

mente enriquecido por el guano y el salitre
,
pero devo-

rado por las facciones, iba descendiendo rapidamente

en la escala politica, a despecho de sus inmensos recur-

sos naturales y del talento vivo y despierto de sus hijos.

Pero quien tuvo retuvo, como dice el prcverbio vulgar;

y aunque Lima no sea ya la Atenas del Sur, y aunque

Buenos Aires, Santiago de Chile, Bogota y Caracas

hayan sido centros mas activos de cultura moderna,

nadie podra negar a aquella hermosa y desventurada

ciudad, ni el prestigio de su tradicion gloriosa, ni el

haber conservado en lengua y costumbres el sello espa-

nol, que suele ser en America el unico y verdadero

americanismo: aquel especial matizde ingenio castizo y

de chiste indigena que avalora todas las producciones

festivas de la musa peruana, desde las letrillas y satiras

de D. Felipe Pardo hasta las comedias de Segura, las
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Tradiciones de Palma y las humoristicas poesias de

Paz-Soldan: un no se que indefinible de gracia desen-

vuelta y no pensada, que a cualquier espanol hace mirar

con carifio y simpatia a aquellos que, bajo el antiguo re-

gimen, fueron, entre todos los criollos, los hijos mima-

dos de Espana, tan espanoles en todo, hasta en algunos

de sus defectos y flaquezas.

XI.

BOLIVIA.

Esta republica, creada por la voluntad omnipotente

de Simon Bolivar en obsequio al equilibrio que el pen-

saba establecer entre los estados de la America del Sur,

no tiene historia independiente en la epoca colonial, ni

mucho menos tradiciones literarias. Esta formada por

las comarcas del Alto Peru (antiguas intendencias de

La Paz, Potosi, Chuquisaca, Cochabamba y Santa Cruz

de la Sierra, con el desierto de Atacama), las cuales,

despues de haber formado parte integrante del impe-

rio de los Incas, dependieron del virreinato de Lima
hasta 1778, en que se creo el de Buenos Aires, limi-

tado por el Brasil y la Patagonia, los Andes y el At-

lantico. Este caracter hibrido domina en la moderna

historia de Bolivia, que, segun las circunstancias, apa-

rece como un apendice de la del Peru 6 de la del Rio

de la Plata, sin haber podido afirmar todavia su caracter

ni su politica propia dentro de la variedad americana.

Por otra parte, la poblacion europea esta alii en exigua

minoria: solo una sexta parte, contra cuatro quintas de
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poblacion india y otra de poblacion negra: en tan in-

mensa superficie como la de 54.000 leguas cuadradas no

habitan mas que dos millones de hombres, es decir, unos

treinta y siete por legua cuadrada (i).

La carencia de grandes centres de poblacion y la falta

de puertos importantes, hacen de esta repiiblica una de

las menos abiertas de America al trato y comunicacion

intelectual con los extranos. No creemos, en vista de

tan adversas circunstancias, unidas al continuo estado

de anarquia y luchas civiles en que ha vivido esta repu-

blica, que su produccion literaria sea grande; pero lo

que si podemos afirmar es que a Europa apenas ban lle-

gado las obras de ningun autor boliviano.

Y sin embargo, esta region, a primera vista tan ilite-

raria, estuvo a punto de ser visitada en el siglo xvi nada

menos que por Miguel de Cervantes, que en memorial

de Mayo de 1590 pedia a Felipe II que «le hiciese mer-

ced de un oficio en las Indias de los tres 6 cuatro que al

presente estan vacos, que es el uno la contaduria del

Nuevo Keino de Granada, 6 la gobernacion de la pro-

vincia de Soconusco en Guatemala, 6 contador de las

galeras de Cartagena, 6 corregidor de la ciudad de la

Paz-^ (2). Si Cervantes hubiese conseguido esta vara,

,iquien sabe si Bolivia podria ufanarse hoy con ser la

cuna del Ingenioso Hidalgo?

Otros ingenios, de menos cuenta sin duda, pero de

buen estilo y de buen tiempo, visitaron el argentifero

(i) Tomo estos datos del Manual de Geografia y Estadistica del Alte Peru

6 Bolivia, publicado en Paris, i860, por mi tio D. Baldomero Menendez. Es

probable, y aun seguro, que hoy deban rectificarse, pero no he encontrado

libro posterior. Las publicaciones sobre Bolivia son rarisimas en Europa.

(2) Navarrete, Vida de Cervantes, pag. 313.
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cerro del Potosi, a cuyas raices se habia fimdado una

poblacion que a principios del siglo xvii llego a contar

150.000 habitantes, y hoy (si no extinguida, venida muy
a menos la labor de las minas), escasamente llegan

a 15.000, segun dicen (i). Entre los aventureros y arbi-

tristas que, atraidos por la codicia del mineral y no aje-

nos de conocimientos metalurgicos, acudieron a aquel

fabuloso venero de riqueza pocos anos despues de su

descubrimiento, hubo de contarse el vate lusitano En-

rique Garces, natural de Oporto, que al igual de otros

muchos conteinporaneos suyos de la centuria decimo-

sexta, nunca uso en sus obras mas lengua que la caste-

liana. Deciase Garces inventor de cierto procedimiento

para beneficiar la plata por medio del azogue (2). «Gaste

no poca parte de vida y hacienda (decia el mismo a

Felipe II) en descubrir y entablar en el Piru el azogue

y beneficio de plata con el. Di despues algunos avisos

en materias diferentes, como fue lo de la plata corriente,

que alli pasaba por nioneda de ley conocida, a lo cual,

por vuestra Christiana clemencia fuiste, senor, servido,

de proveer de remedio, mandando no se tratase sino

con plata ensayada 6 con moneda acunada, y aunque

por ello fui notablemente molestado, nada sera parte

para que dexe de pioseguir en lo que todo el mundo os

debe.»

(i) Sobre el Potosi en la epoca colonial vease el interesante y ameno li-

bro de D. Vicente G. Quesada Cronicas Potosinas. Costumbrcs de la EdadMe-
dieval Hispano-Amcricana (Paris, 1890).

(2) Vid. Maffei y Rua Figueroa, Apuntcs para itna hiHioteca espaFiola de

Mineralog'ia, t. i, pag. 277, y sobre Garces como poeta el Catalogo Razonado

Biograftcoy Bibliografico dc los Atdorcs Portugueses que escribieron en castcllano,

por D. Domingo Garcia Perez (Madrid, 1890), pag. 249.
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No parece que ni sus avisos de buen gobierno ni siis ad-

vertencias metalurgicas enriqueciesen a Garces, puesto

que habiendo enviudado se hizo presbitero, yfueamorir

de canonigoen la catedral de Mexico, dedicando sus ul-

timos dias al cultivo de las letras. Hay de el dos traduc-

ciones en verso, de Los Liisiadas de Camoens y del

Cancionero del Petrarca, y una en prosa del libro de Fran-

cisco Patricio Del reyno y de la institiicion del que ha de

reynar, y de como deve averse con los suhditos y ellos con

el. Los tres libros, vertidos respectivamente del portu-

gues, frances y latin, aparecen impresos en el mismo ano,

1591, porque el autor, sin duda, los mando simultanea-

mente a Espana. Entre los versos laudatorios que la tra-

duccion del Petrarca lleva, loshay delfamosonavegante

Pedro Sarmiento de Gamboa, bien infelices por cierto.

Suenan tambien en los preliminares del libro los nombres

de Sancho de Ribera, poeta arequipeno, del Licdo. Villa-

rroel (ide Potosi 6 de Quito?), de Fr. Jeronimo Valen-

zuela y Fr. Miguel de Montalvo, del Licdo. Emanuel

Francisco, de un cierto Adilon, y de varios anonimos

que presumo que sedan todos americanos 6 residentes

en America. Uno de estos panegiristas alude a la inven-

cion metaliirgica de Garces en estos terminos:

Enrique, que al Ocaso enriqueciste

Con el instable azogue que has hallado

Tal invencion 6 divulgacion, si es que realmente fue

el primero en hacerla, honra a Enrique Garces mas que

sus versos incorrectos, desabridos, mal acentuados mu-

chas veces, llenos de italianismos y de lusitanismos,

como quien calca servilmente, en vez de traducir de un

modo literario y haciendose cargo de la diferencia de las
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lenguas. Lo mas curioso que para nuestro objeto con-

tiene su libro de Los Sonetos y Canciones del Poeta

Francisco Petrarcha (i) es una cancion del traduc-

tor, a imitacion de la que "^rvwQv^id. Italia mia, ben chel

parlar sia indarno^ dirigida a Felipe II quejandose de

los vejamenes de que eran victimas los colonos del

Peru, y especialmente de la mala ley de la plata que alii

circulaba:

y, en fin, ello ha parado

En desterrar de aqui la plata pura,

Y agora una mixtura

Quieren que tome el pobre jornalero,

Que es plorao, estanoy cobra sin estima

Otro poeta, portugues de origen y sevillano de naci-

miento, llamado Duarte Fernandez, paso de Lima al Po-

tosi a principios del siglo xvii, y de el dijo la poetisa

anonima:

Y un tiempo fue que en tu Academia viste

AI gran Duarte^ al gran Ferjiandez digo,

Por cuya ausencia te has raostrado triste:

Fue al cerro donde el A ustro es buen testigo

Que vale mas su vena que las vcnas

De plata, que alii puso el ciclo amigo.

Bctis se ufana que este en sus arenas

Gozo elprimero alie?ito, y quiere parte

El Luso de su ingenio y sus Camenas.

No se le puede confundir con Duarte Diaz, autor de

un poema de La Conqiiista de Granada (1590) y de un

raro volumen de Varias obras poeticas en portugues y

(i) En Madrid, impreso en casa de Guillermo Droy, 1591.
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en castellano, porqiie de este consta que era natural de

Oporto; pero puede muy bien ser el Licdo. Enrique

Duarte, autor de un prolog© que antecede a las Rimas
de Hernando de Herrera en la edicion de Francisco

Pacheco (1619).

Pero quien verdaderamente enriquecio aquel cerro

con venas de poesia mds preciosas que la plata de sus

entranas, fue el sevillano Luis de Ribera, uno de los mas
excelentes y olvidados ingenios de nuestro siglo de oro,

el cual en 1." de Marzo de 161 2 firmaba enPotosi la de-

dicatoria de sus Sagradas Poesias a su hermana dona
Constanza Maria de Ribera, monja profesadel habito de

la Concepcion (i). «Libro precioso y de lo mejorque se

ha escrito en su linea (dice con razon D. Bartolome J.

Gallardo.) Ribera es castizo y elegante poeta; su diccion

y estilo saben mas al siglo xvi que al xvii; sus versos

tienen el sabor dulce y suave de los del M. Leon y la

lozania de los de Herrera y demas de la escuela sevi-

llana. El gusto del autor es muy severo y clasico: nada

de oropel ni argenteria: oro macizo. Solo me disuena

la mezcla que usa en la elegia sexta (De la entrada y
triiinfo de Crista en el cielo el dia de sit gloriosa ascen-

sion) de las divinidades paganas con los serafines
,

pero aun asi hay siempre gran pompa y boato poetico.»

Ademas de estos poetas forasteros, tuvo la villa impe-

rial de Potosi un versificador local, llamado Juan So-

(i) Sagradas Poesias de D. Luis de Rivera, dirigidas a la SeTiora Constanza

Maria de Rivera, su hermaiia, Monja profesa eti el habito de la Co7iccci6n

Ano 1612, impreso en Sevillapor CIemente Hidalgo^ \P

La mayor parte de las poesias de este tomo, que es muy raro, han side

reproducidas en el Romanccro y Cancionero Sagrados de D. Juste de Sancha

(t. XXXV de la Biblioteca de Autores Espanoles, pags. 56-67 y 277-289).
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brino, de quien el historiador D. Bartolome Martinez y
Vela, en sus Anales ineditos de aquella ciudad mi-

nera, transcribe algunasdecimasyotros fragmentos. Po-
blacion en donde el oro y la plata corrian a raudales y
el fausto y la ostentacion habian llegado a extremos de

delirio, no podia carecer de fiestas escenicas; y las tuvo

en efecto, muy desde el principio, alternando con las

justas y pasos de armas, con las procesiones y lujosas

cabalgatas, mascaras, torneos, costosas galas, toros, sor-

tijas, saraos y banquetes soberbios, de que las cronicas

del Potosi, que parecen cuentos fantasticos, nos dan ra-

zon a cada memento. La raza vencida tomaba parte en

estos festejos, y habia representaciones mixtas de caste-

llano y quichua, segun apunta con muy curiosos porme-

nores Martinez Vela (i):

«Dieron principio con ocho comedias: las cuatro pri-

meras representaron con singular aplauso los nobles in-

dios. Fue la una el origen de los monarcas Ingas, del

Peru; en que muy al vivo se represento el modo y ma-
nera con que los senores y sabios del Cuzco introduje-

ron al felicisimo Manco-Capac i.° a la regia silla; como
fue recibido por Inga (que es lo mismo que grande y
poderoso monarca) de las diez provincias que con las

armas sujeto a su dcminio; y la gran fiesta que hizo al

Sol en agradecimiento a sus victorias. La segunda fue

los triunfos de Huaina Capac, undecimo Inga del Peru,

los cuales consiguio de las tres naciones, Changas, Chun-

(i) Citado por Quesada, Cronicas Potosifias, t. i, pag. 305. Es lastima que
el Sr. Quesada omitiera dato tan importante como el de la fecha de estas

fiestas dramaticas.
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cios, Montaneses y del senor de los Collas; a quien una

piedra despedida del brazo poderoso de este monarca,

por la violencia de una honda, metida en las sienes, le

quito la corona, el reino y la vida: batallaque se dio de

poder a poder, en los campos de Hatun Colla, estando

el Inga Huaina Capac encima de unas andas de oro fino,

desde las cuales le hizo el tiro. Fue la tercera las trage-

dias de Cusihuascar, duodecimo Inga del Peru ; repre-

sentandose en ella las fiestas de su coronacion; la gran

cadena de oro que en su tiempo se acabo de obrar, y de

que tomo este raonarca el nombre
;
porque guascar es

lo mismo en castellano que soga del contento; ellevan-

tamiento de Atahuallpa, herinano suyo, aunque bas-

tardo; la memorable batalla que estos dos hermanos se

dieron en Quipaypan; en la cual, y de ambas partes,

murieron ciento y cincuenta mil hombres; prision e in-

dignos tratamientos que al infeliz Cusihuascar le hicie-

ron; tiranias que el usurpador hizo en el Cuzco, quitando

la vida a cuarenta y tres he'rmanos que alii tenia, y
muerte lastimosa que hizo dar a Cusihuascar, en su pri-

sion : representose en ella la entrada de los espanoles

en el Peru; prision injusta que hicieron de Atahuallpa,

decimotercio Inga de esta monarquia; los presagios y
admirables sefiales que en el cielo y aire se vieron antes

que le quitasen la vida; tiranias y lastimas que ejecuta-

ron los espanoles con los indios; la maquina de oro y
plata que ofrecio porque no le quitasen la vida, y muerte

que le dieron en Cajamarca. Fueron estas comedias (a

quienes el capitan Pedro Mendez y Bartolome de Due-
iias les dan titulo de solo representaciones) muy espe-

ciales y famosas; no solo por lo costoso de sus tramo-

yas, propiedad de trajes y novedad de historias, sino
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tambien por la elegancia del verso mixto del idioma

castellano con el indiano.-»

Del pomposo aparato de estasrepresentaciones piiede

formarse idea por este relate del mismo cronista, que,

aunqiie prolijo, es muy curioso

:

«Iban por delante muchos indios con varios instru-

mentos de musica y cajas espafiolas. Tras ellos venian

doscientos indios, en hileras de a cinco hombres cada

una, vestidos de pieles de vicuna, con guirnaldas de

sauce en la cabeza, y canas de maiz con sus hojas y
mazorcas en las manos

; y detras traian en hombros

Unas andas de grandor considerable; en medio de ellas

estaba un globo, la mitad dorado, y la otra mitad pla-

teado, en cuyo rededor estaba mucha variedad de arbo-

les, plantas, flores y frutos; denotando la fertilidad de

este nuevo mundo, y cubierto de oro y plata conforme

en todo a su natural. Luego se segui'an, en varios acom-

panamientos, todas las naciones de indios que habitan

esta America Meridional del Piru, llamado por los es-

panoles Nueva Castilla y Nueva Toledo. Iban las nacio-

nes cada una con sus propios trajes; cuyos principales

estaban cabalgados en leones, otros en tigres, otros en

cocodrilos (llamados en estas Indias caimanes) y otras

varias y horribles fieras; formadas unas de metal y otras

de madera, todas en muy vistosas andas, pintadas en

ellas sus hazanas. Tras de estos venian otras cuadrillas

de indios vestidos de pluma
,
paja y algodon, tanendo y

cantando a su modo y en su idioma. Luego se seguian

por su orden todos los Ingas del Peru, desde el famoso

Manco Capac hasta e] valeroso Sayri Tupac, que habi'a

molestado a los espanoles, vecinos del Cuzco y de Hua-

manga, con sangrientas guerras. Venian todos en andas
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doradas, sentados en aquellas sillas que usaban, de una

pieza, con espaldar levantado y sin brazos, que llamaban

tianas^ y eran de finisimo oro Los indios que acom-

pafiaban a cada Inca iban vestidos con ricas camisetas,

mantas y llaytiis en sus cabezas, trayendo cada uno los

instrumentos y obras que dieron fama a sus monarcas.

En el acompanamiento del Inca Huascar traia el re-

cuerdo de aquella gran cadena de oro que se acabo 'en su

tiempo a costa de sus tesoros, la cual salia a ser vista;

rodeaban con ella las andas y persona real, levantada en

los hombros de los caballeros que llamaban orejones; y
era tan grande, que de trecho en trecho la sustentaban

trescientos hombres
; y cuando doblaban el acompana-

miento (que era en dia sefialado) acortaban los trechos

y entraban seiscientos hombres, unos en pos de otros.

Pero quien mas se seflalaba entre los Ingas de este pa-

seo era el soberbio Atahuallpa (que hasta en estos tiem-

pos es tenido en mucho de los indios, como lo demues-

tran cuando ven su retrato), el cual venia en unas andas

de forma piramidal , vestido de una riqulsima camiseta

toda cuajada de perlas y piedras preciosas.»

Viene luego una minuciosa descripcion del traje de

Atahualpa, «que por ser muy semejante, sin quitar ni

anadir cosa alguna, lo cuentan en sus historias el capi-

tan Pedro Nunez y Bartolome de Duenas».

Las especiales condiciones de vida social en que se

encontraban los territorios del Alto Peru , sin mas po-

blacion espanola que la atraida por la devoradora fiebre

de las riquezasy por la explotacion de los grandesyaci-

mientos metaliferos, impidi6 que alii floreciese durante

el periodo colonial ningiin escritor de monta, si se ex-

ceptua al cronista de la orden de San Agustin en el
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Peru, Fr. Antonio de Calancha, que era natural de Chu-

quisaca (i).

Alii existia una universidad, que en elsiglo xviii llego

a ser de las mas famosas del Nuevo Mundo. Un historia-

dor argentine (2) dice de ellalo siguiente: «La Univer-

sidad de Charcas irradiaba su esplendor sobre las pro-

vincias de abajo hasta las orillas del Plata, y era por lo

mismo el foco del saber y de la grande ensenanza; no de

una ensenanza circunscrita a la letra de los textos, sino

de una ensenanza iniciadora, que sin estar en el claustro

mismo, habia penetrado en el espiritu de los estudiantes

y se habia apoderado de la juventud que tomaba sus

grados doctorales en ella, como lo prueban un sinnu-

mero de hombres, Moreno, Monteagudo, Agrelo, Mo-
lina, Medina, Perez, Terrazas, Serrano, Gorriti, Castelli,

Passo, Lopez, Patron y muchisimos otros hijos de las

provincias del Alto Peru que brillaron en la revolucion

por sus luces y por sus ideas adelantadas. Charcas fue en

el ultimo siglo de la colonia un centro de elevada y tras-

cendental iniciacion, que dio a la educacion literaria el

espiritu revolucionario y los germenes de una nueva

epoca.»

Aquella generacion, sin embargo, tan fecunda en ju-

risconsultos, estadistas y hombres de accion, no produjo

en Bolivia ningun poeta. El mas antiguo que conozca-

mos de este siglo, apenas puede ser calificado de boli-

(i) En America ha habido, y no se si aiin dura, la mania de alterar, prin-

cipalmente por motivos poHticos, los nombres de las ciudades y aun de los

estados, como en Espana los de las calles. Para un lector europeo no sera

inutil saber que Chuquisaca, Charcas, La Plata y Sucre son nombres de. una

mismaciudad, capital hoy de la republica de Bolivia.

(2) Djn Vicente Fidel L6pez.
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viaho mas que por la casiialidad del nacimiento, puesto

que p.or educacion fue espanol, y por origen de familia

y pof residencia definitiva, chileno. Me refiero a D. Ven-

tura Blanco Encalada, que nacio en la ciudad de la Plata

el 14 de Julio de 1782, por hallarse su padre de magis-

trado en aquella Audiencia, de donde paso muy pronto

a la de Buenos Aires. Educado en Espafia D. Ventura,

y Guardia de Corps en sus mocedades, se afranceso du-

rante la guerra de la Independencia, y en 1820 entro al

servicio de la repiiblica de Chile, que le confio impor-

tantes cargos, entre ellos el de ministro de Hacienda.

Fue intimo amigo de D. Jose Joaquin de Mora, a quien

se parecia mucho en sus aficiones literarias y en el hu-

mor jovial y festivo, si bien con mucho menos estro. En
la coleccion definitiva de los versos de Mora (que dista

mucho de ser completa) hay una epistola y una elegia

dedicadas a Blanco Encalada. Otra mucho mas notable

ha dado a conocer D. Miguel Luis Amunategui en uno

de sus curiosisimos libros sobre la Historia literaria de

Chile (i). No fue fecundo Blanco Encalada: una traduc-

cion de la Merope de Voltaire, representada en el tea-

tro de Santiago de Chile en 1828, y muy elogiada por

Mora, pero no impresa nunca, y al parecer perdida; una

epistola en verso suelto al mismo Mora, correcta y ali-

nada si se prescinde de las inoportunas asonancias que

(i) La Alborada Poetica en Chile despnes del l8 de Septienibre de 1810

Santiago de Chile, 1892.

Colabor6 Blanco Encalada en El Mercurio Chileno , revista fundada por

Mora.

Tradujo e hizo representar en Santiago en 1852 La Marqucsa de Senne-

lerre, comedia de Melesville y Duveyrier. Falleci6 en 13 de Junio de 1856.
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ningun poeta americano de entonces esquivaba, ni si-

quiera Olmedo, ni siquiera Bello; alguna oda frigidi-

sima en saficos 6 en estrofas de Francisco de la Torre;

algunas fabulas, letrillas y satiras politicas, es todo su

matalotaje literario, no muy notable ni por la abundan-

cia ni por la calidad, aunque digno de tenerse en cuenta

por ser tan escaso todavia el caudal poetico de Chile en

su tiempo. Tuvo buen gusto, amo el arte y alento a los

principiantes: no se le puede conceder mas elogio que

este.

Alguna parte cabe a D. Jose Joaquin de Mora en la

cultura poetica de Bolivia, puesto que en su vida errante

a traves de las repiiblicas del Sur, residio alii tres afios,

de 1834 a 1837, a la sombra del famoso presidente don

Andres Santa Cruz, que intento dar a su pais la hegue-

monia en el Sur, mediante el establecimiento de la Con-

federacion Peru-Boliviana. Fue Mora gran secuaz de

este proyecto, y como secretario del General redacto,

por encargo suyo. El Eco del Protectorado, periodico

oficial de la Confederacion, y la Exposicion de los moti-

vos que asisten al Gobierno protectoral para hacer la

guerra al de Chile, en contestacion ?\ Manifiesto de

Chile, que habia escrito D. Felipe Pardo, emigrado a

la sazon en Valparaiso. Ademas, Mora dio algunas en-

sefianzas de humanidades en la Universidad Mayor de

San Andres de la Paz de Ayacucho, y lo que es mas,

•compuso en Bolivia una parte muy considerable de sus

Leyendas Espanolas. El mismo apunta en una nota de

la leyenda titulada Una Madre, que la escribio en la

hacienda de Cotana situada en el valle del mismo

nombre, en el departamento de La Paz, repiiblica de

Bolivia, a las faldas del Nevado de IlHmani, «la mas alta
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montafia de todo el Nuevo Mundo despues del pico de

Sorata» (i).

Y como sin disputa alguna son las Leyendas Espano-

las lo mejor de Mora, y lo que conserva en pie su fama

de poeta, introductor en nuestro Parnaso de un nuevo

genero de narraciones romanticas entremezcladas de

digresiones humon'sticas al modo del Beppo y del Don
jfnan de Byron, siempre dara honra a Bolivia el haber

sido cuna de uno de los mejores iibros de versos caste-

llanos de nuestro siglo.

Pero no parece que Mora dejase muchos discipulos

en Bolivia. La America Poetica, de Gutierrez, impresa

en 1846, solo da entrada a dos ingenios de aquella repu-

blica, D. Mariano Ramallo y D. Ricardo Bustamante.

Del Dr. Ramallo (n. 1 8 1 7), natural de Oruro, graduado

por la Universidad de Chuquisaca, Rector del Colegio

Bolivar y profesor de Derecho y Ciencias politicas en

la Universidad de la Paz de Ayacucho, solo se insertan

Unas octavillas tituladas Inspiracion^ y una composicion,

tambi^n romantica, en variedad de metros, que lleva

por nombre Una impresion al pie del Illimani. Son

ensayos harto triviales; pero el poeta fue adelantando

algo, a lo menos en correccion, en otras piezas suyas

que he leido en La Lira Americana de Palma (1865),

y en la America Poetica de Cortes. El Epitalamio de

los Bardos y los versos A mihija Natalia me parecen

las mas aceptables, pero en ellas, como en las demas, es

visible la penuria de ideas y de estilo; y si este poeta no

hizo otra cosa mejor, bien puede quedar en olvido.

(i) Leyendas EspaholaSy por D. Jose Joaquin de Mora, Londres y Paris,

1840, pag. 591.
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No asi D. Ricafdo J. Bustamante, que era todavia

muyjoven cuando se ^uhVico la. iprimitivs. America Poe-

tica^ donde solo aparece de el la inevitable Oda a Bo-

HvaVy ensayo de toda musa americana inexperta. Bus-

tamante (n. i82i\ que recibio su educacion en Buenos

Aires y en Paris, y a quien las tormentas politicas obli-

garon a vivir alejado de su patria casi siempre, es hasta

ahora el principal hombre de letras que ha pioducido

Bolivia. En 1879 decia de el el Repertorio Colonibiano^

probablemente por la pluma de su egregio director Don
Miguel A. Caro: «Bustamante se hace siempre notar por

la delicadeza de sus sentimientos, por su inspiracion

feliz y por la galanura de su estilo Ha cultivado con

exito casi todos los generos literarios; pero habiendose

consagrado especialmente a la poesia lirica, su reputa-

cion estriba en las pocas composiciones suyas que algun

amigo ha publicado, y que la prensa americana se ha

apresurado a reproducir. A esas producciones y a la es-

timacion que de el hicieron siempre Ochoa, Escosura y
otros literatos espanoles, debe la merecida distincion,

que en Bolivia solo el ha obtenido, de ser nombrado

individuo correspondiente de la Real Academia de la

Lengua. Tiene ineditos casi todos sus trabajos, porque

nunca ha escrito para el publico, ni por afan de gloria

literaria, sino para dar libre vuelo a su imaginacion,

atormentada por terribles sufrimientos, 6 para inculcar

en sus hijos el amor a Dios y a la virtud» (i). Dos deli-

cadas poeslas de los ultimos anos de Bustamante, la

Bendicion paternal a mi hija Angelica y la Plegaria^

bastan para acreditar la pureza de su gusto y el tesoro

(i) Repertorio Colombiano, vol. ill, pag. 225.
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de honrados y cristianos sentimientos que se albergaban

en su pecho. Pero aun los versos romanticos de su moce-

dad, con ser de pura imitacion, ]as orientales y baladas,

la Despedida del drabe a la jitdia despiies de la con-

quista de Granada^ El yiidio Er^'ante y sii caballo, se

recomiendan por una sobriedad y un buen gusto, raros

en principiantes de entonces; la Oda a la LibertadXi^w^

el merito de apartarse bastante de las vulgaridades que

parecen inexcusables en tal tema; y en el Preliidio al

Mamore lucen brillantes condiciones de poeta descrip-

tivo. Es de suponer que si las poesias de Bustamante se

coleccionasen, habria en ellasotras muchas cosas dignas

de alabanza, aunque probablemente ninguna de primer

orden.

Inferiores, a juzgar por las pocas muestras que de sus

poesias conozco, me parecen D. Manuel Jose Cortes,

(i8i 1-1865) y D. Nestor Galindo (1830-1865). Lo menos

endeble que he visto de Cortes es el Canto a la natii-

raleza del Oriente de Bolivia
;
pero su reputacion no

la debe a la poesia, sino a su Ensayo sobre la historia

de Bolivia^ y d sus trabajos de codificador y estadista.

D. Nestor Galindo, vate sentimental y fiinebre cuanto

incorrecto en la lengua y en larima, publico en Cocha-

bamba, el ano 1856, un tomo de jeremiadas al cual dio

el titulo bien apropiado de Ldgrimas, porque realmen-

te es unainundacion de ellas. De este tomo hicieron se-

vera diseccion los hermanos Amunategui en su yuicio

Critico (i), y no hay para que volver sobre su fallo.

(i) Juicio critico de algunos poetas Impano-amcricanos, por Miguel Luis

y

Gr-egorio Victor Amunategui. Ohra premiadaen el certamen ahierto por la Fa-

dullad de Filosofia y Humanidadcs de la Universidad de Chile cl aho de 1859.

Santiago, imprenta del Ferrocarril, i86r, pags. 317-328
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De Galindo son estos cuatro disparatados versos, que

creemos oportuno citar, no solo como muestra de su

estilo, sino para restituirle en justicia la paternidad de

la metafora que en ellos se contiene, y que con siniestra

intencion se ha achacado a otros ingenios de mas alto

vuelo:

Cansados ya los palpitantes miembros,

Muerta del alma la ilusion dichosa,

Sus a/as de cristal, de oro y de rosa

Despliega la esperanza cual gaccla.

El magistrado D. Manuel Jose Tovar, autor de un

poema llrico-descriptivo, La Creadon^ se suicido en

1869. No conocemos su poema, pero si versos liricos

suyos, generalmente verbosos e insustanciales. Quiza

los mejores sean los que dedico a lapoetisa ciega Maria

Josefa Mujia:

Canta, paloma escondida;

No llores, no, la amargura
;

Que si no ves la hermosura

Ni puedes un mundo ver,

Mil mundos resplandecientes

Te ofrece la fantasia....

Alii tienes claro un dia

Y miras un sol nacer,

Tienes un ancho horizonte

Para ti solo extendido

,

De noche un mar encendido,

Astros que el mundo no ve;

Praderas inmensurables

Que tu vista interna halagan,

Perfumes que te embriagan

De las montanas al pie

Ademas de sus Lagrimas compuso Galindo un poema politico, [El \Pros-

crito (contra la administracion del general Belzu), y empez6 otro poema

social, La Mtij'er.
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De esta infeliz seflora, a quien no hemos incluido en

la coleccion por no constarnos que haya pasado de esta

vida, pero a quien su inmenso infortunio presta de todos

modos la majestad solemne de la muerte, hay unos sen-

cillos e inspirados versos, que quiero poner aqui, porque

en su forma casi infantil tienen mas intimidad de senti-

raiento llrico que todo lo que he visto del Parnaso bo-

liviano :

EL ARBOL DE LA ESPERANZA.

Arbol de esperanza hermoso.

En copa y ramas frondoso

Y elevado yo te vi:

Ora en el suelo tendido,

Destrozado y abatido

Te miro, jtriste de ml!

Sin hojas y sin ramaje,

Marchito y seco el ropaje

De tu frescura y verdor;

iCuan corta tu vida ha sido!

Contigo todo he perdido

De la fortuna al rigor.

En tu tronco yo apoyaba

Mi porvenir, y esperaba

Recoger tu fruto y flor;

Bajo tu sombra solia

Recrear mi fantasia

Y adormecer mi dolor.

Siendo de edad aun temprana,

En tu corteza yo ufana

Catorce letras grabe;

No eran dichas ilusorias,

Ni de amores ni de glorias

Las palabras que trace.

Contigo se ha derribado

Todo el bien imaginado

Que el pensamiento creo;

Cual exhalacion ligera

Toda ilusion hechicera
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Contigo ya se extingui6.

Era tierna tu corteza,

Tus raices sin firmeza

,

Debil tu tronco tambien;

Y asi resistir no pudo

Del fuerte huracan sanudo

El recio soplo y vaiven.

Muerta mi dulce esperanza,

Todo ha sido ya niudanza

De la dicha a la afliccion;

Solo viven la amargura,

El pesar y desventura

Dentro de mi corazon.

Figuran, ademas, en las antologias americanas de

Palma, Cortes y Lagomaggiore (i), como poetas de Bo-

livia, D. Daniel Calvo, D. Felix Reyes Ortiz, D. Luis

Pablo Rosquellas (musico y poeta brasileno, pero que

desde su infancia reside en Bolivia yha escrito siempre

en castellano), D.' Mercedes Belzii de Dorado, Don
Luis Zalles, D. Tomas O'Connor d'Arlach yD. Benja-

min Lens. Pero no teniendo dato acerca de la muerte

de estos autores, y no conociendo sino muy pequena

parte de sus obras, no me aventuro a formular juicio

alguno sobre este pequeno grupo poetico (2). Quiza

(i) America Literaria. Producciones selectas en prosa y verso, coleccionadas

y editadas por Francisco Lagomaggiore. Buenos Aires, 1883.—Hasta el pre-

sante no he podido proporcionarme la segunda edicion, que al parecer es

obra completamente nueva y riquisima de datos.

(2) D. Daniel Calvo, ministro que fue de Instruccion piiblica en Bolivia,

es autor de dos tomos de poesias {Mela?icolias , i85i

—

Rimas, 1871) y de una

leyenda Ana Dorset (1859).

D. Felix Reyes Ortiz, ademas de sus poesias, ha publicado varios libros

de texto, entre ellos uno de Orlologia, Prosodia y Jlleirica, y una introduc-

cion al Estndio del Derecho.

Dona Mercedes Belzu de Dorado, hija del desgraciado general Belzii,

Presidente de Bolivia, y de la afamada novelista argentina Dona Juana Ma-
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algun dia, cesando la actual incomunicacion literaria

entre Espana y Bolivia, podra ampliarse este estudio

con las noticias que ahora se echan de menos.

M. Menendez y Pelayo.

nuela Gorriti, reside 6 residia en Arequipa, y ademas de sus poesias origi-

nales ha hecho algunas traducciones de Victor Hugo, Lamartine y Shake-

speare.

Luis Zalles se ha distinguido principahnente por sus versos festivos y
satiras politicas.

De Benjamin Lens hay un volunien publicado en 1861 con el titulo de

Floresdc un d'la^ y cinco piezas dramaticas: Amor, Celosy Venganza, El Hijo

Natural, Borrascas del Corazon, La Mejicatia y El Guante Negro.
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VENERABLE MADRE FRANCISCA JOSEFA
DE CASTILLO Y GUEVARA.

DELIQUIOS DEL DIVIN^O AMOR
EN EL CORAZON DE LA CRIATURA Y EN LAS AGONIAS DEL HUERTO.

El habla delicada

Del amante que estimo,

Miel y leche destila

Entre rosas y lirios.

Su meliflua palabra

Corta como rocio

,

Y con el la florece

El corazon marchito.

Tan suave se introduce

Su delicado silbo.

Que duda el corazon

Si es el corazon mismo.

Tan eficaz persuade

Que, cual fuego encendido,

Derrite como'cera

Los monies y los riscos.

Tan fuerte y tan sonoro

Es su aliento divino,

Que resucita muertos

Y despierta dormidos.



Tan dulce y tan suave

Se percibe al oido,

Que alegra de los huesos

Aun lo mas escondido.

Al monte de la mirra

He de hacer mi camino,

Con tan ligeros pasos

Que iguale al cervatillo.

Mas
i
ay Dios ! que mi amado

Al huerto ha descendido,

Y como arbol de mirra

Suda el licor mas primo.

De balsamo es mi amado,

Apretado racimo

De las vinas de Engadi:

El amor le ha cogido.

De su cabeza el pelo

,

Aunque ella es oro fine,

Difusamente baja

De penas a un abismo.

El rigor de la noche

Le da el color sombrio,

Y gotas de su hielo

Le Hen an de rocio.

iQuien pudo hacer jay cielo!

Temer a mi querido?

Que huye el aliento y queda

En un mortal deliquio.

Rotas las azucenas

De sus labios divinos

,

Mirra amarga destilan

En su color marchitos.



Huye, aquilon; ven, austro:

Sopla en el huerto mio:

Las eras de las floras

Den su olor escogido.

Sopla mas favorable,

Amado vientecillo
;

Den su olor los aromas,

Las rosas y los lirios.

Mas jay! que si sus luces

De fuego y llamas hizo

,

Hara dejar su aliento

El coraz6n herido.
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D. JOSE FERNANDEZ MADRID.

A LOS PUEBLOS DE EUROPA
EN TIEMPO DE LA SANTA ALIANZA,

(jDonde los esforzados?

I Los libres donde estan ? iComo pudieron

Rehusar el combate intimidados ?

i
Ay de los miserables que cedieron

El campo, sin morir, al extranjero!

Dadme la lira, dadmela; que quiero

Cantar la Libertad : un Dies me inspira r.

Guerra y venganza sonara mi lira :

Y excitando a la lid, al vencimiento,

En armoniosos, desusados tonos,

De opresores tormento,

Yo los hare temblar sobre sus tronos.

No el manto reluciente,

For las divinas artes fabricado;

Ni la corona rica de tu frente;

Ni tu cetro de hierro, aunque dorado;

Ni de tus ciencias el acento grave;

Ni de tus dulces musas la suave

Voz armoniosa, placida y festiv^a,

America te envidia, Europa altiva;

Porque bajo tus pies se halla un abismo

De servidumbre, lagrimas y horrores,

Y el feroz despotismo,

Aspid mortal , se oculta entre las flores.
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iQu6 importa la grandeza

De tus vastos palacios suntuosos ?

Plaga devoradora tu nobleza,

Miseria general tus poderosos.

,jY tus reyes?
j
Europa esclavizada!

jTodo tus reyes, y tus pueblos nada!

Mas tu en el trono reinas dignamente,

Monarca de Albion
; tii

,
que el tridente

Riges en la extension del Oceano;

Tu, que a la liga inicua y tenebrosa

No extendiste la mano.

La noble mano, fuerte y generosa.

Vosotros, que postrados

Os visteis d los pies de Bonaparte;

Que su carro tirasteis degradados,

De la fe tremolando el estandarte

,

Hipocritas marchais, jefes traidores,

^Y OS llamais de los pueblos defensores ?

Vosotros, que humillabais vuestras frentes

Ante el conquistador, ^a los valientes

Osdis encadenar , a los que os dieron

Libertad y poder? Pero ique digo?

^Cuando, cuando tuvieron

Los tiranos piedad, ni fe, ni amigo?

i
Oh pueblos ! ya lo veo:

Viene del Septentrion y ha superado

La barrera del alto Pirineo:

En una mano el cetro ensangrentado.

En otra lleva la homicida lanza.

jOh cuanto es formidable su venganza 1

Mas no, que esta su cuerpo giganteo

En pies de barro fragil apoyado
;

No perddis la esperanza,

i
Oh pueblos, a las armas , a la guerra !

Y caera por tierra

Ese coloso enorme destrozado.

i^
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I Y podra la ignorancia

Triunfar de la razon ? Si al mundo todo

Con torrentes de luz llenaste, joh Francia!

iComo te unes al Vandalo y al Godo,

Que en honda obscuridad y noche umbria

Intentan sumergir el Mediodia?

Abranse al ocio muelle los conventos

;

Erijanse de nuevo los tormentos

Del feroz tribunal, y sus hogueras

Siendo la unica luz que alumbre al mundo,

Ciencias y artes extingan sus lurabreras;

Sepultense del hombre los derechos

En olvido profundo,

Y quedareis, tiranos, satisfechos.

dQue haces? iEspana, Espana!

^En vez de unirse con estrechos lazos,

Tus propios hijos, en su horrible sana,

Al enemigo prestaran sus brazos?

jOh ignorancia, execrable fanatismo !

En el sangriento altar del despotismo

La patria de Lanuza y de Padilla,

Victima voluntaria, a la cuchilla

Extiende la garganta :
i
oh mengua , oh crimen !

Y ante el idolo atroz de los tiranos

Se prosternan y gimen

Los altivos y fieros castellanos !

No;
i
brote combatientes

El suelo de la antigua Carpetania,

Y de Gama los dignos descendientes

Vuelvan su honor perdido a Lusitania!

jAbracense los pueblos como hernianos;

Unanse como se unen sus tiranos;

Y regada con sangre generosa,

Reverdezca la palma victoriosa

Que ha de orlar a los libres algiin dia!

Al escuchar sus canticos triunfales
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jHuya la tirania,

Desparezcan sus huestes criminales!

Despierta ,
Italia

, y libre

Alza del polvo tu abatida frente,

Y en medio de su pueblo el Dios del Tibre,

Majestuoso , aparezca nuevamente.

(jComo te has olvidado de tu gloria?

Abre los ojos, ;mira! la memoria

De tus heroes, tus ciencias y tus artes,

Inmortal se conserva en todas partes.

Muestrate digna de tus grandes nombres,

Torna otra vez a tu esplendor perdido :

iTtalianos, sed hombres!

(J No veis como la Grecia ha renacido?

De su sangrienta cuna

Triunfante me parece que la veo

Alzarse y destrozar la media luna.

(jEse canto de guerra es de Tirteo?

I Es el mismo Demostenes que clama ?

/ Al arma, Griegos
,
que la patria os llama !

Y aquel gallardo joven extranjero

Que celebra la lid i es un guerrero?

Vedlo
i
como expirante a la sonora

Arpa su voz sublime acompanando

,

En favor de la Grecia al cielo implora!

J
Ay ! por la Grecia llora

;

—
Y el cisne de Albion muere cantando.

LA HAMACA.

CANCIOX.

No canto los primores

Que otros poetas cantan,

Ni cosas que eran viejas

En tiempo del rey Wamba:
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Si el alba llora perlas,

Si la aurora es rosada,

Si murmura el arroyo,

Si el lago duerme y calla.

«
i
Salud, salud dos veces

Al que invento la hamaca!»

iQue me importan los cetros

De los grandes monarcas,

De los conquistadores

Las sangrientas espadas ?

Me asusto cuando escucho

La trompa de la fama,

Y prefiero la oliva

Al laurel y las palmas.

« i Salud , salud dos veces

Al que invento la hamaca!»

Al modo que en sus nidos,

Que cuelgan de las ramas

,

Las tiernas avecillas

Se mecen y balanzan
;

Con movimiento blando,

En apacible caima,

Asi yo voy y vengo

Sobre mi dulce hamaca
;

« i Salud , salud dos veces

Al que invento la hamaca !»

Suspendida entre puertas,

En medio de la sala,

i
Que cama tan suave

Tan fresca y regalada !

Cuando el sol con sus rayos

Ardientes nos abrasa,

<J De que sirven las plumas

Ni las mullidas camas?

«1 Salud. salud dos veces

Al que invento la hamaca ! »
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Mecidndose en el aire,

Sobre mi cuerpo pasa

La brisa del Oriente,

Que me refresca el alma;

De aqui descubro el campo,

La boveda azulada,

Y la ciudad inquieta,

Y el mar que fiero brama:

«iSalud, salud dos veces

Al que invento la hamaca!*

A nadie tengo envidia:

Como un sultan del Asia,

Reposo blandamente

Tendido aqui a mis anchas:

Es verdad que soy pobre,

Mas con poco me basta :

Mi mesa no es muy rica,

Pero es buena mi gana.

«
;
Salud, salud dos veces

Al que invento la hamaca !

»

Los primeros, sin duda,

Que inventaron la hamaca
Fueron los indios, gente

Dulce
,
benigna y mansa :

La hamaca agradecida

Consuela sus desgracias,

Los recibe en su seno,

Los duerme y los halaga.

«i Salud, salud dos veces

Al que invento la hamaca ! »

Pobres los descendientes

Del grande Huayna-Capac,

Y de los opulentos

Monarcas del Anahuac,

Hoy miserables gimen

,

Todo, todo les falta,
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Y solo un bien les queda,

Su pereza y su hamaca.

«i Salud, salud dos veces

Al que invento la hamaca ! »

Hace muy bien el indio

Que, en su choza de paja,

De sus avidos amos
Engaiia la esperanza

:

Para que 6stos no cojan

El fruto de sus ansias,

En su hamaca tendido,

Se ocupa en no hacer nada.

«; Salud, salud dos veces

Al que invento la hamaca ! »

Mi hamaca es un tesoro

,

Es mi mejor alhaja
;

A la ciudad, al campo,

Siempre ella me acompana.

j
Oh prodigio de industria

!

Cuando no encuentro casa,

La cuelgo de dos troncos

,

Y alli esta mi posada.

«j Salud, salud dos veces

Al que invento la hamaca ! »

Si ; venga el ciudadano

Que dos mil pesos gasta

En ricas colgaduras

Para vestir su cama :

Venga, venga y envidie

Mi magnifica hamaca,

Mas comoda y vistosa,

Sin que me cueste nada.

«[ Salud, salud dos veces

Al que invento la hamaca!

Las copas elegantes
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De las ceibas y palmas
,

Son las verdes cortinas

Que mi hamaca engalanan

:

Pintados pajarillos

De rama en rama saltan,

Y en trinos acordados

Amor, amor me cantan,

«
i
Salud, salud dos veces

Al que invento la hamaca ! »

Ven, que los dos cabemos,

Amira idolatrada

;

Sobre mi pecho ardiente

Ponme tu mano blanca.

I No sientes cual me late?

I No sientes cual se abrasa ?

i
Oh Amira encantadora!

i
Oh sonrisa !

i
oh palabras

!

«
i
Salud

, i
salud dos veces

Al que invento la hamaca !»
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D. LUIS VARGAS TEJADA.

AL ANOCHECER.

Ya muere el claro dia

Tras la cumbre empinada de los cerros,

Y en rustica armonia

Saludan su esplendor que se despide

Los sencillos pastores.

Los zagales y perros

Conducen el ganado a la majada;

El tardo insecto que la tierra mide,

De su morada obscura,

Por gozar de la brisa

Da la noche , a salir ya se apresura.

Ostenta su hermosura,

En medio al tachonado firmamento,

La Candida lumbrera

Que desde su alto asiento

Refleja suavemente

La luz que esparce la encendida esfera.

] Ay !
i
De cuan refulgente

Brillo refleja ufana

Su tersa faz galana!

jMirala, Clori! jEn su bsUeza mira

La imagen del hechizo lisonjero

Que tu semblante inspira !

jQue languido suspira

El cefiro ligero
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Que los arbustos mueve
jMientras sus ramas bana

El fresco aljofar que la tierra embebe!

Alii la blanda caiia

Hacia la fuente su cabeza inclina,

Y a la avecilla que en su mimbre posa

Su propia imagen sin cesar engana

Retratada en el agua cristalina!

Cierra la tierna rosa

Su caliz perfumado

,

Y esconde ruborosa

El ambar deseado

:

]
Ay !

i

Cuanto mas se oculta es mas hermosa

Vamos a la colina

Que bana suave la siderea lumbre

;

Al pie de aquella encina

Que erguida alia se empina,

Coronando del cerro la alta cumbre;

O alia donde el torrente

Saliendo de la brefia

,

Por el penon tajado se despena.

Alia nos sentaremos, Clori mia,

Y disfrutando las tranquilas horas

Que mece en su regazo la alegria

,

Nuestro timido acento juntaremos

A las voces canoras

Con que el bosque resuena:

Alii repetiremos

La tierna cantilena

Que afables entonaron los pastores,

Cuando, acabada mi gravosa pena,

Corono la fortuna mis amores.
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D. JOSE EUSEBIO CARO.

EL CIPRES.

i
Arbol sagrado

,
que la obscura frente,

Inmovil, majestuoso,

Sobre el sepulcro humilde y silencioso

Despliegas hacia el cielo tristemente !

Tii, si, tii solamente

Al tiempo en que se duerme el rey del mundo

Tras las altas montanas de occidente,

Me ves triste vagando

Entre las negras tumbas,

Con 'os ojos en llanto humedecidos,

Mi orfandad y miseria lamentando.

Y cuando ya de la apacible luna

La luz de perla en tu verdor se acoge,

Solo tu tronco escucha mis gemidos,

Solo tu pie mis lagrimas recoge.

i
Ay! hubo un tiempo en que feliz y ufano

Al seno paternal me abandonaba

;

En que con blanda mano

Una madre amorosa

De mi ninez las lagrimas secaba

i
Y hoy, huerfano , del mundo desechado,

AquI en mi patria misma

Solitario viajero,

Desde lejos contemplo acongojado
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Sobre los techos de mi hogar primero

El humo blanquear del extranjero

!

Entre el bullicio de los pueblos busco

Mis tiernos padres para mi perdidos
;

; Vanamente ! Los rostros de los hombres

Me son desconocidos.

Y sus manes, empero, noche y dia

Presentes a mis ojos afligidos

Contino estan; contino sus acentos

Vienen a resonar en mis oidos.

;
Si, funeral cipres ! Cuando la noche

Con su callada sombra te rodea,

Cuando escondido el solitario buho
En tus obscuros ramos aletea

;

La sombra de mi padre por tus hojas

Vagando me parece

,

Que a velar por los dias de su hijo

Del reino de los muerios se aparece.

Y si el viento sacude impetuoso

Tu elevada cabeza,

Y a su furor con susurrar medroso

Respondes pavoroso
;

En los tristes silbidos

Que en torno de ti giran

,

A los paternos manes

Escucho, que dulcisimos suspiran.

i
Arbol augusto de la muerte !

i
Nunca

Tus verdores abata el boreas ronco!

i
Nunca enemiga, venenosa sierpe

Se enrosque en torno de tu pardo tronco!

i
Jamas el rayo ardiente

Abrase tu alta frente!

j Siempre inmoble y sereno

Por las concavas nubes

Oigas rodar el impotente trueno!

Vive, si , vive
; y cuando ya mis ojos

Cerrar el dedo de la muerte quiera;



Cuando esconderse mire en occidenle

Al sol por vez postrera,

Morire sosegado

A tu tronco abrazado,

Tii mi sepulcro ampararls piadoso

De las roncas tormentas;

Y mi ceniza entonce agradecida

,

En restaurantes jugos convertida,

Por tus delgadas venas penetrando,

Te hara reverdecer, te dara vida.

Quiza sabiendo el infeliz destino

Que oprimio mi existencia desdichada,

Sobre mi pobre tumba abandonada

Una lagrima vierta el peregrino.

DOLOR Y VIRTUD.

AL DOCTOR NINIAXO RICAKDO CHEYNE,

INSIGNE MEDICO Y CIRUJANO ESCOCES.

T.

; Oh ! (jquien no llorara sobre tu sucrte,

Cheyne , angel de bondad , sabio infeliz,

Que sabes del dolor y de la muerte

Salvar a los demas, pero no a ti ?

— Cuando, en un di'a tropical de Enero,

Tendido el cielo de brillante azul,

Desde el cenit al universo entero

Derrama el sol calor
, y vida, y luz;

Hacia ese cielo esplendido, encantado,

Levanta entonce alegre el corazon

Tanta victima humana que has salvado,

Bendiciendote a ti despues de Dios.
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j Y tu la diestra
,
palido

, entretanto,

Al pecho llevas con intense afan,

Para contar, con gozo 6 con espanto,

De tus arterias el latir mortal!

El rico no te paga con el oro,

Que con la vida le conservas tu

:

Mas rico aun el pobre, con el lloro

Te paga de su santa gratitud.

Mas jah! ni la opulencia generosa,

Ni el poder, ni el amor, ni la amistad...

J
Ay, ni tu misma ciencia prodigiosa

De tu destino te podran salvar!

Mas que la griega, firme y atrevida,

A los cielos pasmados arranco

Tu inglesa mano el fuego de la vida

j Y un buitre te devora el corazon !

jOh ! ^quien no llorara sobre tu suerte,

Cheyne, angel de bondad, sabio infeliz,

Que sabes del dolor y de la muerte

Salvar a los demas
,
pero no a ti ?

II.

jOh, no te enojes, no, con el poetal

Si 6l no puede el decreto revocar,

Si el no puede arrancarte la saeta,

Tampoco viene d emponzonarla mas,

Su mision, cual la tuya, es de consuelo
;

El sabe que en el valle del dolor,

Ni todo gozo es bendicion del cielo,

Ni toda pena es maldicion de Dios.
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Tii, sabio—simple yo—los dos cristianos,

Ambos sabemos que ante el Sumo Ser

Que pesa en su balanza a los humanos,
Prueba es el mal y tentacion el bien.

—Si todo cesa aqui, si noche eterna

Es de justo y malvado el porvenir;

Si de las tunibas en la hierba tierna

El hombre entero se ha de transfundir;

[Sabio enLonce el malvado, y necio el justo!

i
Necio de ti, que con tan loco afan,

De negra muerte en incesante susto,

Sufres, y haces el bien sin esperar!

— Pero si nunca tu escalpelo ha hallado,

Cuando un cadaver fetido rompio,

En la albumina del cerebro helado

La centella inmortal que la animo
;

Si ese cerebro pesa cual pesaba

,

Si solo falta el pensamiento en el,

i
Oh ! si ese pensamiento aqui no acaba..

jSufre y espera en tus dolores, Cheyn'!

jOh, no te enojes, no, con el poeta!

Si el no puede el decreto revocar.

Si el no puede arrancarte la saeta,

Tampoco viene i emponzonarla mas.

III.

En el gran dia en que de Dios la gloria

Se te presente en su verdad y luz,

Hallara el angel, al abrir tu historia,

Bajo cada dolor una virtud.
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Entre el Justo y el malo hay un abismo:

El placer y el dolor, el bien y el mal,

Para el malo son fuentes de egoismo,

Para el justo son faentes de bondad.

Si : cuando el malo en su carrera corta

Halla salud, prosperidad, honor,

Triunfa y dice en si mismo : / Que me importa

Que otros padezcan mientras gozo yo!

Y cuando al fin sobre su frente pesa

Con todo su rigor la adversidad,

Cae diciendo entre sf: J Que me intercsa^

St yo stifi'o^ aliviar a los detnds!

De Caledonia bajo el turbio cielo

,

De esos montes romanticos al pie

De do ha tornado libertad su vuelo,

Bello tu madre te admiro al nacer.

Con un germen de muerte alii naciste,

Y con un germen de bondad en ti

:

Los tesoros de ciencias que adquiriste

Aqui te vemos prodigar sin fin.

Sabio, puedes vivir para ti mismo;

Justo, quieres servir a los demas:

La ciencia que degrada el egoismo,

La santifica en ti la caridad.

Y hoy vives pobre, enfermo jy envidiado !

Mas bendito seras en tu dolor,

Que el don del desgraciado al desgraciado

Es el mas aceptable para Dios.

En el gran dia en que de Dios la gloria

Se te presente en su verdad y luz,

Hallara el angel, al abrir tu historia,

Bajo cada dolor una virtud.
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EN BOCA DEL ULTIMO LNCA

Ya de los blancos el canon huyendo,

Hoy a la falda del Pichincha vine,

Como el sol vago, como el sol ardiente,

Como el sol libra.

i
Padre Sol, oye ! Por el polvo yace

De Manco el trono; profanadas gimen
Tus Santas aras; yo te ensalzo solo,

[Solo, mas libre

!

i
Padre Sol, oye ! Sobre ml la m.arca

De los esclavos senalar no quise

A las naciones ; a matarme vengo,

i
A morir libre !

Hoy podras verme desde el mar lejano,

Cuando comiences en ocaso a hundirte,

Sobre la cima del volcan tus himnos

Cantando libre.

Manana solo , cuando ya de nuevo

Por el Oriente tu corona brille,

Tu primer rayo dorara mi tumba,

j
Mi tumba libre!

Sobre ella el condor bajara del cielo;

Sobre ella el condor, que en las cumbres vive,

Pondra sus huevos y armara su nido

Ignoto y libre.

HECTOR.

Al sol naciente los lejanos muros

De la divina Troya resplandecen
;



Los griegos d los numenes ofrecen

Sobre las aras sacrificios puros.

Abrese el circo: ya sobre los duros

Ejes los carros vuelan, desparecen
;

Y al estrepito ronco se estremecen

De la tierra los quicios mal seguros.

Al vencedor el premio merecido

Otorga Aquiles : el Olimpo sueiia

Con el eco de triunfo conmovido.

i
Y Hector, Hector, la faz de polvo lleiia,

En brazos de la muerte adormecido,

Yace olvidado en la sangrienta arena

!

LA LIBERTAD Y EL SOCL\LISMO.

Oda en conmemoracion del dia 7 de Marzo de 1849, en que el general Josd Hilario

Lopez fu^ proclamado Presidente de la Nueva Granada, a virtud de la violencia

que una turba armada practico sobre el Congreso ; dedicada a lajuventud repu-

blicana de la Nueva Granada.

O homines ad scrviititem nati !

( Exclamacidn que Tacito pone en boca

de Tiberio, cansado ya de la abyeccidn de los

Senadores roraanos.)

I.

;0h, Lopez! sal, pregunta por la tierra

Cual es mas vil y odioso de los dos

:

lEX salteador que al monte se destierra

Y hace a los hombres sin disfraz la guerra,

Mofandose de Dios
;

IL

O el fariseo infame que de hinojos

Ora contrite al pie del sacro altar
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Y va, con dulce voz y dulces ojos,

Del huerfano y la viuda los despojos

Hipocrita a usurpar?

III.

j
Oh, siglos ha que el punto esta juzgado!

Mas falta aun que aprenda el mundo a ver

Con menos odio al rey que, rey criado,

Mira d su especie cual servil ganado

Nacido a obedecer,

IV.

Que al demagogo que, en traidor arcane

Celando su venganza y ambicion

,

Hace la corte al pueblo soberano,

Sube al poder, y ejerce a salva mano
Rapiiia y proscripcion.

V.

Que esa ambiciosa, inquieta hipocresia

No es menos vil que la falaz piedad

:

i
Ni hay opresion cual esa tirania

Que usurpa con sacrilega ironia

Tu nombre , Libertad !

VI.

jOh Libertad, tres veces santo nombre,

Del alma la mas bella aspiracion!

jTiempo vendra que al porvenir asombre

Te haya insultado alguna vez el hombre

Con tal profanacion !
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VII.

i
Oh Libertad! Yo puedo alzar la frente,

Y bendecirte al son de mi laud
;

Que desde nino amaba en ti mi mente

El bien mayor que dio a la humana gente

El Dios de la Virtud.

VIII.

Con la Virtud en mi te confundias,

Con la Justicia, con la duke Paz:

i
Jamas, cuando ante mi resplandecias

,

Manchadas con el crimen me traias

Tus manos ni tu faz

!

IX.

A amarte pura me quede ensenado

;

Por tu pureza te conozco bien
;

Mi corazon me anuncia tu reinado

Como la imagen del glorioso estado

Del hombre en el Eden.

X.

— Los hombres todos por su ser iguales

Ante una ley de universal amor,

Y solo por sus obras, desiguales,

Como lo son sus almas inmortales

Delante del Seiior

XI.

Todos seguros en los varios modos

Con que a su bien, sin dano ajeno, van
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Si, todos libres, responsables todos,

Sin distincion de titulos ni apodos

Que orgullo y odio dan

XII.

i
El justo, bianco 6 negro, hermoso 6 fee,

Estrecho u opulento en su vivir,

Ingles 6 chino, jesuita, hebreo

Y aun el cegado inofensivo ateo

,

Pudiendo en paz dormir !

XIII.

Y el male, solo por la ley herido

,

Per lo que ha hecho—
j
por lo que es, jamas!

i
Y herido sin rigor

, y garantido

Contra su mismo juez; juez sometido

A un juez mayor detras !

XIV.

jEl hombre, nunca al hombre degradando,

Rey de si mismo y de sus cosas rey I

jEl fin del hombre el fin de Dios llenando

!

jLa ley del hombre santa reflejando

De Dios la santa ley!

XV.

; Eso es la Libertad : la que he previsto

Entre los raptos de mi ardiente edad

:

La que en la tierra de Franklin he visto

;

La que me ofrece en sus promesas Cristo

;

Esa es la Libertad !
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XVI.

Y esa la misma que en la patria mia

Joven sus fuerzas ensayando vi

Hasta que
i
oh Lopez ! en aciago dia

La hirio con su puilal la turba impia

Que te aclamaba a ti.

XVIL

^ A ti?
i
No solo a ti ! No le bastaba

Tu indignidad a su nefando amor.

[Ah, mas que indignidad necesitaba :

A tu infernal amigo proclamaba
;

De Sucre al matador

!

XVIIL

i
Yo los 01 cuando, su puno armado

Del hierro vil , salian en tropel

Del lemplo donde habian ya violado

La majestad inerme del Senado

En nombre tuyo y de el

!

XIX.

jYo los oi...., Su canto de victoria

Viene a amargar mi triste proscripcion.

Cual eco del abismo, esa memoria,

Atravesando nuestra negra historia,

Sera nuestro baldon !

XX.

El nuestro jSi, de todos! jCada uno

A la obra de tinieblas ayud6 :
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Cual d^bil— cual traidor— digno ninguno

Ni el Cuerpo que a la paz, sin fruto alguno,

Su honor sacrifice!

XXI.

La esposa del romano Colatino,

Al verse impura, prefirio morir.

i
Los hombres del Congreso granadino

Besdronle la mano al asesino

A trueque de vivir !

XXIL

Hoy viven ^Como? Pudo su bajeza

Quiza esperar de gratitud el don

Con negro insulto , vejacion
,
pobreza

,

Ya a demostrarles el tirano empieza

Cual es su galardon

XXIIL

Hoy viven como vive en el serrallo

El triste eunuco de africano Dey

;

Cual vive en el corral lo que in6 gallo

;

Cual vive, el cuello al fin haciendo callo,

Bajo su yugo, el buey.

XXIV.

i
Son todo , menos hombres !

—
j
Han perdido

Lo que da al hombre ser— su dignidad
;

Que a la victima el crimen consentido

Mancilla mas que al violador bandido

Su misma atroz maldad !
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XXV.

[Oh, mas dichosos, harto mas, aquellos

Que afrontaron, ya tarde, al Dictador!

Y hoy, de extranjero sol i. los destellos,

La patria lloran, y sus campos bellos,

Su hogar y dulce amor;

XXVI.

; O amenazados en su propio suelo

Con el despojo , azotes y prision

,

Por todos vela su leal desvelo

,

Por todos lucha con heroico anhelo

Su libre corazon !

XXVII.

jEsfuerzo generoso— mas tardio!

Lo que en su origen era vil raudal,

Que pudo en tiempo haber cegado el brio

De la virtud, hoy es inmenso rio

De irreparable mal.

XXVIII.

; Ah, si , de m.al irreparable ! Nada

Tan horrido se puede concebir
;

i
Ver de la ley con la tremenda espada

,

Que solo contra el malo fue forjada

,

El malo al justo herir

!

XXIX.

Puedes contarlo tu, modesto amigo,

En quien un monstruo se ensano brutal....,
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Y hoy comes del destierro el pan conmigo.

Que, por reparacion
, \ nuevo castigo

Te impuso un juez venal

!

XXX.

Podeis hablar, vosotros, asimismo,

Humildes misioneros de la Cruz,

Contra los cuales, del reabierto abismo,

Renace del Borbon el despotism©

En esta edad de luz.

XXXI.

i
El mismo espectro horrendo resucita !

jLa misma escena! j
El mismo ardor feroz.

Que entre la noche a la inocencia excita

Del pobre lecho al ostracismo, y quita

A la piedad su voz!

XXXII.

Y al son de libertad, que desde el foro

Vinoso eleva el proscriptor motin,

Los jefes corren al comiin tesoro,

Do el pan del pobre, do del rico el oro

Les prepara el botfn.

XXXIII.

El oro asi del rico , el pan del pobre,

No solo pagan a la audaz maldad

El mal ya obrado , sino el mal que aun obre,

Para impedir que en la nacion recobre

Su imperio la verdad.
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XXXIV.

i
Del orden inversion abominable

:

Por guardia de la hacienda el mas ladron;

Por juez de la inocencia el mas culpable;

Por paz la esclavitud
;
por ley el sable;

La fuerza por razon !

XXXV.

iEso es el Socialismo! jel Socialismo

Que, su fealdad queriendo disfrazar,

El, hijo de ambicion y de ateismo,

De libertad se atreve y cristianismo

La estirpe a reclamar

!

XXXVI.

1 Ese es el Socialismo ! Hoy atavia

Con falsos nombres su genial horror.

Su nombre Galia supo darle un di'a
;

Su nombre dice mas que tirania;

jSu nombre es el terror!

XXXVII.

— jModelos de virtud y de hermosura,

Madres cristianas, prez de Bogota!

jLlorad!— de vuestro Uanto la amargura

Cual es la libertad nos asegura

Que el Socialismo da.

XXXVIII.

i
Llorad ! En vuestras lagrimas espera

Con fe mi desolado corazon :
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i Ellas, en esta degradada era

De libertad futura y verdadera

La noble prenda son !

XXXIX.

Que la mirada humida que lanza

Al cielo la virtud de una mujer

Es tan sublime, que a expiar alcanza

La paz del vil, del malo la venganza,

Ante el Supremo Ser.

XL.

Mas Dies es justo. La nacion suicida

Podra regenerarse y ser feliz

j Mas en !as carnes de su nueva vida

Conservara de la salvaje herida

La eterna cicatriz

!

DESPEDIDA DE LA PATRL'\

. terraeque urbssque recfdunt.

ViRGiLio, Eneidu

Lejos
i
ay ! del sacro techo

Que mecer mi cuna vio,

Yo, infeliz proscrito, arrastro

Mi miseria y mi dolor.

Reclinado en la alta popa

Del bajel que huye veloz,

Nuestros montes irse miro

Alumbrados por el sol.

iAdi6s, patria ! jPatria mi'a,

Aun no puedo odiarte ; adios

!
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A tu manto, cual un nino,

Me agarraba en mi afliccion
;

Mas colerica tu mano

De mis manos lo arranco
;

Y en tu Sana desoyendo

Mi sollozo y mi clamor,

Mas alia del mar tu brazo

De gigante me lanzo.

i
Adios

,
patria ! \

Patria mia,

Aun no puedo odiarte, adios!

De hoy ya mas, vagando triste

Por antipoda region

,

Con mi llanto al pasajero

Pedire el pan del dolor

:

De una en otra puerta el golpe

Sonara de mi baston,

J
Ay, en balde! iEn tierra extrana

Quien conocera mi voz ?

|Adi6s, patria! ]
Patria mia,

Aun no puedo odiarte, adios!

I
Ah, de ti solo una tumba

Demandaba humilde yo

!

Cada tarde la excavaba

Al postrer rayo del sol

:

« i Ve a pedirla al extranjero ! »

Fu6 tu replica feroz;

Y llenandola de piedras

Tu planta la destruyo.

i
Adios patria !

i
Patria mia

,

Aun no puedo odiarte ; adios!

En un vaso un tierno ramo

Llevo de un naranjo en flor
;

jEl perfume de la patria

Aun aspiro en su boton !

El mi huesa con su sombra

Cubrira
; y entonces yo
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Dormir^ mi ultimo sueno

De sus hojas al rumor.

j Adios ,
patria ! ;

Patria mia

,

Aun no puedo odiarte ; adios !

LA HAMACA DEL DESTIERRO.

jVuela, vuela, hamaca mia:

Y al ru'ido de tus alas,

Adormece al desterrado

Que suspira por su patria

!

Pronta vuela; y , cuando el sueno

Llene rapido la estancia,

Y en los aires revolando

Nos remeza con su planta.

Que a mis labios baje, dile,

Y aspirar me de la blanca

Amapola del olvido,

En aromas empapada.

Que del alma echar ya quiero

Las memorias despiadadas

De los sitios que sonaron

Con los pasos de mi infancia;

De la madre carinosa

Que al bajar la noche parda,

Con dos besos, mis dos ojos

,

Bendici^ndome, cerraba

;

Del nogal que levantando

Su verdor sobre mi casa,

En los fuegos de la siesta

Grata sombra me prestaba.

Suspendida de sus ramos,

De azucenas coronada

,

Fresca y leve te mecia

Al impulso de las auras.

Mas
i
ay Dios ! partiendo el rayo

De entre Idbrega borrasca,
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Abraso el querido tronco,

Destrozo sus bellas ramas.

Y tii, hija de los aires,

Hoy pendiente a mis espaldas,

Fugitiva vas conmigo

Sin parar de playa en playa.

Si, conmigo del desierto

Los torrentes roncos pasas,

Y en las calles silenciosas

De los bosques me acompanas.

Sin dejarme , de los hombres

Atraviesas las moradas

,

Y conmigo de los mares

Ves las ondas solitarias.

Y despues que en Occidente

Hunde el sol su inmensa llama,

Y los ultimos fulgores

Del crepusculo se apagan,

Con su triste luz la luna

Nos alumbra :— tu, colgada

De algun arbol extranjero;

i
Yo , sonando con la patria

!

jVuela, vuela, hamaca mia:

Y al ruido de tus alas

,

Adormece al desterrado

Que ha perdido cuanto amaba

!

EL HACHA DEL PROSCRITO.

Dieu! qu'un exild doit sonffrir.

Bkraxgee.

i
Fina brillas , hacha mia

,

Ancha, esplendida, cortante

,

Que abriras la frente al toro

Que probar tu filo osare !

En los bosques para siempre
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Voy contigo a sepultarme
;

Que los hombres ya me niegan

Una tumba en sus ciudades.

En mi patria me expulsaron

De la casa de mis padres

;

j
Y hoy tambi6n el extranjero

Me ha cerrado sus hogares

!

i
Vamos

,
pues

,
que ya estoy listo

!

.

i
Oh! salgamos de estas calles

Do el dolor del desterrado

Nadie entiende ni comparte:

i
Ay ! tu me entretenias

En mi ninez:

j Ven, sigueme en los dias

De mi vejez

!

Yo, durante nuestra fuga,

Tengo al hombro de llevarte

,

Y un bordon en ti y apoyo

Hallar6 cuando me canse.

De traves sobre el torrente

Que mi planta en vano ataje,

Tii echaras del horde el arbol

Por el cual descalzo pase.

Si del Norte al viento frio

Mis quijadas tiritaren
,

Tu derribaras los ramos,

Y heriras los pedernales.

Tu prepararas mi lumbre,

Tu prepararas mi carne,

La caverna en que me acoja,

Y hasta el lecho en que descanse!

jAy ! tii me entretenias

En mi ninez

:

j
Ayiidame en los dias

De mi vejez!

A mi alcance y a mi diestra,

Muda, inmovil, formidable,
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Me haras guardia, cuando el sueno
En mis parpados pesare.

Si del tigre el sordo paso

,

Si el clamor de los salvajes,

Acercandose en la noche,

Del peligro me avisaren
;

En mi mano apercibida

Te alzaras para el combate
;

Y del triunfo 6 la derrota

Siempre llevaras tu parte.

j Ay ! la luz del nuevo dia

Nos vera en otros lugares;

Debil yo , cansado y triste

;

Roja tii con fresca sangre.

jAy! tu me entretenias

En mi ninez:

i
Defiendeme en los dias

De mi vejez I

De camino vere a veces

Las lejanas capitales

Relumbrar al tibio rayo

De los soles de la tarde.

Y esos rayos vespertinos

Jugaran al reflejarse

,

Cual relampagos de oro
,

En tu hierro centellante.

O, del mar a la alta orilla

,

Los pies sueltos en el aire,

Cantare yo al sol y al viento

De la patria los romances,

Y a la roca tii de lomo
Sin cesar dando en la base,

El compas iras notando

Con tus golpes resonantes.

jAy! tii me entretenias

En mi ninez

:

jConsuelame en los di'as

De mi vejez!
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i
Si , consuelo del proscrito

!

i
Oh

,
jamas aqui le faltes

!

; Ay ! \ de cuanto el triste llcra,

Si es posible, veces hazle !

Patria, amigos , madre, hermanos,

Tiernos hijos, dulce amante;

i
Cuanto ame, cuanto me amaba

Vas tii solo a recordarme

!

Nunca, nunca, pues, me dejes:

Sigueme a mis soledades

!

i
No abandones al proscrito

Sin que al fin su tumba excaves I

; Per el mango hundida en tierra,

Tu hoja se alzara en los aires,

De los picos de los buitres

Defendiendo mi cadaver!

i
Ay ! tu me entretenias

En mi ninez

:

i
Sepultame en los dias

De mi vejez!

UNA LAGRIMA DE FELICIDAD.

Solos, ayer, sentados en el lecho

Do tu ternura corono mi amor
,

Tu, la cabeza hundida entre mi pecho,

Yo, circundando con abrazo estrecho

Tu talle encantador
;

Tranquila tii dormias
,
yo velaba.

Llena de los perfumes del jardin

La fresca brisa por la reja entraba,

Y nuestra alcoba toda embalsamaba

De rosa y de jazmin.

Por cima de los arboles tendia

Su largo rayo horizontal el sol,"
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Desde el remoto ocaso do se hundia:

ilnmenso, en torno de el, resplandecia

Un cielo de arrebol

!

Del sol siguiendo la postrera huella

Dispersas al acaso, aqui y alii,

Asomaban, con luz tremula y bella,

Hacia el Oriente alguna u otra estrella,

Sobre un fondo turqui.

Ningiin rumor, 6 voz, 6 movimiento

Turbaba aquella dulce soledad
;

jSolo se oia susurrar el viento,

Y oscilar, cual un pendulo, su aliento

Con placida igualdad

!

i
Oh !

i
yo me estremeci ! ] Si ; de ventura

Me estremeci , sintiendo en mi redor

Aquella eterna, fulgida natura !

J
En mis brazos vencida tu hermosura!

; En mi pecho el amor !

Y cual si alas siibito adquiriera,

O en las suyas me alzara un serafin,

Mi alma rompio la corporal barrera,

Y huyo contigo, de una en otra esfera,

i
Con un vuelo sin fin

!

Buscando alia con incansable anhelo

Para ti, para mi, para los dos,

Del tiempo y de la carne tras el velo,

Ese misterio que llamamos cielo.

—

1
La eternidad de Dios !

Para fijar alii, seguro y fuerte,

Libre de todo mundanal vaiven,

Libre de los engaiios de la suerte,

Libre de la inconstancia y de la muerte,

j De nuestro amor el bien

!
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Y en un rapto de gloria, de improvise,

Lo que mi alma buscaba hallar crei;

Una secreta voz del Paraiso

Dentro de mi gritome: Dios lo quiso;

iSea tuya alia y aqui!

Y enajenado, ciego, delirante,

Tu blando cuerpo, que el amor formrj,

Traje contra mi pecho palpitante

Y en tu faz una lagrima quemante

i
De mis ojos cayo!

jAy! despertaste Sobre mi pusiste

Tu mirada, feliz al despertar;

i
Ma? tu dulce sonrisa en ceno triste

Cambicse al punto que mis ojos vista

Aguados relumbrar!

i
De entoncs aca! ;oh aniante idolatrada,

Mas sobrado celosa! huyes de mi

;

Si a persuadirte voy, no escuchas nada,

O de soUozos clamas sofccada

:

« • Soy suya ! y llora asi ! »

;
Oh !

i
no, dulce mitad del alma mia !

No injuries de tu amigo el corazon;

i
Ay !

i
ese ccrazon en la alegria

Solo sabe llorar, cual lloraria

El de otro en la afliccion !

El mundo, para mi de espinas lleno,

Jamas me dio do reclinar mi sien
;

Hoy, de la dicha en mi primer estreno,

El Uoro que verti sobre tu seno

jEncerraba un eden!

—
i
Oh !

i
La esposa que joven y lozana

Diez hijos a su esposo regalo,

Y que despues viuda, enferma, anciana,
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A sus diez hijos en edad temprana

Morir y enterrar vio!

i
Esa mujer, que penas ha sufrido

Cuantas puede sufrir una mujer
;

Esa madre infeliz, que ha padecido

Lo que tan solo la que madre ha sido

Alcanza a comprender !

Ella', pues, cuando a buenos y a malvados

Llame a juicio la trompa de Jehova,

Sus diez hijos al ver resucitados,

Al volver a tenerlos abrazados

i
Oh ! jde amor llorara !

Y de esa madre el dulce y tierno llanto

A la diestra de Dios le hara subir

;

i
Y tal sera su suavidad y encanto,

Que en su alta gloria al serafin mas santo

De envidia hara gemir !

Mas ese llanto del amor materno.

Vertido en la presencia del Senor,

Al entrar de la vida al mundo eterno,

No , no serd mas dulce ni mas tierno

i
Que el llanto de mi amor

!

EL BAUTISMO.

A MI SEGUNDO HIJO RECIEN NACIDO.

I.

j Ven, y en las vivas fuentes del bautismo

Recibe, oh nino, de cristiano el nombre
;

Nombre de amor, de ciencia, de heroismo,

Oue hace en la tierra un semidios del hombre

!
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Los hombres que esas aguas recibieron

,

Con SLi espi'ritu y braze subyugaron
La inmensa mar que audaces recorrieron

,

Los mundos que tras ella adivinaron.

Potentes mas que el genitor de Palas,

Al rayo seiialaron su camino;
Y a los vientos alzandose sin alas,

Siguieron sin temblar su torbellino.

Ellos al Leviatan entre cadenas

Sacan de los abismos con su mano,
Y pisan con sus plantas las arenas

Del fondo de coral del Oceano.

Cristianos son los que a esas formas bellas

Con que el Creador engalano a Natura,

Obligan a vaciar sus blandas huellas

En instantanea, nitida pintura.

De un hilo con la curva retorcida

Los cabos juntan de un inerte leno...

i
Y el secreto perturban de la vida,

Y agitan al cadaver en su sueno !

Y tu tambitSn, eras tambien cristiano

,

Tu que dijiste, contemplando el ciclo:

«
i
Ya mis ojos no alcanzan, pobre anciano

;

Yo rasgare del firmaniento el velo ! »

Y en el aire elevando dos cristales,

Vuelta a Venus la faz, puesto de hinojos,

Los ojos que te hiciste fueron tales,

Que envidiaron las aguilas tus ojos.

Y era cristiano aquel que meditando

En el retiro de modesta estanza,

Sin afan , sin error, peso, jugando
,

Los planetas y el sol en su balanza.
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jOh prenda de mi amor, dulce hijo mi'o

!

Cuando en edad y para bien crecieres

(Y en el gran Padre Universal confio

Viviras para el bien lo que vivieres),

Serio entonces quiza, meditabundo,

De ardor de ciencia y juventud Ilevado,

Ouieras curioso, visitando el mundo,
Juzgar lo que los hombres ban fundado:

Conoceras entonces por ti mismo,
Veran tus ojos, palparan tus manes,

Lo que puede el milagro del bautismo

En los que el nombre llevan de cristianos.

Si
;
do naciones prosperas hallares,

Sujetas solo a moderadas leyes,

Que formaron senados populares,

Y que obligan a subditos y a reyes;

Do al hombre vieres respetar al hombre

,

Y a la mujer como a su igual tratada,

Modesta y libre, sin que al pueblo asombre

Viva feliz sin ser esclavizada
;

Do vieres generosos misioneros,

Sin temor de peligros ni de ultrajes,

Abandonar la patria placenteros

Para llevar la luz a los salvajes
;

Do vislumbrares pudicas doncellas

,

De obscuro hospicio entre las sombras vagas,

Curando activas con sus manos bellas

De los leprosos las hediondas llagas;
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Do puedas admirar instituciones

Que abrigan al invalido, al desnudo,

Que aniansan al demente sin prisiones,

Que hacen al ciego ver, y hablar al mudo
;

Do vieres protegido al inocente,

Castigado al perverse con carino,

Respetado al anciano inteligente,

Asegurado el porvenir del nifio;

Alli do hallares libertad y ciencia,

Misericordia, caridad
,
justicia,

Dominando del pueblo la conciencia,

De la induslria calmando la codicia;

Alli do respetandose a si mismo
Vieres al hombre amar a sus hermanos

,

Podras clamar: «; Honor al cristianismo;

Que estos no pueden ser sino cristianos! »

III.

jEsos seran cristianos ! Herederos

De la virtud y del antiguo nombre

De aquellos doce pobres, companeros

Del que se hizo llamar Hijo del hombre;

De Aquel que en on establo fue nacido.

De un artesano en el taller criado,

De los grandes del mundo perseguido,

Y al fin cual un ladron crucificado;

Que nada de su mano que se lea

Nos dejo, ni viajo por las naciones;

Y adolescente al pueblo de Judea

Dio tres anos no mas sus instrucciones;
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Y cuyo Verbo empero mas fecundo

File que el cetro y la espada de los reyes

:

[Con los siglos crecio, renovo el mundo,
Cambio costumbres, religiones, leyes!



D. JULIO ARBOLEDA.





D. JULIO ARBOLEDA.

ME AUSENTO.

Ausentome, buen Dios, me ausento solo,

Y todo es soledad por donde paso;

Y todo esta dormido. En el ocaso

Lento su disco va sumiendo el sol;

Y expira como expira mi esperanza

En tristisimo languido desmayo,

Sin despedir ni un moribundo rayo,

Eclipsado entre nubes su arrebol.

Avanzase la noche tenebrosa,

Y sepulta a la tierra en su hondo seno;

Ni zumba el viento , ni retumba el trueno,

Ni se oye el arroyuelo murmurar.

Una palida estrella solitaria

Hiende el crespon del cielo nebuloso,

Y en triste melancolico reposo

Puede apenas las nubes penetrar.

jlmagen de mi vida sin ventura I

; Estrella solitaria ! [
Aquellas nubes

Que velan la mansion de los querubes

Impiden que tu luz llegue hasta aqui !

Yo tambien en la tierra un alma tengo;

Pero su luz a penetrar no alcanza,

Y es luz de amor, de amor sin esperanza,

Mas jay! [la luz!.... jla luz no brilla en vii

!
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Entre el terrible estrepito del mundo,

O en esta soledad dulce , sombria,

Mi corazon palpita de agonia

Y vive del dolor mi corazon:

Mi corazon, cuyo latir convulso,

Perdida la quietud, la paz perdida,

Le da existencia, como al mar da vida

El sordo rebramar del aquilon.

i
Cuan horrible es vivir de la tristeza,

Agobiada la sien de pesadumbre,

Y no sentir jamas la dulcedumbre

Que la fe solo y la esperanza dan !

i
Cuan horrible es amar sin ser oido;

Que el suspiro entre lagrimas enviado

No halle jamas el eco deseado

Que respondiendo, alivie nuestro afan!

i
Cuan horrible es pensar que yo sucumba

Al peso irresistible del destino,

Y divertir con mi clamor contino

El capricho 6 virtud de una mujer !

i
Cuan horrible es contar mis tristes horas

Por las horas acerbas de mis penas,

Y sentir la ponzona entre mis venas

Sin probar nunca el caliz del placer!

O pensar que un rival afortunado,

A quien propicio se mostro su estrella,

Pueda en su boca deliciosa, bella,

Vida beber, felicidad y amor.

Y entre su seno candido, siiave,

Verle gozar sus ti'midas caricias
;

Y de amor embriagado y de delicias,

Cuando yo gimo presa del dolor.

Si, del dolor; si alguna vez sus labios

A mis ardientes labios se juntaron,

Y unos en otros el placer buscaron



Llenos de fuego, y vida, y juventud,

Entonces, cual volcan, cuyo estallido

Ahoga el cantar del ruisenor contento,

De la pasion el seductor acento

Ronca acallo la voz de la virtud.

Y con la mano tremula apartoine,

Sustrajo a mi cabeza su regazo,

Huyendo de mi amor y de mi abrazo

Y de su propia timida pasion.

Y yo la vi de lejos reclinada,

Puesta la mano tremula en la frente,

De un caduco deber llena la mente,

Y del amor presente el coraz6n.

Pero sus ojos timidos me vian

Sin osarme mirar : humeda estaba

Su faz, donde la ligrima brillaba

Como el rocio en nacarada flor.

Ahora arrepentida se mcstraba

De haberme rechazado : era tendia

La palma, y ordenarme parecia

Que respetase, amando, su pudor.

Mas prendime a sus labios deliciosos,

Como de abejas el dorado enjambre

De virgen flor al oscilante estambre

,

Que blando mueve el cefiro al pasar.

[Ay! donde yo la vida hallar creia,

Cual colibri la miel en la azucena,

Solo halle copa de ponzona llena,

Que vino mi existencia a envenenar.

Y la probe, cual pajarillo incauto

El solo grano que la red encierra,

Y deja de vagar por aire y tierra,

Prisionero quedando entre la red.

;0h !
i

quieu pudiera nunca haber probado

El nectar en sus labios de ambrosia

,
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Donde mi alma en extasis bebia,

Sin apagar jamas la avida sed !

i
Pero quise probarle ! Asi el viajero

Incauto, en los desiertos do Sahara,

El resoplar del viento deseara

,

Del viento del desierto abrasador
;

Y asi senti cual siente el peregrine

Al ver llegar la muerte sobre el viento

Que emponzona las auras y el aliento

Con su brazo de fuego y de dolor.

Asi senti, mujer
;
ese el alivio,

Ese fue de placer el que ofreciste

Amargo caliz; eso lo que diste

Per sola recompensa de mi fe.

Ahora mintiendo afectos , a enganarme

Yo no se que te impele seductora:

Conozco que me engaiias aun ahora;

O tal vez me amaras — yo no lo se.

Pero yo si te amo. No profanes

De mi amor el purisimo santuario
;

No olvides al viajero solitario

Que vive
,
que delira para ti

;

Para ti sola, para ti, que diste

Tormentos a mi alma venturosa,

Por quien la vida arrastro pesarosa

Entre el dolor, la angustia, el frenesi.

Robasteme la dicha que tenia,

Robasteme mi paz y mi sosiego

,

Y en mi tirana te erigiste luego,

Y yo te amo y siempre te amare.

Mas no cual tu
,
que tienes quien te admire,

Quien te prodigue incienso prosternado
;

Yo solo tengo un corazon llagado,

Solo araar se, y amando morire.
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Con sus dulces armcJnicos acentos

Otro feliz encantara tu oido,

O de celicas formas bendecido

Su talle altivo ostentard y su faz

;

Pero a mi el cielo, de su polvo avaro

,

Me ha negado la atletica belleza
;

Yo no levanto al cielo mi cabeza,

Ni alzo a las nubes mi mirar audaz.

Pero
i
ay ! que si el cielo no ha querido

De perfeccion hacer conmigo alarde,

No per eso, mujer, soy yo cobarde,

Yo tengo honor ^ aunque pujanza no

Si, tengo honor ^ el sentimiento excelso

Que asegura del alma el poderfo,

Y un alma bulle aqui en el pecho mio,

Oue digna de adorarte Dios creo.

NUNCA TE HABLE.

Nunca te hable Si acaso los reflejos

De tus ojos llegaron desde lejos

Mis fascinados ojos a ofuscar,

De tu mirada ardiente, aunque tranquila,

No se atrevio mi timida pupila

Los quemadores rayos a encontrar.

Nunca en mi oido resono tu acento

:

Si de tu labio el vivo movimiento

Y tu expresion angelica admire,

Al contemplar tu gracia y tu belleza,

Oculta entre mis manos mi cabeza,

Tus atractivos magicos burle.

Eres un sueiio para mi. A la lumbre

Del teatro, entre densa muchedumbre,

Tus seductoras formas descubri

;
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Mas si evite tu acento y tu mirada,

Ouedose en mi alma la impresion grabada

De la mujer fantastica que vi.

Y desde entonce, aunque de ti me alejo

,

Mi memoria de fuego es el espejo

Do tu imagen se viene a reflejar:

Y goza mi rebelde pensamiento

En darle vida, en inspirarle acento,

I
Ay I y en idolatrarla a mi pesar.

i
Quiza sera mejor ! En el misterio

La mujer, como Dios, tiene su imperio

Y la duda alimenta al corazon

No rasgue el velo mi profana diestra

Que oculta a la mujer y al angel muestra

Y me deja en poder de mi ilusion !

Tiemblo al quererte oir. Deja que tema;

Porque acaso tu acento tambien quema
Y a consumir mi corazon vendra

;

Mi corazon por el dolor gastado

,

Que, a un obscuro rincon ya relegado,

Entre ceniza y lagrimas esta.

. Porque, a la luz y a la belleza esquivo,

Yo, como el buho, en los escombros vivo

De las pasiones que por fin venci.

Y en mi lobrego albergue estremecido

Solo aspiro i la paz que da el olvido,

Ya que el amor y el mundo huyen de mi,

Y jamas te hablare. Pero consiente

Que aqui estas llneas deje reverente

En senal, no de amor, de admiracion.

Las escribo sin fe, sin esperanza
,

Aunque, donde el carino no se alcanza,

Alcanzase el desprecio 6 el perdon.



- 63 -

AL CONGRESO DE NUEVA GRANADA.

Doquiera se reunen mis nobles compatriotas,

Doquiera bulle el genio ardiente de Granada,

La libertad germina, la libertad amada,

Que en mil combates fieros supimos conquistar.

No soy de los que piensan que una reunion de ilotas,

Baldon de nuestra patria, se encuentre en su Congreso

Os reconozco libres \
oh padres

! , j y por eso

Desde mi carcel lobrega os quiero saludar

!

Yo se que sabios, fuertes al par que poderosos,

Sabreis poner un dique al rapido torrente,

De cuyas turbias ondas el impetu vehemente

Arrastra, casi exanime, la ahogada libertad.

i
Oh padres! vuestros brazos fornidos, valerosos,

A la defensa vengan del pueblo granadino,

Y cambien, con un golpe, su rigido destino,

Tornando a nuestras leyes su antigua majestad.

El codigo sagrado do estan nuestros derechos,

Guardemos cual se guarda el angel en la cuna
;

Hagamos que se oponga tribuna a la tribuna,

Mas no que a la tribuna se oponga la prision.

La fuerza a la palabra, a la razon los hechos,

Oponen los tiranos al crimen avezados :

Tal fuera la doctrina que en tiempos olvidados

Siguio en sus conversiones la negra Inquisicion.

iPor que, si fue sincero el d6spota arbitrario.

Que quiso se ensanchasen los lindes de la prensa,

Adoptan sus satelites por unica defensa

Llevarnos a la carcel con mano liberal ?

i
Oh padres! .jsomos libres aqui do el mandatarlo

Imponele sus grilles al pensamiento mismo,

Y donde se contesta severe silogismo

Con una carcel lobrega y el filo del puiial ?
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[Ved a la noble Roma ! su esclavitud empieza

Desde que el pueblo timido desierto deja el foro,

Y desde que le impiden que en numeroso coro

Celebre con estrepito la voz del orador.

El que habla ante los pueblos se viste de firmeza

;

No es escritor anonimo, detesta la mentira

;

Por sus palabras magicas, que el patriotismo inspira,

Le empeiia a la Republica la prenda de su honor.

La voz de los Demostenes salvo a la sabia Atenas

:

La voz de los O'Connelles se asocia al raudo viento,

Y el pueblo, entusiasmado por su sonoro acento,

Conquista a pasos rapidos su antigua libertad.

Nuestro tirano en tanto, forjando sus cadenas,

Nos dice con acentos hipocritas, fingidos:

«Tenei3 libres los ojos, esclavos los oidos

—

Protejo la calumnia, persigo la verdad. »

Y dicen sus sectarios : «
j
Sois libres, granadinos

!

i
Cargadas de cadenas escriben vuestras manos

,

Y sufren, sin embargo, los que Uamais tiranos,

Que saiga de las carceles el grito del dolor ! »

Los martires cristianos sus canones divinos

Murieron defendiendo en la incendiada hoguera,

Y libres exhalaron su queja lastimera

,

Porqr.e era con su espiritu la gracia del Senor.

Asi cuando nosotros obramos libremente

\j3l muerte desafiando, que en premio se nos brinda,

Sabemos que la tumba nos libra, y nos deslinda

Del absoluto imperio del barbaro servil

;

Y emancipando el alma liberrima y ardiente,

De todos los esfuerzos del perfido tirano,

Decimos:— / Somas libres /—dejando el barro humano

A que entretenga el latigo, la carcel y el fusil.

Decid : i seremos libres aqui, donde los jueces

Absuelven el delito, condenan la inocencia,

Y esperan que el tirano les dicte la sentencia
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Que mdquinas estupidas repiten al copiar ?

£ Aqui , donde arrastrado por barbaros soeces

A obscures calabozos , el pobre ciudadano

Emite el voto timido, y prueba del tirano

La voluntad despotica, cual siervo, a adivinar?

Ved la horda de bandidos que cruza nuestra tierra,

Sorprende nuestras virgenes, arrancales del lecho.

Y de sus labios tremulos, con el punal al pecho

,

i
Exige exige un crimen, gritando libertad!

Y debele al Gobierno las armas con que aterra:

El grito
i
viva L6pez ! indica el atentado,

Y de ese nuestro despota el nombre pronunciado,

i
Es prueba de delito, seiial de impunidad !

i
Oh jovenes magnanimos

,
que el liicido camino

,

Trillado por los martires, seguis entusiasmados—
i
Venid ! llenad las carceles, que purgan los pecados

De amor a nuestra patria , a Dios y a la virtud

!

i Venid! ; sereis las victimas, y el pueblo granadino

Vera con reverencia el opimo tributo,

Que, por guardar el orden , al despota absoluto

—

A Lopez el tirano—pago la juventud !

Dejad que los Areopagos condenen d los justos
;

Dejad que los Nerones ordenen su suplicio :

De Socrates y S6neca al duro sacrificio,

Hasta los siglos liltimos dardn su admiracion.

De la virtud vosotros apostoles augustos,

Sereis como los faros que marquen a lo lejos

Del tiempo en el Oceano, con liicidos reflejos,

Los triunfos incruentos de Dios y la razon.

Contemplen entretanto con avida mirada

De estupidos placeres la saturada esponja
,

Y chupenla
, y en medio de prodiga lisonja

,

Celebren nuestros d^spotas su cinico festin.

jSigamos! la materia dejemos olvidada:

jSigamos ! y el espiritu al cielo encaminemos:
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Que gocen los tiranos: nosotros gozaremos,

Cuando ellos en el tumuli?) padezcan de Cain.

Confiemos, entretanto, que el cuerpo poderoso

Do ocupan sus curules los dignos elegidos,

Ministros de las leyes, del pueblo los ungidos

,

Sabra salvar energico la aliogada libertad

i
Oh , si !

i
Que del Congreso el brazo valeroso

A la defensa venga del pueblo granadino,

Y cambie, con un golpe, su rigido destino,

Tornando a la Republica su antigua majestad!

Carcel de Popayan
, 7 de Marzo de 185 1.

GONZALO DE OYON

PRELUniO.

Voy recorriendo pensativo y mudo
Con paso lento , la esmaltada falda

Por do el Cauca, entre ribas de esmeralda,

Precipita su rapido caudal.

De lo pasado en el abierto libro

Mis ojos por las paginas errantes

Leyendo van de los que fueron antes

La virtud, el delito, el bien, el mal;

Y los siglos, que ruedan envolviendo

Hechos y nombres en comiin ruina,

Cuya planta pesada peregrina

Dejando en pos olvido y destruccion
;

Los siglos se presentan apiiiados,

Leve punto en el tiempo do se hundieron,

Y donde , en su naufragio , confundieron

Nombres, historia, y gloria y tradicion.

i Donde estan jay! los inclitos varones

Que cansaron la fama , a cuyos hechos
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Los limites de un siglo eran estrechos,

Que, abrumado, a su peso se rindio?

El mas feliz al tiempo lanzo un nombre.

/ Un nomhre !
j
Una palabra sin sentido,

Esparce leve al huracan cedido !

\ Ligero corcho que a la mar cayo !

Mas a tu voz joh patria! cuyos ecos

Repite el corazon, la debil mano
Extiendo (y por ventura extiendo en vano)

;

Y tras un nombre me veran correr.

j Esfuerzo inutil, desigual combate
De endeble enano con gigante atleta

!

Mas jay! jsucumba el misero poeta,

Y pueda el nombre vida merecer !

i
Ven, pues, memoria, ven ! Tii eres tormento

Del desgraciado a quien tu peso oprime;

A tu liigubre aspecto el hombre gime
Viendo surgir el olvidado mal.

] Eres, memoria, espejo donde arde

El sol de la desdicha concentrado
;

En un foco, en un rayo, lo pasado

Reflejas sobre el timido mortal

!

[Ven, oh memoria, ven! La patria mia

Es semejante a su infeliz poeta

:

La desgracia tambien, con mano inquieta,

Mecio su cuna, marchito su sien;

Y hoy la insigne ciudad que yace sola

,

Camello abandonado en el desierto,

Sigue abatida su destino incierto,

Cual, en su ultima edad, Jerusal6n.

Desterrados sus hijos , sus laureles

Secos, y uno por uno deshojados
;

Crujen sus torreones encumbrados,

Tristes sus lindas virgenes estan
;

Y combatido de las recias olas
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Que la barbaric por doquier subleva,

Su glorioso estandarte en vano prueba

El soplo a resistir del huracan !

Y alii mis hijos, de la madre en torno^

Lloran sin quien a consolarlos vaya,

Vuelta la vista a la remota playa

A do el comun tirano me arrojo
;

Y alli mi madre su viudez arrastra,

Y el flujo mira, sin apoyo, sola,

La naufraga infeliz, que a cada ola

Siente irse el bajo donde el pie afirmo.

j
Payan ! ; Payan ! en tus anales veo

Siempre la flor guardada por espinas;

Al roce de sus hojas purpurinas

Punzante abrojo con mi mano Ja.

Si las dispersas, mutiladas hojas

Timido exhibo sin color ni vida,

Es que mi mano ;
oh patria! dolorida,

i
Es que mi mano sin vigor esta!

i
Mas ven, memorial y atrevida arranca.

De las hojas del libro del olvido

Una desgracia mas. Prestad oido

A mi cancion, vosotros que llorais

Pero no; no me es dado las desgracias

De Gonzalo cantar, porque la lira

Mejor no palsa quien mejor suspira;

Mas llorare si al Uanto acompanais.

PUBENZA.

CUADRO PRIMERO.

El heroe ibero con prudente tino

Lo que al valor debio, guardar sabia

;
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De Payan el imperio obedecia

A Benalcazar, lidiador tenaz;

Y las tribus de barbaros errantes,

En torno unidas de la cruz izada,

La cara independencia abandonada

Osan apenas deplorar en paz.

Era muerto Pub6n, sosten y gloria

Del cacicazgo ; el hijo generoso

Entre suplicio barbaro espantoso
,

Rindio la vida a su Criador tambien
;

Y no quedaba de la clara estirpe,

Para baldon de un h6roe y su vergi'ienza,

Sino la hermosa, angelical Pubenza,

Vastago tercio del mayor Puben.

Dulce como la parda cervatilla,

^ue el cuello tiende entre el nativo helecho,

Y a la vista del can
,
yace en acecho

,

Con sus ojos de pudico temor

;

Pura como la Candida paloma

Que de la fuente limpida al murmullo,

Oye , al beber, el inocente arrullo,

Primer anuncio de ignorado amor
;

Bella como la rosa, que temprana,

Al despuntar benigna primavera

,

Modesta ostenta, virginal, primera,

Su belleza en el campo, sin rival

;

Tierna como ia tortola amorosa

,

Que arrulla viuda, y de su bien perdido

La dura ausencia en solitario nido

Llora, y lamenta su incurable amor
;

Brillante como el sol, cuando refleja

Sus rayos el cristal de la montana,

Si ni la lluvia, ni la nube empana

Su naciente, purisimo esplendor;

Majestosa cual palma que se eleva,
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Y ostenta en la vastisima llanura

Su corona imperial y su hermosura,

Desafiando el rayo del Senor.

Pero en su frente palida vagaban

El dolor y la negra pesadumbre,

Y de sus ojos la apacible lumbre

Empanaba una lagrima fugaz;

Y la vida arrastraba silenciosa,

Devorando su misero tormento

Porque al alma gentil jay! ni un memento
Otorgo Dies de placido solaz.

He aqui a Pubenza ; en ella el alma, todo

Respira amor, pureza y hermosura;

El hechizo en sus ojos, la dulzura

Vaga sobre sus labios de clavel;

Juega el blando placer modestamente

Con las esbeltas formas de la Indiana
;

India en amar, en resistir cristiana,

Era su pecho a la virtud dosel.

i
Malhadada belleza !

i
Malhadada

Aun la heroica virtud de la princesa!

Nada han valido; que sobre ella pesa

El yugo del despotico senor.

Padre tuvo Pubenza, y no le tiene;

Hermano tuvo, mas tambien ha muerto;

Y el mundo para ella es un desierto,

Sin amigos, sin deudos, sin amor.

Pubenza es infeliz. Tiempos mejores

Paz y felicidad le prometieron
;

Pero esos tiempos rapidos huyeron
;

j Huyeron , si, no volveran jamas

!

Huyeron, como nube del desierto

Al igneo soplo de huracan airado
;

Y quedole el recuerdo del pasado

,

j Ay !
i
tan solo el recuerdo y nada mast



Entre las huestes que la madre Espana
Desbordo sobre un mundo de repente,

Vino Gonzalo, el joven, el valiente,

De amor y gloria esplendido adalid,

Clara es su raza en belicas hazanas,

Que en esos tiempos la virtud guerrera

Temprana herencia de los hijos era

:

Llevabanlos sus padres a la lid

,

Como el ave marina, que el polluelo,

Desnudo aun de la flotante pluma,

Precipita de lo alto hasta la espuma
Que hierve abajo en el bramante mar

;

O cual leon que por la selva ruge

Con el cachorro al lado
, y se embelesa

Viendole abalanzar sobre la presa

Y refrescar con sangre el paladar.

No era esta raza enferma , degradada

,

Que aspira, entre perfumes y mujeres,

El aire enervador de los placeres,

Sin fe, sin ley , sin Dios, sin corazon :

Una piedra la almohada del guerrero

,

La tierra era su lecho suntiioso;

Su alma en la gloria hallaba su reposo

,

Y su brazo en las armas ,
diversion.

Ya don Gaspar, el padre de Gonzalo,

Dejo doquier los rastros de su gloria,

Sin que un recuerdo diese a su memoria

De la historia veraz la gratitud
;

Y a su lado tambien lidio valiente

Alvar de Oyon , del buen Gonzalo hermano

Que fue despu6s y se llamo el Tirano^

Porque al crimen pidio reino y salud.

Viendo d su padre entre cadenas preso,

Alvar del mundo injusto separose,

Pero su pecho de venganza hinchose
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Jiizganle muerto y solitario estase,

Victimas senalando a su alto enojo,

Cual de aguila real certero el ojo

Su presa elige entre la incauta grey.

Y el buen Gonzalo, huerfano, inocente,

No halla en el mundo nuevo americano,

Sino el vago rumor de que el hermano
Yace en la tumba al par del genitor.

Alvaro en tanto, cual taimada fiera

Que escapo de reciente cautiverio,

Desde el triste cubil mira el imperio

Como premio futuro a su valor.

Sigue Gonzalo la paterna huella

;

Lidia de honor sediento, y por do quiera

El entusiasmo de la hueste ibera

Le captan su prudencia y su virtud.

De Pasto por las belicas legiones

Es debelado el escuadron hispano;

Gonzalo acorre, anima al castellano,

Vuelve, y vence a la ufana multitud.

La capital del payan^s imperio

Mirase a fuego y sangre acometida
;

Cede la turba barbara vencida,

Cede el Cacique a la imperiosa ley :

Del vencedor sacrilege la espada

Va a mancharse en la sangre del anciano,

Pero Gonzalo la alevosa mano
Castiga

, y salva de Payan al Rey.

En la cruda campana, cuando el fuerte

Valor desmaya y la constancia falta

;

Cuando el sueno los parpados asalta,

Y sucumbe la hambrienta desnudez
;

Cuando el corto escuadron tiembla, sitiado

De esteril roca en la tostada cima,



Gonzalo vela, calla: y si habla, anima
,

Ora modesto, intrepido a su vez.

Bozo siiave le esmaltaba apenas,

Cual leve sombra, el labio delicado,

Y en el rostro infantil ya era el soldado,

El consejero, el heroe, el capitan;

Idolo de las huestes vencedoras,

Amparo al infeliz americano,

Este la vida debele a su mano,
A esas sus armas la victoria dan.

Y en medio de esos heroes con que mancha
Sus paginas la historia de la tierra,

Maquinas de exterminio, que la guerra

Brota y el mundo adora en la abyeccion,

Aquella alma gentil, aquel Gonzalo,

La frente alzaba Candida y serena,

De deber y de honor el alma llena,

De piedad y de amor el corazon

jFlof solitaria en espantoso yermo,

Que Dios puso entre espinas y entre abrojos,

Por dar alivio a los cansados ojos

Heridos del calor del arenal

!

i
Unica fuente en arido desierto

Que refresca al sediento peregrine!

i
Sola enseiia de bien en el camino

Por donde siembra la conquista el mal!

LA NUEVA PATRIA

CUADRO SEGUNDO

Voy, por el campo que agosto el olvido,

Recogiendo con mano reverente

Las hojas secas del laurel perdido.
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Dire tus hechos, infeliz, valiente

Gonzalo, amante, amado, perseguido
;

Pero los busco entre el voraz torrente

De los siglos
,
que ruedan , se confunden

,

Y en la infinita eternidad se hunden.

Asi , cuando por prados de esmeralda

El ardiente volcan su lava arroja,

Mirase al ciervo por la ardida falda

,

Lentamente paseando su congoja

,

Escarbar y buscar la seca y jalda

Hierba, y la rota solitaria hoja,

Tristes reliquias del native prado

En negra lava y en ceniza ahogado.

Como vasta piramide, arrojada

De Norte a Sur en medio al Oceano,

La cuspide, en el choque, despuntada,

Derruidos los lados por la mano
Del tiempo, en la obra perennal cansada,

Mirase al continente colombiano;

Y, cual del cuerpo astillas desprendidas,

Se ven sus islas, por el mar, tendidas.

Andes, en forma de melena densa,

Sus altas sierras sobre el Norte extiende;

Luego reduce su expansion inmensa,

Y en larga linea para el Sur desciende

;

Deja al Oriente la llanura extensa

Que hasta el remoto Atldntico se tiende,

Y, la frente imperial en fuego ardiendo,

Ve los dos mares a sus pies rugiendo.

Esa es la cordillera a cuya cumbre

No alcanza del condor el raudo vuelo;

La fabrica de enorme pesadumbre

Donde, entre algas y tempanos de hielo,

Nace la pura y limpia muchedumbre
De aguas que riegan nuestro fertil suelo,
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Vertiginosa que el abismo puebla.

Al Norte, al Sur, y en curvas, al Oriente

De las gelidas fuentes desprendidos,

Arroyos mil, con pr6diga corriente,

Enriquecen la tierra: entretejidos,

Cual vasta red
,
por todo el continente

Discurren ; luego, en niasas recogidos,

Van a pedir al pielago profundo

Para su tierra paz, comercio al mundo.

Y arrastran al Atlantico sonoro

Sus ondas, y al Pacifico suave,

Corriendo por las selvas sobre el oro

Que brilla terso entre la arena grave.

Y son prendas de union , mas su tesoro

No esta en el oro vil : esta en la nave

Que surcando sus utiles raudales

De industria y libertad a los mortales.

De Granada, la Nueva, el Virreinato

Departe el Maranon de sus vecinos;

Interno y noble mar, donde el aflato

No alcanza de los recios torbellinos,

Y de futura union vinculo grato

Entre los industriosos granadinos,

Aorta de este mundo colombiano,

Y rio de los rios soberano.

Y de Granada en la region do gira,

Sin jamas apartarse , el sol amante

,

Y con siiave halito respira,

Arrullada entre palmas, la aura errante,

Y el tagiiijo monotono suspira,

Del marjal melancolico habitante;

Entre el Ande y el mar
,
que la mejilla

Recuesta en paz A la escarpada orilla;
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Hay un valle feliz : su tierra ondula

En continuas y placidas colinas,

Que la brisa al pasar besa y adula

:

Por ese valle en ondas cristalinas

El agua precipitase y circula

Serpeando entre flores purpurinas;

Y al fin de aquel eden verde y r'iente

La ilustre Popayan alza la frente.

De sus colinas altas amparada,

Como la tigre que asechanza teme

Y espera el can al arbol recostada,

Detras del corvo cerro de la Erne

Se la mira de lejos engastada :

Desde el Cauca, a la luz del sol que treme

Sobre la alba ciudad, en grupos varios

Se ven surgir sus pardos campanarios.

Al Oriente Belen , donde el devoto

Pueblo va a celebrar el nacimiento

De Jesus , su Seiior, y cumple el voto

Ano por ano, en santo arrobamiento;

En la blanca capilla mudo ,
inmoto,

Contempla aquel buen pueblo el gran portento,

Y en silencio solemne recogido,

Adora al Salvador recien nacido.

Alumbra la capilla el sol naciente

Dando en el monte verde y escarpado,

Do un camino en figura de serpiente

Gira, y le va subiendo por un lado;

Y a este camino agolpase la gente,

Y de vivos colores matizado,

Como una sierpe enorme se estremece

Y en gayas ondas sus anillos mece.

Y mas alia, como inmortal gigante,

Alza la frente el Purace sublime;

A veces terso, candido, brillante,
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;

Otras, envuelto en nubes, retumbante,

Arroja el fuego que en sus antros gime,

Y en sus esfuerzos, 6 estremece el suelo,

O incendia en llamas la extension del cielo.

Al Sur se encrespa en rocas y montanas,

Y ora se encumbra el desigual terreno
,

Ora se mecen las silvestres canas

De contrapuestos riscos en el seno;

Y nacen del calor plantas extranas,

Que guardan de la vibora el veneno,

Cabe el torrente bramador y estrecho

Que ha cavado por siglos su hondo lecho.

En los montes, que ya siiavemente

Hasta besar la linfa , enamorados

Descienden, 6 ya suben de repente

En riscos pintorescos, escarpados,

Sus frutos cada zona diferente

Ve con los de otra zona eutrelazados;

Todos iguales, todos juntos crecen

Y a un tiempo se maduran y florecen.

Tal es la tierra. El cielo encapotado

Pierde por tiempos el azul sereno:

Entonces, de relampagos prefiado,

Recorre el horizonte el ronco trueno;

Por el impetu electrico turbado,

Brota el aire huracanes de su seno;

Cae la lluvia, crujen las montanas,

Se eclipsa el sol, se inundan las campanas;

Mas la negra tormenta que obscurece

Y asorda en torno al mundo y le conturba

,

Y del cielo la boveda estremece

Lanzando rayos por su inmensa curva,

A la vuelta del sol desaparece,

Pasa de nubes la apinada turba,
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Y ante la luz pacifica y tranquila,

Ni se mece la flor, ni el aire oscila.

Aqui la vasta cordillera empina

En fantasticcs riscos su cadena

;

Alii en vaiven, elastica se inclina

Sobre el tallo gentil de la azucena

La flor, ante la brisa matutina;

Aca el arroyo por la selva suena
;

Y vese el llano y su pintada alfombra

Que interceptan los montes con su sombra;

Y la fruta silvestre, donde toma

Su grato olor la brisa pasajera

Para mezclar al de la flor su aroma

;

Y el canto de la tortola agorera,

Cuando la noche en el Oriente asoma;

Y el variado matiz de la pradera,

Que gusto, olfato, o'ido, vista halagan,

Y, deleitando el cuerpo, el alma embriagan
;

Y el Cauca, que entre enormes pedrejones

Sus ondas bramadoras alborota,

O preso por altisimos penones.

En vano el dique de granito azota

;

Y del ronco volcan las convulsiones,

Y el muelle junco que en el lago brota,

La calva roca, la aromosa planta,

Todo, en contraste seductor, encanta.

No es este el clima delicioso, blando,

Que al ocio solo y al placer convida;

Ni su habitante gozara, pasando

En pereza monotona la vida.

Para quien nace en su redor mirando

La gigante natura estremecida

En contraste magnifico y eterno,

La quietud, la inaccion, es el infierno.



— 79
—

En la vasta extension que el Cauca bana,

Desde que asoma la modesta frente

Entre el musgo glacial de su montana
,

Hasta que, unido con su hermano, siente

Del bramador Atlantico la sana

Oponerse al poder de su corriente,

Si, cuanto riega su raudal bendito

Es alto y gigantesco : ;
hasta el delito !

Asi como el , extrano en su carrera,

Crece y retumba amenazando estrago,

O besa manso la feraz pradera

Mecido en hondo y cristalino lago,

O desciende en magnifica chorrera
,

Tendiendo el iris por el aire vago;

<3 sus olas esplendidas de plata,

Ruedan de catarata en catarata

;

Asi su hijo entusiasta, en las regiones

Que 61 con sus ondas acidas satura,

Creciendo entre las recias convulsiones

De la inquieta y terrifica natura;

En medio de contrastes y emociones,

Pasa la vida borrascosa, dura
;

Y es heroe, santo, martir, delicuente;

]Todo, menos cobarde, indiferente!

i
Yo te saludo, Popayan insigne !

i
Salve !

i

cuna de martires y sabios!

I
Haz que el genio a mi canto se resigne;

Inspira un son armonico i mis labiosl

i
Y que tu historia algun-lugar asigne

Al infeliz cantor de tus agravios

!

i
Que Dios tu nombre, en su piedad, enalbe

i
Salve ! ;

Payan, tres veces, salve !
i
salve !

jY salve! jtu mi patria granadina,

Querida al corazon, grata a la mente !

]Si en exilio tu bardo peregrina.
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No se ha secado del amor la fuente

En su pecho filial
; y aunque el inclina

Al extranjero la humillada frente,

Aun no ha amellado tu injusticia inmensa

El fierro que blandiera en tu defensa !

i
Yo te amo, aunque tu mano me arrojara,

Madre, come a reptil, de tu regazo !

Si mas me persiguieras, mas te amara,

Y bien por mal volvierate mi brazo.

j Ah ! jquisiera tener voz alta y clara

Solo para ensalzarte
; y que ese lazo

Cuando yo pase, cual paso tu gloria,

Nos uniese en la muerte y en la historial

i
Y viera el mundo al hijo maldecido

Honorando a la madre con su llanto,

Arrancarle su feretro al olvido

Con el viril esfuerzo de su canto;

Y al mirar sobre el tiempo remecido,

Redentor de tu gloria
,
mi himno santo,

A mi ferviente suplica propicia

Perdonara la historia tu injusticia!

No se por que, de mi existencia dueiio,

Si velo, siempre asaltas mi memoria;

Si duermo, siempre con tu imagen sueno;

Si pienso, siempre afligeme la historia

De esos tu? ambiciosos, cuyo empeno
Es devorarte sin honor, sin gloria,

Gusanos de un cadaver, que se gozan

,

Aunque mueran despues, mientras destrozan.

EL ERMITANO.

CUADRO SEPTIMO.

Entre la sombra solitaria y fria

De la apartada y secular montana,
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Sin mds bienes que el cielo y su cabana,
Vive un varon en honda soledad.

La fdrrea mano del dolor marchita
Los blancos lirios de su clara frente,

Mas su mirada reverbera, ardiente,
Con el vigor de la primera edad

Tal vez su vida el porvenir encierra;
Tal vez de Dies la prevision divina
A cumplir sus decretos le destina,

Y tiene su arma y su instrumento en 61.

iQuien comprende al Senor? El eslabona
Nuestras acciones

; y su diestra lanza

Ya un esparto, ya un mundo, en la balanza
Del Universo, y equilibra el fiel.

Ora ante el cesto en que Moises naufraga
Un leve junco sobre el Nilo tiende,

Y de ese junco el porvenir suspende
De la raza bendita de David

:

Ora parece deteniendo el astro

Que dirige al ocaso su carrera,

Porque su luz derrame en la pradera,
Y el pueblo de Israel siga en la lid,

Dios, que esconde su origen, no en el tiempo,
Que el tiempo esta por lindes circunscrito;

Dios, para quien lo eterno y lo infinito

Solo atributos de su esencia son;

Dios, que esconde su fin, no en lo futuro,

Que lo futuro a ser para El no alcanza;

Dios, en quien no hay memoria ni esperanza,

Porque solo hay presente para Dios.

Si; Dios se digna gobernar al hombre,
Porque todo lo abarca. El es perfect©,

Y da leyes al sol como al insecto,

Y cuida al angel y al gusano vil

;

Todo lo crea, y lo gobierna todo:
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Ya de mundos innumeros tachona

El cielo, ya los reinos eslabona

A la suerte de un hombre 6 de un reptil.

Muerda a Colon un aspid, y el destino

Gambia del Universe: los millones

Que ban venido a poblar nuestras regiones

No serian siquiera los que son.

Rompase el debil canamo en que cuelga

La madre a Fulton en su pobre cuna,

Y la industria del mundo y su fortuna,

Quedan porque el no piensa, en la inaccion.

Como al contacto electrico se cimbra

Una cadena de extension inmensa,

Del genio al soplo se despierta, y piensa,

Y obra y corre al poder la humanidad.

Para toda medita Galileo,

Y el ciego Homero para toda canta,

Y Saulo y Pedro, en su doctrina santa,

Ensenan para toda la verdad.

Una es la humanidad. Ibero y chino

Y colombiano y tartaro remote

Navegan juntos: mas del mar ignoto

Dios solo el rumbo y los escoUos ve

;

Y porque El solo es sabio, y El conoce

Solo del puerto el ultimo reparo,

Alza en la mar por nuestro bien y amparo,

El faro inextinguible de su fe.

Entretanto el filosofo presume

Que la dicha con numeros calcula,

Y en balanza sin fiel pesa y regula

Los atomos de bien y de salud.

i
Necio ! solo una regla hay para el hombre

:

El crimen siempre a la desgracia induce,

Siempre a la dicha la virtud conduce,

Siempre la fe conduce a la virtud.
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^
Con la fe vuela Codro al matadero

A salvar a su pueblo del Doriano
;

Con la fe vence el persa al espartano,

Resiste a Roma el scita con la fe.

Socrates
, al sentir el zumo ingrato

Del veneno mortal helar sus venas,

Rie dejando d su querida Atenas,

Porque otra patria tras la tumba ve.

Ante los doce de Yatreb, que anuncian

De un Dios unico y grande la doctrina,

La muchedumbre idolatra se inclina

Cual se inclina la espiga al huracan
;

Y al brillo de sus corvas cimitarras,

Y pidiendo a la muerte el paraiso

,

Entre Brahma y el Cristo, de improvise,

Le alzan su trono anchisimo al Coran

j Salve insigne Virtud ! Tii
,
que pudiste

Obrar tantos milagros de pagana

,

iQue no haras, si pacifica y cristiana

Iluminas al mundo con tu luz?

Tu, que al Dios bueno a conocer ensenas.

Tu, que pudor y caridad inspiras
,

Tu, que arrancando al corazon sus iras,

Unes al universo con la cruz.

Sin ti se agita estacionario el chino

Entre mares de oprobio y de riqueza;

Sin ti levanta apenas la cabeza

El poligamo y laso musulman
;

Y los indos, en castas separados,

Desconociendo tu igualdad sublime,

So el peso del breton que los oprime,

Barbaros son y en la ignorancia estan.

i
Oh ! Si el pueblo de Cristo es solo grande;

Si para hacer viajar su pensamiento

Ha arrebatado el rayo al firmamento;
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Si puede al mar y al huracan veneer

;

Si el Universe entero se somete

Al vigor de su espiritu fecundo,

En tu doctrina santa ] oh luz del mundo

!

El secreto ha de estar de su poder.

j Ven, per piedad! \No dejes de mi patria

El verde valle , la tendida loma
;

Guardale su pureza de paloma

A la nacion cristiana en que naci

!

Guardala, y en las ondas bienhechoras

De tu corriente pura y cristalina,

Purifica a la raza granadina,

Para que medre deleitada en ti.

i
Si, ven ! De Dios en el designio sabio

Nada hay desordenado ni violent©:

El progreso del hombre es un portento

De tu tranquila y natural accion.

j Ven! inspira a este misero ermitano,

Que su dolor y lagrimas oculta

En esta selva solitaria, inculta,

Para que salve al mundo de Colon.

i
Pobre eremita ! La afliccion agobia

Sa frente melancolica y sombria,

Y hasta su risa, cuando asoma, es fria

Como la luz de hoguera funeral;

Y vive como el aguila, alcanzada

De flecha aguda, que orgullosa emprende

Su vuelo al raonte, y solitaria tiende

Al punzante dolor su ala imperial.

Su mirar, ora vago
, y ora fijo

,

Y el amargo sarcasm© de sus labios,

Revelan su pesar p©r los agravios

Que de su herman©, el hombre, recibio;

Pero solo es pesar : noble en su ©rgullo,

Huyo el placer de la venganza impia;



Y apartado del mundo
, en su agonia,

A Dios por solo protector busco.

Odio no siente : el odio le atormenta;

Por placer ama, por virtud perdona;
Y hasta al amigo infiel que le abandona,
Recuerda compasivo en su desd^n:

De la Natura admirador, en ella

Busca de su conducta el alto ejemplo,
Y es su inocente corazon un templo
Que el mal no mancha y que perfuma el bien.

Tienen a veces lagrimas sus ojos,

Y por su grave rostro buscan paso
Cuando, con el crepiisculo al ocaso,

Entona el toche su postrer cancion :

Al pajarillo huerfano, al insecto

Protege y cuida su piadosa mano,
Y ataca al tigre de su fuerza ufano,

Y roba sus cachorros al leon.

Hay en su albergue rustico y angosto,
Tallado en bronce, un santo crucifijo,

A cuyos pies el solitario fijo

En ferviente oracion postra la faz.

Sin obtener alivio, 6 sin pedirle

Quizi con fe sincera y esperanza,

Dos sentimientos a hermanar no alcanza :

Guerra consigo, y con el cielo paz.

Porque extraviado por la ciencia vana
Interrogo la misteriosa y muda
Verdad del Increado, y de la duda
Hundiose en el abismo aterrador.

Rota la fe, no hay vinculo bendito

Que a Dios nos una : sin piloto vamos,
Y del delito en los escollos damos
Que oculta el mar funesto del error.
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Penden a un tronco, de diversas ramas,

Quiza objetos de culto a su memoria,

Quiza recuerdos de pasada gloria,

El terso casco y el brunido arnes

:

El arcabuz y la templada espada,

Con solicito esmero aparejados

Estan en cruz, a la pared colgados,

Bajo un negro y esplendido paves.

Pace un potro robusto en la explanada

Frente a su choza
, y sobre el tronco inmoble

La da su sombra protectora un roble,

Del huracan y el tiempo vencedor:

Y libros tiene, y el papel amigo
En que la hiel del anima derrama,

Pensando acaso que a la eterna fama

Legard con su nombre su dolor.

Las aves libres, que del hombre evitan

El sanguinario destructor instinto,

De su choza al pacifico recinto

Suelen albergue y proteccion pedir
;

Y el ermita acaricia deleitado

Aquellos seres que en su torno vuelan

,

O, en sus hombros sentados, no recelan

Que el los pretenda esclavizar ni herir.

Sin mas consuelo, en soliloquio eterno

El solitario se habla y se responde
;

Huye del mundo, y en la selva esconde

De la enemiga humanidad su hiel.

Y les habla a los arboles, y goza

En hacer que repliquen A su acento

Los ecos, que en fantastico concento,

Cambian sus notas riisticas con el.

A veces suele armarse, y cabalgando
El noble potro d su querer sumiso,

Por la selva se interna de improviso
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Abandonando su mezquino hogar
;

Y veredas incognitas trillando,

Visita precipicios y torrentes,

Cuyos arroyos turbidos 6 hirvientes

Se deleita en veneer y atravesar.

Alta es su frente , su ademan resuelto,

Ancha su espalda , leva su cintura;

Descubrese en su elastica figura

La agilidad robusta del leon
;

Velan su rostro, en rizos de azabache,

La escasa barba y luenga cabellera
;

Lanzan sus negros ojos la certera

Y atrevida mirada del halcon.

Hicieron ya las armas su embeleso;

Mas de su vida el misterioso hilo,

Por que le niega la ciudad asilo,

Nadie saber pretende ni inquirir.

Ser generoso, el barbaro le admira

Y cuida con benevolo respeto

,

Que de su vida el misero secreto

No llegue el vencedor a traslucir.

jPrecaucion vana ! La hora se aproxima

De prueba para el : no hay paz ni calma

Cuando la espina del amor del alma

No abandona a su victima jamas.

El ha servido a su opresor
, y al malo

Ningun favor ni beneficio liga

:

Con mas teson que el mal , el bien castiga

La ingratitud, porque le pesa mas.
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LA CARTA.

CUADRO OCTAVO.

Era la tarde. Palido tenia

La selva el sol con su postrera lumbre

,

Y con sentida y blanda pesadumbre
Gorjeaba el ruisenor su ultimo adios.

La leve brisa apenas susurraba;

Murmuraba tranquilo el arroyuelo
;

Y el puro azul del infinito cielo

Presentaba un dosel digno de Dios.

Ya la tortola amante y sofiolienta

El postrimer arruUo despedia,

Y al arrullo, arrullando respondia

El companero oyendola quejar.

Canto ya el toche el himno de la tarde

;

Blanda bajo la miria al grato nido;

Y despidiose el condor afligido

Del sol que se hunde en el lejano mar.

i
Escuchad ! ;

Una planta misteriosa

Resuena de la selva en la espesura

!

iQuien huella osado la montana obscura

Al despedirse el ultimo arrebol.?

Cuando en el horizonte adormecido
,

Luenga dibuja la expirante sombra,

Sobre la verde y esmaltada alfombra

Languido y tibio el destenido sol

,

(jQuien turba el melancolico reposo

De la desgracia?— De sorpresa herido,

Deja escapar un tetrico bufido

Sonoro y ronco el agil alazan;

Lu6go , trotando en torno , las orejas

Perfila hacia adelante, y enarbola



- 89 -

Tendida en pluma la poblada cola,

Al partir con atonito ademan.

Se inclina en tanto el solitario absorto

A la lumbre del rayo vespertine

,

Sobre un apolillado pergamino,

En el umbral de su mezquino hogar.

Vuelve al rumor insolito, ve un hombre

Y oye decir:— jGonzalo! te lo ruego,

jHuye!— i
Y por que he de huir ?— jToma! este plieg©

Te va el secreto horrible a revelar.

i
Paz!—replica el ermita ; el pliego toma,

Y a la llama oscilante y mortecina

De solitaria lampara, se inclina,

Ve el sello y se estremece de terror.

I
Que recuerdo fatal le sobrecoge !

J
Y cuantos jay! se agolpan repentinos,

Vivos, abrasadores y continos,

Cual lavas de volcan abrasador

!

Su mano tiembla. El hombre generoso

Que a buscar vino la infeliz morada,

En 6\ fija la atonita mirada

Y parecele sueno lo que ve.

—iEs este—exclama— es este, por ventura,

Aquel Gonzalo de invencible lanza,

De nuestras armas lustre y esperanza

En los combates cuya gloria fue?

Mirame : soy el que salvaste en Paste

Cuando por Rumipamba sus campeones,

Escoltados de innumeras legiones

,

Nos agebiaron en sangrienta lid.

Ye soy aquel Hernan, Hernan, tu amigo.

Yo se, Gonzalo, tu infeliz historia,

Y tengo corazon, tengo memoria,

Y eso y la vida te lo debo d ti.
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iNo te acuerdas de mi? Di, ^no recuerdas

Que solo al enemigo te lanzaste,

Y que mi cuerpo al barbaro arrancaste,

Dandome a mi la vida, el triunfo al Rey?

i
Mirame aqui! Mi deuda pagar quiero,

Vengo a seguir 6 a mejorar tu suerte.

Vida por vida doy, muerte por muerte

:

Gratitud y venganza esta es mi ley.

—Si—repone Gonzalo ;—ya recuerdo

El dia triste, la batalla fiera;

Pero el que cumple su deber, no espera

Ni se le debe gratitud. ^Por que?

Era yo el jefey responsable solo :

Tii perdiste el caballo [Oh ! no te asombre

Que por primera vez sepa tu nombre;

Antes por el jamas te pregunte,

—Pues soy Hernan : te debo la existencia.

Hora ipuedes dudar que soy tu amigo?

jEa! ya me conoces. Ven conmigo:

Voy a ser tu guardian y tu sosten.

Alia esta tu opresor, aca tu hermano

;

i
Ven al campo de Alvar

!

— jFuera delitol

— No lo es que busque el infeliz proscrito

Vida y venganza
j
Ven !

—No piiedo.—jOh! jvenl

—jHerndn! jHern^n! jy juzgas por ventura

Que cuando es perseguida la inocencia,

La venganza, la infamia y la violencia

Se pueden oponer d la opresion!

i
Soy espanol ! Mi honor, mi rey, mi patria

Antes que todo. De escuchar me indigno

Tu idioma, Hernan. A todo me resigno

Antes que descender a la traicion.
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i
Dejatne ! j Adios !

—
Hernan avergonzado

Deja la choza, y el ermita exclama:

—jOh Espana! jEspaiia! i Donde estd tu fama

Donde esta, cuando un hijo de tu suelo

Osa invitarme al crimen, porque piensa

Que para mi venganza y mi dcfensa

Aun la traicion es justa y natural?—

Y los ojos en lagrimas banados

Puso en la carta, y tremulo la via
;

Pero el sello i romper no se atrevia,

Cual si a la realidad tuviese horror.

Rompele al fin, y lee, y ardiendo en ira

Repitese cien veces la lectura,

Y apura ciento el caliz de amargura
;

Que es un placer jugar con el dolor.

Hay un lujo en sufrir : es grato hartarse

De la angustia que punza y atormenta,

Y a cada nueva faz que nos presenta

Meditar mas para mejor sentir :

El corazon convulso en su despecho,

Renovando sus penas se embelesa
,

Como la tigre, que al soltar la presa,

Solo la suelta por volverla a herir.

«A GONZALO.

»jHuye ! Mi mano tremula la pluma

No acierta a gobernar, y estremecida

Tiembla sobre el papel, cual ave herida

Bajo la flecha aguda que le abruma.

Nunca quise escribirte: hoy te escribiera

Si el universo entero se opusiera.

»; Figurate cual es mi pesadumbrel

Traidor una sentencia te proclama;

Traidor todo el ejercito te llama,
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Y antes que el sol el horizonte alumbre,

Al sepulcro que te abre tu enemigo
Bajard el nombre de traidor contigo.

»iAy! Aquel bando infame y temerario

Hace saltar mi corazon de enojo,

Y al lado de la victima me arrojo

Sin pensar en quien es el victimario

Y nada temo ya de cualquier modo

i
Vive

!

con esta voz lo digo todo.

» Mientras pense que muerto te creia

Nuestro opresor cruel, yo respiraba

Y, sin amarte, a solas envidiaba

La montaiia feliz que te escondia

jOjala desde entonce hubieras muerto,
Y hoy no te viera de baldon cubierto !

»No se que me sucede Me parece

Esta carta un delito, aunque no quiero

Sino salvarte, y nada mas espero

Tal vez estare loca. Se estremece

Todo mi cuerpo. Yo no se que siento.

Amor no puede ser, pero es tormento.

»Tu existencia es el mar donde termina

De todos mis recuerdos la corriente :

Yo soy el triste sauce, tu la fuente

Que me refleja en su onda cristalina

;

Y yo te busco como busca el cauce

i
Ay! de su arroyo el solitario sauce.

»iGonzalo! al contemplarte deshonrado

Yo me olvido de todo y de mi misma
;

En ti mi ser, a mi pesar, se abisma;

Y en tu desdicha inmensa concentrado,

A ti solo te busca, si, a ti solo:

Yo soy como el iman; tii eres mi polo.
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»lAh! quiza las mujeres espanolas

Que el bautismo reciben en la cuna,

Tendran mas fortaleza y mas fortuna;

Pero nosotras , barbaras y solas

,

Sin auxilio en la infancia, no logramos

Olvidar nunca al que una vez amamos.

»Te veo herido en suenos, y me inclino

A restanar la sangre de mi dueno,

Y al compas de tu voz late en el sueno

En convulsion mi seno femenino,

Y me duermo por verte, sin pecado,

Porque dormida sueiio en lo pasado.

» Salvador de mi Carlos, nunca olvido

Que arrancaste a mi hijo de la hoguera.

^Que fuera yo sin ti? ^ Donde estuviera

Sin ti, su redentor, mi hijo querido?

i
Oh ! I Como ha de ser crimen escribirte,

Ni por el bien que hiciste bendecirte?

»Que me calumnie el mundo : no me importa.

Que dude tu opresor de mi inocencia:

Hay una voz secreta en mi conciencia

Que a agradecer y a redimir me exhorta.

Un poder invisible en tu camino

Me arroja, y obedezco a mi destino.

» Antes me estremecia el pensamiento

De escribirte, Gonzalo; y hoy en suma
No tengo mas consuelo que mi pluma;

Y aunque mil veces arrojarla intento,

Es imposible. jMi existencia entera

i Ay! derramar sobre el papel quisiera!

»Mas no pienses por eso que te quiero:

Si agradecida soy, no soy liviana;

Conozco lo que exige el ser cristiana.

Y ante mi dulce Redentor espero
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Dejar el alma, de su mano hechura,

Sensible si, pero inocente y pura.

»Hernan lleva esta carta, y yo me quedo

Lejos de ti, temblando por tu suerte.

i
Me cambiara por el, que puede verte!

j Ay ! pero apenas envidiarle puedo.

Salvate, aunque Fernando me convenza

De haberte escrito jOh ! ; Salvate !

PUBENZA. »

EL CABALLO.

CUADRO NOVENO.

Mientras Gonzalo la aflictiva carta

Con voz cortada y tremula leia,

Hernan abandonarle parecia

En el delirio de su acerbo afan.

Lee, y dejando atonito su albergue,

jHernan! jHerndn! gritando, el monte atruena,

Mas solo el eco, que le burla, suena

De lejos repitiendo: jHerndn! jHerndn!

[Puhenza! iba a decir; mas la palabra

Muere en su labio, cual la pura gota

Que, entre la escarcha, del penasco brota

Y se hiela al salir del manantial.

Se arma maquinalmente, y dando fuego

A su cabana misera y pajiza,

Goza en ver reducidas a ceniza

Trovas , historia y gloria terrenal.

i

Entonces por su mente trastornada

Cruza un desesperado pensamiento,

Y concibe frenetico el intento

De morir y dar fin a su dolor.

/ Yo traidor! dice; el eco le remeda;



jTraidor! el desdichado repetia;

J Traider! el monte a repeLir volvia

Entre sus rocas asperas.—/ Traidor!

Sintio dolor, sin obtener alivio

;

Ardio en rancor, sin pretender venganza;

Lloro de amor, sin fe, sin esperanza
;

Llamo a su Dios, su Dios le desoyo.

La gloria cortejo, le huyo la gloria;

Al hombre condolio y el le maldijo
;

Busco un asilo entre la selva fijo,

Y el eco de la selva le infamo.

Y ya gastada en la perpetua lucha,

Desmaya al fin la humanidad vencida,

Arrastrando en su rapida caida

El alma que sucumbe a su pesar

;

El alma, por el polvo gobernada,

Que se deja llevar Unguida y floja

Cual por el huracan la seca hoja,

Como el alga liviana por el mar.

j Ven, mi alazan ! — prorrumpe el desdich.;do ;

Ven por la ultima vez, sirveme ahora,

Y este cancro inmortal que me devora

Hunde conmigo en los infiernos ya.

Tii eres mi unico bien; yo nada tengo,

Nada que me detenga aqui en el mundo,

Y si contigo en los infiernos me hundo,

Ningiin pesar el alma llevara.

Ya es inutil luchar: es imposible

Sufrir la ingrata, abrumadora carga

De esta existencia degradada, amarga,

Que no puede a la infamia resistir.

Ante el soplo del viento del delito

Mi virtud como lampara se apaga.

Ya que solo al delito el mundo halaga,

Huyamos de el; dejemos de vivir.
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La calumnia me asalta como Anteo.

En vano con mis hechos la confundo;

Al caer, nuevas fuerzas la da el mundo
Y vuelve mas pujante a aparecer.

j
Adios, oh patria!

i
Por haberte amado

He perdido mi honor, estoy proscrito!

Si ; amarte demasiado es el delito

Que me hace hasta la infamia merecer.

j Todo cede a la astucia ! El vulgo es eco

Ciego como esa roca que me infama:

Me oye llamar traidor
^
traidor me llama

Y calumnia porque oye calumniar.

Mi nombre esta manchado sin remedio

Va a maldecirme Espana Eso es la historia;

Eso vale tu infamia, eso tu gloria;

i Esos tus fallos son, Humanidad!

i
Ven , mi alazan ! — Y rapido se arroja

Sobre el corcel ; le aguija con fiereza,

Y atraviesa veloz por la maleza

,

Desesperado y de la muerte en pos.

Por sobre arbustos, zarzas, ramas, troncos,

El caballo frenetico se lanza.

En alas del temor y la esperanza

Van corcel y jinete.
[
Adios ! ; adids I

Salva el caballo a saltos los arroyos

Llevando entre los dientes el bocado,

Y, del rudo acicate atormentado,

Va su escape aumentando sui cesar:

La rienda tesa con entrambas manos

Lleva el jinete; la entreabierta boca

Del fogoso animal los pechos toca,

Y su hirviente nariz se oye tronar.

Hay en el corazon de la montana

Raudo torrente, que de brena en brena,

De una sima a otra sima se despena,



— 97 —

Y como en un sepulcro va a correr.

Ronco rodando, y turbulento siempre,

Estrella sus hirvientes borbotones

Sobre enormes y negros pedrejones,

y conviertese en nieblas al caer.

Ante la masa de sus turbias ondas

Que al abismo frene'icas descienden
,

Aquellas nieblas mobiles extienden

Un velo denso de flotante tul

;

Y al traves de sus pliegues misteriosos

Vese relampaguear la catarata

Cuando, en rapidas rafagas, desata

Y mece el viento el cortinaje azul.

Del hondo lecbo al uno y otro lado

Alzan dos rocas sus excelsas crestas,

Ocultando sus frentes contrapuestas

De nubes tempestuosas al vapor:

El aguila imperial la cima alcanza,

Y en sus cavernas lobregas anida
;

En el bajo penasco halla acogida

Para su prole, impavido, el condor.

En la inferior region, el triste buho,

Cual vision vaga que la noche cxhala,

Leve despliega de fantasma el ala,

Y halla en las sombras lobrego solaz.

Y hacia el borde empinado de esa roca

Que la profunda cavidad domina,

El espaiiol frenetico encamina
Del noble potro la carrera audaz.

Alzase entre la selva esteril risco

Desprovlsto de arbustos y de grama,

Do, por senda torcida, se derrama

La arena, y forma vasto caracol.

Por alii va Gonzalo, y con esfuerzo

Siibito al potro en la pendiente para,
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Y cual si un enemigo divisara

Lleva la diestra al sable el espanol.

Al rayo de la luna que dibuja

Su luenga sombra en la pardusca roca,

Vese mover su convulsiva boca,

Y su faz cadaverica vibrar.

Mas luego con desden suella el acero,

Al estrellado firmamento mira,

Y con la mano tremula de ira

A los cielos parece amenazar.

i
Mas vedle alii !

j
que ya otra vez asoma

Dominando el altisimo penasco !

(Oh! jcual relumbra el argentado casco

Sobre el manto de negro vellori

!

jAdios! [adiosl
j
que rapido galopa,

El corcel empujando hacia el abismo!

jAdios! jadios!
i
que en un instante mismo

Muerte y alivio va a buscar alii

!

Ya llega al precipicio, ya en la orilla

Contempla ufano el vortice profundo

De la sima espantosa, do iracundo

Hierve el torrente en turbio borboton.

—
i
A morir !— grita en extasis demente

;

Pero ante el borde, que a su peso cede,

El caballo espantado retrocede

Sordo a la brida, sordo al aguijon:

Saltado el ojo, criza la melena,

La espesa cola encoge zozobrado
;

Tiembla de pies y manos azogado;

Bufa poniendo en arco la cerviz

:

La inquieta oreja hacia el peligro vuelta,

Y el ancho pecho candido de espuma,

Brota de fuego una radiante pluma
De la convulsa, anchisima nariz.
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Las ijadas rasgandole a espolazos,

—
i
Oh ! mil veces cobarde y maldecido—

Exclama el castellano enfurecido

:

—
;
Quieras 6 no, conmigo moriras !

—
Y al acero llevando la impia diestra

Va a desnudarle, el alazan lo siente,

Y partiendo al sonido, de repente

Salta a derecha, a izquierda. al frente, atras.

Ya en el pie sostenido, ya en la mano,

En corcovos listisimos se mueve

;

No hay posicion que rapido no pruebe

;

Siempre en el aire estremecido va

:

Contra la roca, el pedrejon, el tronco,

Se azota, y se alza, y clavase, y palpita,

Y bufa ronco, y la cerviz agita;

Mas siempre a plomo el castellano esta.

En la izquierda la rienda, en el estribo

Firme la planta, amargo sonreia,

Y con la diestra la cerviz le heria

Despreciando su vano frenesi

Mas [ay! la planta en una grieta obscura

Hunde el caballo, y se desploma, y rueda,

Y herido, opreso, ensangrentado queda,

Bajo su peso, el caballero alii.

Rueda por largo trecho enmaraiiado

Entre el arzon y estribo maldiciendo;

Sordo retumba el monte al bronco estruendo

Y hundese el mundo en sepulcral pavor.

Las alas leves el silencio extiende,

Sobre 6\ desciende a guisa de fantasma,

Y acento, aliento y pensamiento pasma,

Ahogando entre la sincope el dolor.

jHele alii bajo el manto de la noche!

j Entre el ser y la nada suspendido!

jSin el corcel, que en libertad ha huido!
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jCon vida! j
no ha podido ni morir!

j
Sin orgullo !

;
que el alma esta marchita

!

j Sin descanso! en desmayo solamente;

Que no descansa quien dolor no siente

,

Sin morir, sin pensar y sin vivir.

ESPADA A ESPADA.

CUADRO DUODECIMO.

Aplazado el combate, Alvaro piensa

En don Pedro tan solo: el buen anciano

Esta tendido en la mitad del llano

Bajo su tosco manto militar
;

Su espada al lado , sobre el seno el brazo,

Las recias piernas juntas y tendidas
;

A no verse en su pecho las heridas,

Pareciera don Pedro descansar.

Flotan del casco en profusion espesa

Los rizos de su candido cabello,

Y al uno y otro lado de su cuello

Se agrupan como lirios a su sien:

Velados por los parpados sus ojos

En su entreceja palida y extinta

Su postrer lucha con la muerte pinta

Cierto gesto de orgullo y de desdea.

Llora a su lado un nino, cuyos ojos

Azules contaran catorce abriles;

En sus tiernas facciones infantiles

Parecen las del viejo revivir:

jTan semejantes son! Alvar se llega,

Ante el cadaver postrase de hinojos,

Y, al pasarle la diestra, de sus ojos

Vese una enorme lagrima salir.
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Luego se aparta a recorrer el campo

Cuando llega la noche, y sepultura

Da a don Pedro; en silencio a la amargura
De lavenganza entrega el corazon.

Y en su corcel de guerra cabalgando

Sale i. dar nuevo pdbulo a su duelo,

Buscando el mismo en el sangriento suelo

Ouienes los muertos enemigos son.

Por cinco caballeros escoltado

De la alta luna a la dudosa lumbre,

Busca alivio a su inmensa pesadumbre

Entre los muertos, con deleite atroz.

En puntos varios sus oidos hieren

La queja ronca, el grito gemebundo,
Y deleitale el jay! del moribundo
Y del herido la doliente voz.

En medio de ese funebre concierto,

A mirar los cadav^eres se inclina.

Y sus rostros 6 insignias examina

Con barbara y feroz curiosidad.

Al terminar la falda se detiene

Y dice: —jAdios don Pedro! jTe he perdido,

Pero al sepulcro que te encierra ban ido

Muchos a consolar tu soledad!

—

Luego avanza, dejando de su escolta

El importuno, innecesario apoyo,

Y, solitario al borde del arroyo

Sientase, en una piedra, a meditar.

Asido por la rienda su caballo,

Sobre el izquierdo muslo afirma el codo,

En la mano la frente. De ese modo
Venganzas suena y burla su pesar.

Estaba asi, cuando del lado opuesto

Mover las ramas siente. Un personaje

De la sombn'a selva entre el follaje
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Emboscado descubre;— jAlto! iQuien va?—
Exclama ya a caballo, y al oirle

Fulmina el arcabuz entre las ramas,

Y—Va la muerte, pues la muerte llamas

—

Una voz hueca le contesta alia.

Mas huyen sin herirle.—jHaz alto, espera!

Dice Alvar, persiguiendole— jcobarde!

Vuelve a mirar siquiera, que ya es tarde,

Y a, ti el valor te falta, a mi la luzl

—

Sigue la escolta a Alvar, y el grita siempre:

—No huyas asi de una caricia pia;

jVen a probar tu lanza con la mia,

O toma tiempo y carga el arcabuz !

—

Subito el fugitivo se detiene,

Y dice:— jVen a ver si soy cobarde;

Y aunque tienes escolta que te guarde,

Y no hay ninguna que me guarde a mi,

Aqui OS espero, a ti y a tus amigos

!

Venid uno en pos de otro, 6 todos juntos

;

Que si en la liza no quedais difuntos

No sera, no, porque te tema a ti.

— Si solo estas a fe de caballero,

No he menester, para vencerte, ayuda
;

Retirare la guardia que me escuda,

Y quedaremos en el campo dos.

—
i
Venid, todos venid, me basto a todos!

—
i
Idos ! — dijo don Alvaro. Se fueron

,

Y ya el y el incognito tuvieron

Solo testigo de su duelo a Dios.

Viajeras nubes con su tardo paso

Los rayos de la luna interrumpian,

Y a la dudosa lumbre se veian

Las brunidas corazas centellear.

Un dgil alazan gobierna el uno

;

Leve es su cuerpo, negra su armadu-ra,
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Y columpia su elastica figura

Como junco ante el viento, al cabalgar.

Su cuerpo de castillo ostenta el otro,

Y sus brazos atleticos y diestros,

En ejercicios bdlicos expertos

Y en raanejar indomito bridon.

Este revuelve el animal macizo,

Mientras la luna con su luz platea

La roja pluma que en su casco ondea

De leve brisa al soplo jugueton.

Piranse frente 4 frente, y el de negro

Dicele antes cortes:— ;0h! no te asombre

Que yo me atreva a preguntar tu nombre....

Y Alvaro:— De vencido lo sabras.

Siento haber sido tan cortes contigo:

Si me protege D:os, en breve espero

Saber tu nombre, joh fuerte caballero !

Y no vencido vencedor quizas.

— Un temor excusable jBasta, basta!

Cuando yo quiero platica y placeres,

Graciosos busco
, y necios

, y mujeres

Que me diviertan
, ]
enemigos no !

— Silencio, pues, y guardate— replica

Con lanza en ristre el caballero airado,

Y alzo la rienda, y el caballo hincado

Fue con furor, y con furor partio.

Alvaro, en tanto, que su lanza habia

Abandonado con segundo intento,

Haciendo un repentino movimiento

Evito el choque y le dejo pasar.

Rozase el asta de la luenga lanza

Apenas con su cuerpo. A corto trecho

Paro aquel su caballo con despecho

Cuando del otro se sinti6 burlar.
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— No tengo lanza— dijole el tirano —

Vuelve a enristrar, y vente, que te espero.

— Pienso — repuso el otro caballero—
Que a probar lanzas me retaste a mi.

^Cual es tu arma?— La espada. No acostumbro

Hacer de mi caballo una armeria

—
i
Tu lengua ofende mas que tu osadia

Puesto que espada quieres, hela aqui

!

Y, asi diciendo, con desden arroja

Lejos la luenga y poderosa lanza,

Con tal destreza y varonil pujanza,

Que el aura surca de fulgente luz.

—
i
Hola !— observa don Alvaro ;— parece

Que si eres digno de lidiar conmigo
;

Algo mejor maneja mi enemigo

La lanza y el bridon que el arcabuz. —

Y a la par desnudando los aceros

Con mano firme lentos se acercaron

,

Y con gracia y donaire saludaron,

Como lo exige del honor la ley.

Cada cual al principio con sosiego

La defensa, el ataque, al arte ajusta,

Cual dos mancebos que a amigable justa

Llama y observa su sencr y rey.

Ambos se buscan y se evitan ambos

Con la aguzada punta y dura hoja

;

Ora se aparta diestro, ora se arroja

Este, y el otro prevenido esta.

Ya los golpes mentidos son, ya ciertos
;

Ya por los pomos quedanse trabadas

En angulos salientes las espadas,

Y el puno duro con el puno da.

Todo es arte y destreza— que el despecho

No ha venido a animarlos todavia
;

Ni con rencor el corazon latia,
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Ni abrigaba venganza el corazon.

—

Sonrien los hidalgos combatientes,

Y se aman, casi, porque ya se admiran;

Si a la victoria y a la vida aspiran

,

No es odio, no es temor, es diversion.

Despues de largo batallar se quedan

En solemne reposo, deseado

En silencio por ambos. Apoyado
Cada cual del bridon en la cerviz,

Los dos descansan porno sobre porno,

Y con noble descuido se reclinan
,

O en los estribos sin temor se empinan,

Pidiendo al aura aspiracion feliz.

A una senal simpatica, tornaron

Ambos a prepararse : no se oia

Sino el rudo frotar con que corn'a

De cabo a punta el fierro matador.

Uno y otro pretenden que su espada

Obtenga la ventaja en la salida,

Tiene el aliento, y atisbando cuida

De no perder la palma del honor.

Mas siente Alvar su acero aprisionado

En el arriaz de la contraria espada

,

Donde la punta aguda esta trabada

Con arte en la enredada guarnicion.

— jNecio!
;
Tu desarmarme! — airado exclama,

Y el brazo fuerte con desden retira.

De punta al otro, al descubrirle, tira,

Asesta al rostro, y hiere al campeon.

Salta rota en pedazos la visera,

La sangre tibia de la herida frente

Atormentale el parpado doliente,

Y casi ciego lidia el infeliz.

Mas no se guarda ya, que la vergiienza

Le pide sangre, y el sediento acero.
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Y marcar logra al agil caballero

Con repetida y honda cicatriz.

Heridos ambos con furor se atacan

,

Sus aceros se chocan y golpean,

Y en loca actividad relampaguean,

Bajan, suben, rechinan sin compas.

Ya estocadas violentas, ya fendientes,

Se dan ; van, vienen, vuelven y rebotan,

O en remolinos anulares rotan,

Relampagueando en convulsion tenaz.

Es la lid espantosa: ya la sangre

Del esbelto adalid el peto empana

;

Y se acercan , se juntan, y en su sana

Golpes sin arte y sin piedad se dan.

Con los brazDs tendidos, los corceles

Se olvidan de regir, y en su despecho

Se abrazan, y luchando pecho a pecho

A la merced de los bridones van.

Los animales lasos se aproximan,

Del natural instinto gobernados,

Y dandcse los hiimedos costados

Tienden los cuellos afirmando el pie
;

Y hacen del lomo generoso un campo

Donde el rencor por el rencor se encienda,

Mientras la inutil, la flotante rienda

Entre sus crines ondular se ve.

Cuatro veces Alvar a su enemigo

Creyo tener seguro entre su abrazo,

Y cuatro veces del estrecho lazo

Soltose con destreza y rapidez.

Y siempre que el con ansia le aferraba,

Del nudo fuerte estotro se escurria,

Cual de la mano que apretarle ansia

Se escapa en agua resbalando el pez.
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Saltan los petos de ambos, y se erizan

De agudos y punzantes gavilanes,

Que de la recia lucha en los afanes

Hiereii al uno y otro campeon.

Pero ellos no lo sienten; estan sordos

Sus cuerpos al dolor, y su existencia

Cobra nue\o vigor en la violencia

De una insana y febril exaltacion.

De Alvaro en tanto la melena espesa,

De negra sangre y de sudor cuajada,

A la rota visera esta enredada

Y adherida a las llagas de su sien;

Y los pedazos de metal pendientes

Sobre sus ojos humedos golpean,

Y les impiden que al contrario vean,

Mientras colgando por su frente esten.

Por el movil estorbo fatigado,

Lanza una maldicion: entrambas manos
Lleva iracundo a sus cabellos canos

Y va a arrancarlos con rabioso afan
;

Mas pierde el equilibrio y se despena

Del caballo don Alvaro rendido,

Que en el arzon con furia sacudido

Cede como la encina al huracan.

Vencido yace: el cuerpo esta vencido,

Pero el orgullo no. Si el barro inerte

Sucumbe, el alma, respirando muerte,

Muerte le pide en gracia al vencedor.

— iQuien eres?— le pregunta.—Soy cadaver,

Porque vencido estoy.—jPor Dios, responde!

Algiin misterio tu existencia esconde
;

Yo te miro con lastima y dolor.

—Corona tu victoria; da la muerte;

jNo me importunes mas! — jPor Dios, contesta!

—No, no contestare; que esa respuesta
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Me degradara; en mi derecho estoy.

—iTe lo ruego! Tu sangre derramada

Me inspira horror.—Para eso la he vertido

Pero c;quien eres tu, que me has vencido?

—Yo, Gonzalo de Oyon.—;Tu hermano soy!

— jHermano jhermano! ;Y yo tu seno amigo

He herido! jYo! jY tambien esta mi mano
Tenida con la sangre de mi hermano!

;Piedad, oh Dios! jDon Alvaro, perdon!

Si, perdona a tu hermano; da la diestra

En prenda de amistad al delincuente

jNo, delincuente, no! Soy inocente:

Limpio de crimen tengo el corazon

Pero di, ^me perdonas?—Nada tengo

Que perdonar. Has hecho justo alarde

De tu valor. Si fueras un cobarde,

Me avergonzara de tu raza en ti.

Contra ti no hay venganza: eres el hijo

De mi padre y seiior Dame la mano
Al fin vencido estoy; pero es mi hermano

El unico rival que hay para mi.

Siempre es Oyon el vencedor ;No importa!

jHieres bien, mi Gonzalo! No creia

Tan robusto ese brazo todavia
;

jEres muy joven, pero hieres bien!

Si; con mas anos, tu victoria hubieras

Con mi muerte infalible senalado

Aun no es firme tu pulso — jMe has dejado

Con vida y sangre y con vigor tambien!

Mis labios arden Llegate al arroyo

Y dame agua, Gonzalo Montaremos

Despues nuestros caballos, y estaremos

Juntos, del di'a hasta el primer albor.

Dale agua a mi bridon
j
Fuerzas me sobran!

Vuelve quiero saber tu desventura
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jSomos en todo hermanos: en bravura,

En desgracia, en destierro y en dolor

!

Brotan dos gruesas lagrinias los ojos

De Gonzalo, y le baiian la mejilla;

Corre del limpio arroyo hacia la orilla

Y de agua llena el casco, y se lo trae.

Y con tierno interes, gota por gota,

La bebida benefica derrama

En esos labios que la sed inflama

Y que el agua deleita cuando cae.

Busca luego las hierbas generosas

Que cierran, cicatrizan las heridas,

Del barbaro nalivo conocidas,

Y que el ya sabe distinguir tambien.

Y le venda solicito, y le arrima

A la sombra de un roble. Fueron lecho

A su cuerpo las hojas, y en el pecho

Del enemigo recline la sien.

Cuando ya el sueiio placido y quieto

Y el confortante balsamo del aura

La fiebre aplaca y su vigor reslaura,

Salta Alvaro en sus pies diciendo : — j
Adids

!

jAdios, Gonzalo! Cuando el sol tres veces

Haya girado en su carrera diaria,

En esta misma vega solitaria

Nos volveremos a encontrar los dos.

—
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A JULIA.

Juntos tii y yo vinimos a la vida,

Llena tu de hermosura y yo de amor
;

A ti vencido yo, tu a mi vencida,

Nos hallamos por fin juntos los dos.

Y como ruedan mansas, adormidas,

Juntas las ondas en tranquila mar,

Nuestras dos existencias siempre unidas

Por el sendero de la vida van.

Tu asida de mi brazo, indiferente

Sigue tu planta mi resuelto pie

;

Y de la senda en la Ispera pendiente

A mi lado jamas temes caer.

Y tu mano en mi mano, paso a paso,

Marchamos con descuido al porvenir,

Sin temor de mirar al triste ocaso

Donde tendra nuestra ventura fin.

Con tu hechicero sonreir sonrio,

Reclinado en tu seno angelical;

De ese inocente corazon, que es mio,

Arrullado al tranquilo palpitar.
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Y la ternura y el amor constantes

En tu limpia mirada vense arder,

Al traves de dos lagrimas brillantes

Que temblando en tus parpados se ven.

Son nuestras almas mistico ruido

De dos flautas lejanas, cuyo son

En dulcisimo acorde llega unido

De la noche callada entre el rumor;

Cual dos suspiros que al nacer se unieron

En un beso castisimo de amor

;

Como el grato perfume que esparcieron

Floras distintas y la brisa unio.

jCuanta ternura en tu semblante miro

!

i
Que te miren mis ojos siempre asi

!

Nunca tu pecho exhale ni un suspiro,

Y eso me basta para ser feliz,

jQue en el sepulcro nuestros cuerpos moren

Baio una misma lapida los dos

!

; Mas mi muerte jamas tus ojos lloren!

i
Ni en la muerte tus ojos cierre yo !

1850.

iPOR QUE NO CANTO?

A DOMINGO DIAZ GRANADOS.

(iPor que no canto? ^Has visto a la paloma

Que cuando asoma en el Oriente el sol

Con tierno arrullo su cancion levanla,

Y alegre canta

La dulce aurora de su dulce amor?

Y ^no la has visto cuando el sol se avanza

Y ardiente lanza rayos del cenit,
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Que fatigada tiende silenciosa

Ala amorosa

Sobre su nido, y calla, y es feliz?

Todos cantamos en la edad primera,

Cuando hechicera inspiranos la edad,

Y publicamos, necios, indiscretos,

Muchos secretes

Que el corazon debiera sepultar.

Cuando al encuentro del placer salimos,

Cuando sentimos el primer amor,

Entusiasmados de placer cantamos

Y evaporamos

Nuestra dicha al compas de una cancion.

Pero despues nuestro placer guardamos,
Como ocultamos el mayor pesar

;

Porque es mejor en soledad el llanto,

i
Y crece tanto

Nuestra dicha en humilde obscuridad!

Solo en obscuro, retirado asilo

Puede tranquilo el corazon gozar

;

Solo en secreto sus favores presta

Siempre modesta

La que el hombre llamo felicidad.

i Conoces tu la flor de batatilla.

La flor sencilla, la modesta flor?

Asi es la dicha que mi labio nombra

;

Crece a la sombra,

Mas se marchita con la luz del sol.

Debe cantar el que en su pecho sicnte

Que brota ardiente su primer amor

;

Debe cantar el corazon que, herido,

Llora afligido,

Si ha de ser inmortal su inspiracion.
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Porque la lira, en cuyo pie grabado

Un nombre amado por nosotros fue,

Debe a los cielos levantar sus notas,

O hacer que rotas

Todas sus cuerdas para siempre esten.

; Pero cantar cuando insegura y muerta

La voz incierta triste sonara!

jPero cantar cuando jamas se eleva

Y el aire lleva

Perdida la cancion, triste es cantar !

i
Triste es cantar cuando se escucha al lado

De enamorado trovador la voz !

i
Triste es cantar cuando impotentes vemos

Que no podemos

Nuestras voces unir a su cancion !

Mas tu debes cantar. Tii con tu acento

Al sentimiento mas nobleza das;

Tus versos pueden faciles y tiernos

Hacer eternos

Tu nombre y tu laud j Debes cantar !

jCanta, y arrulle tu cancion sabrosa

Mi silenciosa, humilde obscuridad!

i
Canta, que es solo d los aplausos dado

Con eco prolongado

Tu voz interrumpir! Debes cantar.

Pero no puedes, como yo he podido,

En el olvido sepultarte tu

;

Que sin cesar y por doquier resuena

Y el aire llena

La duke vibracion de tu laud.

No hay sombras para ti. Como el cccuyo,

El genio tuyo ostenta su fanal;

Y huyendo de la luz, la luz llevando,
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Sigue alunibrando

Las mismas sombras que buscando va.

1858.

AURES.

De penon en penon turbias saltando

Las aguas de Awes descender se ven

;

La roca de granito socavado

Con sus bombas haciendo estremecer.

Los helechos yj uncos de su orilla,

Temblorosos, condensau el vapor;

Y en sus columpios tremulas vacilan

Las gotas de agua que abrillanta el sol.

Se ve colgando en sus abismos hondos,

Entretejido, el verde carrizal,

Como de un cofre en el obscuro fondo

Los hilos enredados de un collar.

Sus cintillos en arcos de esmeralda

Forman grutas do no penetra el sol,

Como el toldo de mimbres y de palmas

Que Lucina tejio para Endimion.

Reclinado a su sombra, jcuantas veces

Vi mi casa d lo lejos blanquear,

Paloma oculta entre el ramaje verde,

Oveja solitaria en el gramal

!

Del techo bronceado se elevaba

El humo tenue en espiral azul

La dicha que forjaba entonce el alma

Fresca la guarda la memoria aun.

AUi, a la sombra de esos verdes bosques,
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Correr los anos de mi infancia vi;

Los poble de ilusiones cuando joven,

Y cerca de ellos aspire a morir.

Sone que alii mis hijos y mi Julia

jBasta! las penas tienen su pudor,

Y nombres hay que nunca se pronuncian

Sin que tiemble con lagrimas la voz.

Hoy tambien de ese techo se levanta

Blanco-azulado el humo del hogar;

Ya ese fuego lo euciende mano extrana

,

Ya es ajena la casa paternal.

La miro cual proscrito que se aleja

Ve de la tarde a la rosada luz

La amarilla vereda que serpea

De su montana en el lejano azul.

Son un prisma las lagrimas que prestan

Al pasado su magico color;

Al traves de la lluvia son mas bellas

Esas colinas que ilumina el sol.

Infancia, juventud, tiempos tranquilos,

Visiones de placer, sueiios de amor,

Heredad de mis padres, hondo rio,

Casita blanca y esperanza, jadios!

A JULIA.

«Juntos tii y yo vinimos a la vida,

Llena tu de hermosura y yo de amor

;

A ti vencido yo, tu a mi vencida,

Nos hallamos por fin juntos los dos.»
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Asi te dije; ;oh Dios! jQuien creeria

Que no hiciera milagros el amor!

jCudntos alios pasaron, vida mia,

Y except© nuestro amor, todo paso !

jCon cuanto orgullo yo anadi: mi braze

Te serviri en la vida de sosten

!

De nuestro amor el encantado lazo

Risuefio, ufano, al mundo lo mostre.

iMucho, mucho, mi Julia, hemos sufrido!

Un abismo descubro entre hoy y ayer:

Mas el d6bil fui yo, yo fui el vencido;

Tii, fuerte de los dos, tuviste fe.

Y tu fe te ha salvado y me ha salvado,

Pues unidos vivimos hasta el fin,

Cual dos olas gemelas que han rodado

En busca de una playa en que morir.

Basta para una vida haberte amado

:

Ya he llenado con esto mi mision.

He dudado de todo he vacilado,

Mas solo incontrastable halle mi amor.

Julia, perdon si al fin de la carrera

Fatigado y sin fuerzas me rendi

1 Si tu suerte enlazada no estuviera

Con mi suerte, tal vez fuerasfeliz!

Tu fuiste para mi como la roca

Al solo y casi naufrago bajel.

Que, el ancla en ella al arrojar, provoca

Las tempestades que en contorno ve.

Empero la borrasca no te arredra,

Aunque se avanza hacia nosotros dos,

Y has querido morir como la hiedra

Que se abraza del olmo protector.
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Fue desigual la union de nuestros lares:

Yo con mis faltas, tii con tu virtud;

Tii dandome tu amor, yo mis pesares

jOh! jdebiste salvarte, sola, tii!

Mas de la vida en la penosa lucha

Ya en el fin, como yo debes hallar

Un consuelo supremo: Julia, escucha:

Si no como antes, nos amamos mas.

1869.

MEMORIA

SOBRE EL CULTIVO DEL MAl'Z EN ANTIOQUIA.

CAPfTULO PRIMERO

De los terrenes propios para el cultivo y manera de hacerse

los barbechos, que decimos rozas.

Buscando en donde comenzar la roza,

De un bosque primitivo la espesura

Treinta peones y un patron por jefe

Van recorriendo en silenciosa turba.

Vestidos todos de calzon de manta

Y de camiisa de coleta cruda (i),

Aquel a la rodilla, esta a los codos,

Dejan sus formas de titan desnudas.

El sombrero de cana (2) con el ala

Prendida de la copa con la aguja,

Deja mirar el bronceado rostro,

Que la bondad y la franqueza anuncia.

(i) Coleta cruda.—Tela fuerte de cafiamo sin torcer.

(2) Sombrero de cana.—Hecho con las fibras de la hoji de cana.
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Atado por detras con la correa

Que el pantalon sujeta a la cintura,

Con el recado de sacar candela (i),

Llevan repleto su carriel (2) de nutria.

Envainado y pendiente del costado

Va su cuchillo de afilada punta
;

Y en fin, al hombro, con marcial despejo,

El calabozo que en el sol relumbra.

AI fin eligen un tendon de tierra (3)

Que dos quebradas (4) serpeando cruzan,

En el declive de una cuesta amena
Poco cargada de niaderas duras.

Y dan principio a socolar (5) el monte
Los peones formados en columna;

A seis varas distante uno de otro

Marchan de frente con presteza suma.

Voleando (6) el calabozo a un lado y otro,

Que relampagos forma en la espesura,

Los debiles arbustos, los helechos

Y los bejucos por do quiera truncan.

(r) Recado de sacar candela.—En rigor esta frase es perfectamente casiiza
;
pero

como es poco usada en el resto del pais, se advierte que en Antioquia quiere decir,

pedernal , eslabon y )'esca para encender lumbre. I^egun la Academia, lumbres.

(2) Carriel.—Especie de saco hecho con la piel de un animal}^ que muchos antio-

quenos llevan terciado al hombro. suspendido de una faja, 6 amarrado al cinturon

en las horas de trabajo ; sirve para conducir varios objetos de uso diario.—Guarniel.

(3^ Tendon de tierra.—Llaman asi los irabajadores una faja de terreno de alguna

inclinacion y que regfularmente se prefiere, ])jr circunstancias especiales, para hacer

las rozas.

(4) Ouebrada.—Se toma, no solo en Colombia, sino en casi todos los paises sur-

americanos. como sinonimo de arroyo.

(5) Socolar.

—

Socolar, en Antioquia, quiere decir cortar todas las malezas, arbus-

tos y arbolillos de un bosque para dejar claro el espacio y aislados los arboles ma-

3-ores. Este verbo (en el Cau:a, so-calar), que no se halla en el Diccionario de la Ara-

dem'a, se usa en otros varios Estados de Colombia.

(6) \'oleando.—Se usa por batiendo.
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Las matambas (i), los chusques (2), los carrlzos

Que formaban un toldo de verdura,

Todo deshecho y arrollado cede

Del calabozo 4 la encorvada punta.

Con el rostro encendido, jadeantes,

Los unos a los otros se estimulan
;

Ir adelante alegres quieren todos,

Romper la fila cada cual procura.

Cantando A todo pecho (3) la guavina (4),

Cancion sabrosa, dejativa y ruda,

Ruda cual las montanas antioquenas,

Donde tiene su imperio y fue su cuna,

No miran en su ardor a la culebra

Que entre las hojas se desliza en fuga,

Y presurosa en su sesgada marcha,

Cinta de azogue, abrillantada ondula;

Ni de monos observan las manadas

Que por las ramas juguetones cruzan
;

Ni se paran a ver de aves alegres

Las mil bandadas de pintadas plumas

;

Ni ven los saltos de la inquieta ardilla,

Ni las nubes de insectos que pululan,

Ni los verdes lagartos que huyen listos,

Ni el enjambre de abejas que susurra.

Concluye la socola (5). De malezas

(i) Matamba.— Cana nudosa, solida y resistente que abunda en las selvas tro-

picales.

(2) Chusques.—Chusques 6 chuscos llaman los montaneses antioquenos una gra-

minea semejante al carrizo, la cual forma con sus tallos, ramas y gracioso follaje, un
enrejado casi impenetrable.—Chusquea scandens.

(3) A todo pecho.—A voz en cuello.

(4) Guavina.— Cancion provincial festiva y de uso popular. Sus versos son fre-

cuentemente picarescos.

(5) Socola.—V^ase la nota 5 de la pagina anterior.
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Queda la tierra vegetal desnuda.

Los arboles elevan sus canones (i)

Hasta perderse en prodigiosa altura,

Semejantes de un templo a los pilares

Que sostienen su toldo de verdura;

Varales largos de ese palio inmenso,

De esa boveda verde alias columnas.

El viento, en su follaje entretejido,

Con voz ahogada y fiinebre susurra,

Como un eco lejano de otro tiempo,

Como un vago recuerdo de ventura.

Los arboles sacuden sus bejucos,

Cual destrenzada cabellera rubia

Donde tienen guardados los aromas

Con que el ambiente, en su vaiven, perfuman.

De sus copas galanas se desprende

Una constante, embalsamada lluvia

De frescas floras, de marchilas hojas,

Verdes botones y amarillas frutas.

Muestra el cachimbo (2) su follaje rojo,

Cual canastillo que una ninfa pura

En la fiesta del Corpus lleva ufana

Entre la virgen, inocente turba.

El guacayan con su amarilla copa

Luce a lo lejos en la selva obscura,

(1) Canones.—Se usa por Ironcos.

(2) Cachimbo. —Xombre vulgar dado :i un grande arbol sumamente vistoso en

ciertas ^pocas del ano, porque sus flores, que son muy rojas, se destacan graciosa-

mente en el fondo verde de la selva y se ven a gran distancia. Llimanio en el Cauca

pisamo; en Cundinamarca y en la costa cdm/mlo; en Venezuela Iticare, y en otras

partes <^«'c(7r<7.—Erythryna Velutina.
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Cual luce entre las nubes una estrella,

Cual grano de oro que la jagua (i) oculta.

El azuceno (2), el floro azul, (3) el caunce (4)

Y el yarumo (5), en el monte se dibujan

Como piedras preciosas que recaman

El manto azul que con la brisa ondula.

Y sobre ellos gallardo se levanta,

Meciendo sus racimos en la altura,

Recta y flexible la altanera palma,

Que aire mejor entre las nubes busca.

Ved otra vez a los robustos peones

Que el mismo bosque secular circundan :

Divididos estan en dos partidas,

Y un capitan dirige cada una.

Su alegre charla, sus sonoras risas,

No se oye ya, ni su cancion se escucha;

De una grave atencion cuidado serio

Se halla pintado en sus facciones rudas.

En lugar del ligero calabozo

La hacha afilada con su mano empunan
;

Miran atentos el caiion del arbol,

Su comba ven, su inclinacion calculan.

Y a dos manos el hacha levantando,

Con golpe igual y precision segura,

(O Jagua.—Arenilla ferruginosa que quedaen el fondo de la bateaen que se lava

el oro.

(2) Azuceno.—Especie de quina, familia de las rubiaceas.

(3) Floro azul.—Bello arbol, de flores azules abundanti'simas.

(4) Caunce.—Arbol de madera resistente, de flores grandes, amarillas de oro.

(5) Yarumo.—Arbol ficoide, con hojas anchas, rugosas, asperas, de un bianco ar-

gentino por debajo, pero que se invierten y por eso se ven blancas, — Ya^nimo en

Venezuela.
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Y redoblando golpes sobre golpes,

Cansan los ecos de la selva augusta.

Anchas astillas y cortezas leves

Rapidamente por el aire cruzan
;

A cada golpe el arbol se estremece

,

Tiemblan sus hojas, y vacila y duda

Tembloroso un momento cabecea,

Cruje en su corte, y en graciosa curva

Empieza a descender, y rechinando

Sus ramas enlazadas se apanuscan;

Y silbando al caer, cortando el viento,

Despedazado por los aires zumba
SobiC el tronco el peon apoya el hacha

Y el trueno, al lejos, repetir escucha.

Las tres partidas observad. A un tiempo

Para echar una galga.(i) se apresuran;

En tres faldas distintas, el redoble

Se oye del hacha en variedad confusa.

Una fila de arboles picando (2)

Sin hacerlos caer, esta la turba,

Y arriba de ellos, para echarlo encima,

El mas copudo por madrino (3) buscan. -

Y recostando andamios en su tronco

Para cortarlo a regular altura,

Sobre las bambas (4) y al andamio trepan

Cuatro peones con destreza suma.

(i) Galga.— Usada por los campesinos en un sentido figurado. En los desmontes

\-A. galga en vez de ser representada por una gran piedra, lo es por numerosos arbo-

les, de la manera descrita por el poeta.

(2) Picar.—Hacer con el hacha en el arbol un corte en forma semicircular para

que por su propio peso caiga al recibir el empuje por el lado opuesto.

(3) Madrino.— El arbol mayor que se escoge para galga.

(4) Bambas.— Partes salientes 6 protuberancias, regularmente en forma de espi-

nazo, que tienen algunos arboles en la parte inferior de su tronco.
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Y en rededor del corpulento tronco

Sus hachas baten y a compis sepultan,

Y repiten hachazos sobre hachazos

Sin descansar, aunque en sudor se inundan.

Y vencido por fin, cruje el madrino,

Y el otro mas alia : todos a una,

Las ramas extendidas enlazando.

Con otras ramas enredadas pugnan;

Y abrazando al caer los de adelante

,

Se atropellan, se enredan y se empujan,

Y asi arrollados en revuelta tromba

En trueno sordo, aterrador retumban

El viento azota el destrozado monte,

Leves cortezas por el aire cruzan

,

Tiembla la tierra, y el estruendo ronco

Se va a perder en las lejanas grutas.

Todo queda en silencio. Acaba el dia,

Todo en redor desolacion anuncia:

Cual hostia santa que se eleva al cielo

Se alza callada la modesta luna.

Troncos tendidos, destrozadas ramas,

Y un campo extenso desolado al umbra,

Donde se ven como fantasmas negros

Los viejos troncos, centinelas mudas.

CAPfTULO SEGUNDO

Que trata de la limpia y abono de los terrenes, muy especialmente por el

metodo de la quema. De la manera de hacer las habitaciones
, y de la

siembra.

Un mes se pasa. El sol desde la altura

Manda a la roza, vertical su rayo
;

Ya los troncos , las ramas y las hojas

Han tostado los vientos del verano.
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Las hojas en las ramas se encartuchan (i),

Sobre los troncos se blanquean los ramos,

Y las secas cortezas se desprenden

De trecho en trecho de los troncos largos.

Aqui y alii la enredadera verde

Timida muestra sus primeros tallos,

La guada ostenta su primer retono

De terciopelo de color castano.

Ya el verano llego para la quema

;

La Candelaria (2) ya se va acercando;

Es un domingo a medio dia. El viento

Barre las nubes en el cielo claro.

Por la orilla del monle los peones

Vagan alrededor del derribado,

Con los hachones de corttzas secas

Con flexibles bejucos amarrados.

Prenden la punta del hachon con yesca,

Y brotando la llama al ventearlo,

Varios fogones en contorno encienden,

La Roza toda en derredor cercando.

Lame la llama con su inquieta lengua

La blanca barba (3) a los tendidos palos;

Prende en las hojas y chamizas (4) secas,

Y se avanza, temblante, serpeando.

Vese de lejos la espiral del humo
Que tenue brota caprichoso y bianco,

(1) Encartuchar.—Arollarse en forma de cucurucho.

(2) Candelaria.—La fiesta que se hace a Nuestra Senora el diade la Purificacion,

en el mes de Febrero. Es, entre las varias dpocas escogidas por los agricultores, la

preferida en Antioquia para hacer la siembra de maiz en las rozas.

(3) Barba.—Por musgo.

(4) Chamizas.—Chamarasca.
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O lento sube en copos sobre copos

Como bianco algodon escarmenado.

La llama crece; envuelve la madera

Y se retuerce en los nudosos brazos,

Y silba, y desigual chisporrotea,

Lenguas de fuego por doquier lanzando.

Y el fuego envuelto en remolinos de humo,
Por los vientos contrarios azotado

Se alza a los cielos, 6 a lo lejos prende

Nuevas hogeras con creciente estrago.

Ensordecen los aires el traquido

De las guaduas y troncos reventando,

Del huracan el mugidor empuje,

De las llamas el traeno redoblado,

Y nubes sobre nubes se amontonan
Y se elevan, el cielo sncapotando

De un humo negro que arrebata chispas,

Pardas cenizas y quemados ramos.

Aves y fieras asustadas huyen,

Pero encuentran el fuego a todos lados,

El fuego, que se avanza lentamente,

Estrechando su circulo incendiario.

Al ave que su prole dejar teme,

La encierra el humo, alrededor volando,

Y con sus alas chamuscadas cae

Junto del nido que le fue tan caro.

Aqui y alia se vuelve la serpiente

Buscando una salida, y en su espanto

Se exaspera, se enrosca, se retuerce,

Y el fuego cierra el reducido campo.

Del aire al soplo se dilata el humo
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Hasta que llena el anchuroso espacio;

Rosados se perciben los objetos;

Redondo y rojo el sol se ve sin rayos.

Sobre el monte, la Roza y el contorno

Tiende la noche su callado manto
Bordado con las chispas del incendio

Que parecen cocuyos revolando.

Y con la incierta luz de mil fogones,

Restos aun vivos del ardiente estrago,

Se ve de lejos la quemada Roza
Cual vivac de un ejdrcito acampado.

El lunes de manana los peones

Van, en la Roza, a iniprovisar un rancho (i);

Como hormigas arrieras (2) se dispersan,

Los materialcs cada cual buscando.

Van llegando cargados con horquetas,

Estantillos (3), soleras, encanados,

Latas y paja y ruedas de bejuco,

Y todo en un plancito amontonando.

En linea recta clavan tres horquetas,

Y echan sobre ellas la cumbrera en alto

Para formar el rancho vara en tierra (4),

Con un pequeno altar al otro lado.

Atan los encanados con bejuco

(1) Rancho.—Casita hecha a la lig^era por los agricultores para vivir en ella el

tiempo que duran los trabajos. Chacra.

(2) Hormigas arrieras.—Hormigas que, en forma de recua (vulgarmente arriaj.

andan siempre por un camino perfectamente trazado hasta el punto fijado para dis-

persarse en busca de alimento, y por el cual, en grande orden, ^an las unas carga-

das con su provision, y vienen las otras sin carga en busca de ella. Neuroptera.

(3) Estantillos.—Fibres delgados de madera resistente.

(4) Rancho vara en tierra.—Se llama asi una especie de choza cuyas varas de ar-

mazon inclinadas descansan por el un extremo en el suelo y por el otro en la guia 6

cumbrera, parte en que hay s6lo un alero, quedando el resto al descubierto.
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En la larga cumbrera recostados,

Y formando sobre ellos una reja

Acaban de enlatar (i) con agil mano.

Empezando de abajo para arriba,

El rancho en derredor van empajando;

Pajas diversas confundidas mezclan,

Palmicho (2), santaines (3) y rabihorcado (4).

Y despues de formar el caballete

Lo dividen en dos con un cercado:

De un lado colocan la cocina,

De habitacion les servira el contrario.

Hacen la barbacoa (5), en que colocan

Las ollas, las cucharas y los platos;

Ponen la vara de colgar la carne,

Y las tres piedras de fogon debajo.

La piedra de moler en cuatro estacas

Aseguran muy bien, y en otras cuatro

Sientan una cuyabra (6) aparadora (7),

Y a su lado, con agua, un calabazo (8).

Es hora de sembrar. Ya los peones,

(i) Enlatar y empajar.—Cubrir la armazon del techo con latas y despues con paja,

(2) Palmicho.—Palma cuyas hojas son muy propias para cubrir los edificios paji-

zos, Uamada en algunas partes /a/w/c/;^ y en o\.X2.% palmicha. G^nero Oreodoxa.

(3) Santaines.—Pequena palma que tiene el mismo uso de la anterior. Gdnero

Oreodoxa.

(4) Rabihorcado.— Planta de hojas anchas, de forma semejante a la del platano,

aunque mas pequenas, con una escotadura en forma de horquilla en su v^rtice, y
muy propias para cubrir los techos de las habitaciones.

(5) Barbacoa.—Aparador de cafias 6 de guadua en que se colocan los utensilios

de cocina. \'^oz procedente de las Antillas.

(6) Cuyabra.—I'tensilio hecho por los campesinos con la mitad de una calabaza,

para los usos domdsticos. En otras partes se le da el nombre de coyahra^ que parece

voz qu chua. Bangafta en Centro America 3' en la costa, chocd en Cundinamarca.

(7) Aparadora.— Recipiente.

(8) Calabazo.—Una calabaza seca y hueca en que se carga el agua para los usos

dom^sticos.
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Con el catabre (i) sembrador terciado,

Se colocan en fila al pie del monte,

Guardando de distancia cuatro pasos;

Y con un largo recaton de punta

Hacen los hoyos con la diestra mano,

Donde arfojan mezclada la semilla

(Un grano de frisol (2), de maiz cuatro).

Dan con el mismo recaton un golpe

Sobre el terron, para cubrir el grano,

Y otros hoyos haciendo, en recto surco,

Siguen de frente y avanzando un paso.

Se miran desplegados en guerrilla,

Como haciendo ejercicio los soldados;

Como blancas manadas de corderos,

Sobre el obscuro fondo del quemado.

Cantando alegres siempre la guavina,

Teiiidos de carbon siguen sembrando,

Haciendo calles paralelas, rectas.. ..

Y al llegar la oracion vuelven al rancho.

CAPfTULO TERCERO.

M6todo sencillo de regar las sementeras , y provechosas advertencias para

espantar los animales que hacen da&o en los granos.

Hoy es domingo. En el vecino pueblo

Las campanas con jiibilo repican
;

Del mercado en la plaza ya hormiguean

Los campesinos al salir de misa.

(1) Catabre.—Utensilio hecho con la mitad 6 las dos terceras partes de una cala-

baza, el cual se lleva al lado izquierdo de la cintura y en que depositan los peones

las semillas de maiz y de frijol que deben sembrarse. Catabro en el Cauca.

(2) Frisol.—Frisol, frijol 6 frijol. Phaseolus vulgaris.
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Hoy han resuelto los vecinos todos

Hacer i. la patrona rogativa,

Para pedirle que el verano case,

Pues lluvia ya las rozas necesitan.

De golpe (i) el gran rumor calla en la plaza.

El sombrero, i la vez, todos se quitan

Es que a la puerta de la iglesia asoma

La procesion en prolongada fila.

Va detrds de la cruz y los ciriales

Una imagen llevada en andas limpias,

De la que siempre, aun en imagen tosca,

Llena de gracia y de pureza brilla.

Todo el pueblo la sigue y en voz baja

Sus oraciones cada cual recita,

Suplicando a los cielos que derraraen

Fecunda lluvia que la tierra ansia.

J
Hay algo de sublime, algo de tierno

En aquella oracion pura y sencilla

,

Inocente parafrasis del pueblo

Del «danos hoy el pan de cada dia!»

Nuestro patron y el grupo de peones

Mezclados en la turba se divisan

Murmurando sus rezos, porque saben

Que Dios su oreja a nuestro ruego inclina.

Pero no. Yo no quiero con vosotros

Asistir a esa humilde rogativa
;

Porque todos nosotros somos sabios,

Y no queremos asistir a misa.

Y ya la moda va quitando al pueblo

El unico tesoro que tenia.

(i)'De golpe.—De repente.
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(Una duda me queda solamente:

(jCon que le pagara lo que le quita?)

Brotaron del maiz en cada hoyo

Tres 6 cuatro maticas amarillas,

Que con dos hojas anchas y redondas

La tierna mata de frisol abriga.

Salpicada de estrellas de esmeralda

Desde lejos la roza se divisa;

Manto real de terciopelo negro

Que las espaldas de un titan cobija,

Aborlonados (i) sus airosos pliegues,

Formados de canadas y colinas

;

Con el humo argentado de su rancho,

De sus quebradas con la blanca cinta.

El maiz con las lluvias va creciendo

Henchido de verdor y lozania

,

Y en torno del, entapizando el suelo,

Va naciendo la hierba entretejida.

Per doquiera se prenden los bejucos

Que la silvestre enredadera estira

;

Y en florida espiral trepando, envuelve

Las canas del maiz la batatilla (2).

Sobre esa alfombra de amarillo y verde

Los primeros retonos se divisan,

Que en grupos brotan del cortado tronco,

A quien su savia exuberante quitan.

Ya llego la deshierba (3); la ancha roza

De peones invade la cuadrilla,

(r) Aborlonados.—Acanillados.

(2) Batatilla.—Convolvulo.

{3) Deshierba.—Desyerba 6 escarda.
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Y armados de azadon y calabozo

La hierba toda y la maleza limpian,

Oueda el maiz en toda su belleza,

Mostrando su verdor en largas filas,

En las cuales se ve la frisolera (i)

Con lujo tropical entretejida.

i
Qu6 bello es el mai'z ! Mas la costumbre

No nos deja admirar su bizarna,

Ni agradecer al cielo ese presente,

Solo porque lo da todos los dias.

El don primero que «con mano larga»

Al Nuevo Mundo el Hacedor destina;

El mas vistoso pabellon que ondula

De la virgen America en las cimas.

Contemplad una mata. A cada lado

De su cana robusta y amarilla

Penden sus tiernas hojas arqueadas,

Por el ambiente jugueton mecidas.

Su pie desnudo los anillos muestra

Que A trecho igual sobre sus nudos brillan,

Y racimos de dedos elegantes,

En los cuales parece que se empina.

Mas distantes las hojas hacia abajo,

Mas rectas y agrupadas hacia arriba,

Donde empieza a mostrar timidamente

Sus blancos tilos (2) la primera espiga,

Semejante d una joven de quince anos,

De esbeltas formas y de frente erguida,

(1) Frisolera.—Mata de fn'sol.

(2) Tilo.—Yema floral.
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Rodeada de alegres companeras

Rebosando salud y ansiando dicha.

Forma el viento, al mover sus largas hojas,

El rumor de dulzura indefinida

De los trajes de seda que se rozan

En el baile de bodas de una niiia.

Se despliegan al sol y se levantan

Ya doradas, temblando, las espigas,

Que sobresalen cual penachos jaldes

De un escuadron en las revueltas filas.

Brota el blondo cabello del filote (i),

Que muellemente al despertar se inclina;

El manso viento con sus hebras juega

Y carinoso el sol las tuesta y riza.

La mata el seno suavemente abulta

Donde la tusa (2) aprisionada cria,

Y alii los granos, como blancas perlas,

Cuajan envueltos en sus hojas finas.

Los chocolos (3) se ven a cada lado

,

Como rubios gemelos que reclinan

En los costados de su joven madre

Sus doradas 3' tiernas cabecitas.

£1 pajarero (4), niiio de diez anos,

Desde su andamio sin cesar vigila

(i) Filote.—El fruto del maiz en la primera ^poca de su desarrollo y cuando ape-

nas comienza a presentar en su v^rtice las blancas fibras que luego ban de constituir

su cabellera. Parece voz mejicana.

(2) Tusa.—El eje esponjoso y ligeramente lenosodelamazorca, en donde se for-

man los granos de maiz.

(3) Ch6colos.—La mazorca en su estado tierno, pero con los granos ya formados.

Choclo, voz quichua, en varios paises.

(4) Pajarero —Es el nombre que se da a cualquiera persona encargada de espan-

tar bandadas de pajaros para que no devoren el fruto de las sementeras. For lo re-

gular son muchachos de poca edad losencargados de esta tarea.
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Las bandadas de pajaros diversos,

Que hambrientos vienen d ese mar de espigas.

En el extreme de una vara larga

Coloca su sombrero y su caraisa,

Y silbando, y cantando, y dando gritos,

Dias enteros el sembrado cuida.

Con su churreta (i) de flexibles guascas (2),

Que fuertemente al agitar rechina,

Desbandadas las aves se dispersan,

Y fugitivas corren las ardillas.

Los pericos en circulo volando

En caprichosas espirales giran

,

Dando al sol su plumaje de esmeralda •

Y al aire su salvaje algarabia.

Y sobre el verde manto de la Roza
El amarillo de los toches (3) brilla,

Cual onzas de oro en la carpeta verde

De una mesa de juego repartidas.

Meciendose galan y enamorado
Gentil turpial (4) en la flexible espiga,

(1) Churreta.—Se llama asi una cuerda medianamente gruesa, tejida en trenza y
terminada en una especie de fleco 6 pincel fibrose. El encargado de ella, cuando ve

6 siente venir la bandada ue aves que amenazan el fruto, le imprime un movimiento

rapido y circular de derecha a izquierda, de repente contiene el movimiento como
para hacerlo en sentido inverse, obteniendo de esta manera un sonido brusco, que se

extiende a gran distancia y que espanta y hace huir las aves cuando intentan dete-

nerse en la sementera. El sonido obtenido es semejante al del latigo de los cocheros,

pero mucho mas intenso.

(2) Guasca.— Corteza filamentosa de algunos arboles.

(3) Toche.—Belh'sima ave de color amarillo y negro, muy comiin en los campos

cultivados de Colombia, principalmente en los que tienen temperatura ardiente 6

por lo menos media. G^nero Ictenus, familia conirrostros.

(4) Turpial.—Pajaro de color amarillo claro y negro, y de cantar brillante y apa-

sionado. G^nero Ictenus, familia conirrostros.
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Rubi con alas de azabache, ostenta

Su bella pluma y su cancion divina.

El duro pico del chamon (i) desgarra

De las hojas del chocolo las fibras,

Dejando ver sus granos cual los dientes

De una bella al traves de su sonrisa.

Su nido conoidal cuelga el gulungo (2)

De un arbol en las ramas extendidas,

Y se columpia blandamente al viento,

Incensario de rustica capilla.

La boba (3), el carriqui (4), la guacamaya (5),

El afrechero (6), el diostede (7), la mirla,

Con sus pulniones de metal que aturden,

Cantan, gritan, gorjean, silban, chillan.

(i) Chamon.— Pajaro negro, de solido pico y sumamente voraz, que tiene debajo

de las alas una mancha roja de forma circular. G^nero Chrotophaga major, familia

Scansores.

(2) Gulungo.—Pajaro notable por la gracia con que fabrica su nido colgante y en

forma de saco. El mismo rabiamarillo 6 mochilero de otras partes. Inglds, hang-nest.

Cassinus cristatus.

(3) Boba.—Especie de loro de color azul tornasolado, y llamado asi entre los cam-

pesinos porque no es susceptible de articular palabras, como no lo son muchos de

sus congdneres, G^nero Psittacus, familia Scansores.

(4) Carriqui.—Pajaro de regular tamano, de color verde pdlido y amarillo. Se le da

tambi^n el nombre onomatopico de (jjuerqttes querre-querre en Venezuela), porque

parece pronunciarlo en su canto. Familia conirrostros.

(5) Guacamaya.—Guamayo, segun el Diccionario de la Academia. G^nero Ara,

familia Scansores.

(6) Afrechero.—Gorrion, g^nero Fringilla.

(7) Diostedd.—Tucan, de la familia de los Scansores: ave de enorme pico, que al

cantar sobre el ramaje de los arboles pronuncia distintamente el nombre onomato-

pico de dios-te-de. En algunas partes se llama _ya7aro, y en otras coli amarillo.
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CAPfTULO CUARTO.

De la recoleccidn de los frutos y de cdmo deben

alimentarse los trabajadores.

Es un alegre amanecer de Junio
;

El sol no asoma, pero ya blanquea

Por el Oriente el aplomado cielo

Con la sonrisa de su luz primera.

Ya dio el gurri (i) su funebre chillido

Largo y agudo, en la vecina selva;

Ya la Roza se va cubriendo en partes

Con los jirones de su chal de nieblas.

Lanza la choza cual penacho bianco

La vara de humo que se eleva recta

;

Es que antes que el sol y que las aves

Se levanto, al fogon, la cocinera.

Ya tiene preparado el desayuno

Cuando el peon mas Hsto se despierta;

Chocolate de harina (2) en coco negro (3)

Recibe cada cual, con media arepa (4).

Van d coger frisoles
;
por la Roza

Los peones sin orden se dispersan

Cogiendo A manotadas (5) los racimos

Que de las matas enredados cuelgan.

(i) Gurri.—Especie de pavo silvestre, llamado en otras pa.rtes pava-gurri. G^nero

Penelope-aburri, orden de las gallinaceas.

(2) Chocolate de harina.—El chocolate ordinario con el agregado de un poco de

harina de maiz para hacerlo mas economico. Se cree generalmente que es de mSs

ficil digestion.

(3) Coco negro.—Vasija hecha con la cascara interior resistente y solida del fruto

del cocotero. Se usa entre campesinos para tomar diversos liquidos alimenticios.

(4) Arepa.—Pan de maiz.

(5) Manotadas.—Punados.
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Los chocolos picados por las aves

Cogen tambien, y los que estdn en tierra

Echan en el costal
, y los revuelven

De los frisoles con las vainas secas.

El que llena su tercio, a vaciarlo

Va en el rancho, y vuelve i la faena;

Y llenando y vaciando sus costales

Siguen sin descansar hasta que almuerzan.

Mientras que van y vuelven los peones

Que han almorzado ya, la cocinera,

Infatigable y siempre con buen modo,

Se ocupa sin cesar en sus tareas.

En la misma cuyabra aparadora

Pone el maiz a remoiar, y deja

La mitad para hacer la mazamorra (i),

La otra mitad para moler la arepa.

Era la cocinera una muchacha
Agil, arrutanada (2), alta y morena,

Con su saya de fula (3), con el chumbe (4)

En su cintura arregazada lleva.

Descubiertos los brazos musculares

Y la redonda pantorrilla muestra

Con inocente libertad, pues sabe

Que solo para andar sirven las piernas.

(i) Mazamorra.—Alimento que se prepara poniendo en cocimiento el maiz que-

brantado, despu^s de quitarle el hollejo, en agua con harina de maiz y una pequefia

cantidad de ceniza, hasta que esta bla.ido. Es uno de los alimentos mas generates

del Estado de Antioquia.

(2) Arrutanada.— Rolliza, arrogante y graciosa,

(3) Fula.—Tela delgada de algodon teiiida de afiil.

(4) Chumbe.—Cordon, ordinariamente de lana, con que se recogen las mujeres la

saya en la cintura. Se usa tambien en el Cauca por faja, del quichua chumpi.
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Su seno prominente a medias cubre

La camisa de tela de arandela,

En donde se sepulta su rosario

Con sus cuentas de oro y su pajuela (i).

Un tanto cortas, negras y brillantes,

De su negro cabello las dos trenzas,

Rematando sus puntas en cachumbos (2)

Graciosamente por la espalda cuelgan.

Pero vedla cascando mazamorra,

O moliendo en su trono, que es la piedra;

A su vaiven cachumbos y mejillas,

Arandelas y seno, todo tiembla.

Arreglado el fogon, alza dos ollas,

Y los frisoles echa en la pequena;

Va en la grande a poner la mazamorra,

De su quehacer la operacion mas seria.

Se moja en agua-masa (3) las dos manos,

Las pone encima de ceniza fresca,

Las sacude muy bien, y en la agua-masa

Las lava luego y la ceniza deja.

De agua-masa y arroz (4) llena la olla,

Le echa la bendicion, y la menea
Con el ahumado mecedor (5) de palo;

Sopla el fogon y aviva la candela.

Acaba de moler, y con la masa

(1) Pajuela,—Laminita de oro 6 de plata. Comunmente se usan dos, la una para

el aseo de la dentadura, y la otra para el de los oidos.

(2) Cachumbos.—Tirabuzones.

(3) Agua-masa.— Agua con la harina que resulta al lavar el mai'z quebrantado.

(4) Arroz.— El malz cascado y lavado.

(5) Mecedor.—Paleta de madera.



— 141 —
Va extendiendo en las manos las arepaSj

Colocalas despu^s en la cayana (i)

Y tostadas de un lado las v'oltea.

Y luego las entierra en el rescoldo,

Y brasas amontona encima de ellas,

Y chocolos encima de las brasas

Pone a asar recostados a las piedras;

Estos se van dorando poco a poco;

Los granos al calor se caponean (2

)

\Y exhalan un olor! que aun los peones,

Cuando vienen, un chocolo se llevan.

A las dos de la tarde suena el cacho (3)

Para que todos hacia el rancho vengan,

Pues ya esta la comida. Van llegando

Y en el suelo sentados forman rueda.

El muchacho que ayuda en la cocina

Reparte a los peones las arepas;

De frisoles con carne de marrano

Un plato lleno a cada par entrega.

En seguida les da la mazamorra,

Que algunos de ellos con la leche mezclan;

Otros se bogan (4) el caliente claro,

Y se toman la leche con la arepa.

(i) Cayana.—Vasija redonda de barro, mis grande y mas panda que la cazuela,

que sirve para la preparacion del pan de maiz. Esta voz, quichua (ca//a>!a), se usa

tambien en el Cauca.

(2) Caponearse.—Abrirse los granos en forma de flor por la influencia del calor.

(3) Cache— Cuerno de res en cuya extremidad delgada y abierta se sopla con

vigor para producir un sonido que se transmite a gran distancia para llamar i. los

peones. Bocina.

(4) Bogan.—Tiempo del verbo provincial antioquefio Sogar, por beberun liquido

con rapidez y sin detenerse.
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Medio cuarto (i) de dulce (2) melcochudo (3)

Les sirve para hacer la sobremesa,

Y una totuma rebosando de agua

Su comida magnifica completa.

i
Salve, segunda trinidad bendita,

Salve, frisoles, mazamorra, arepa!

Con nombraros no mas se siente harabre.

«jNo muera yo sin que otra vez os vea!» (4).

Pero hay jgran Dios! algunos petulantes

Que s6lo porque ban ido a tierra ajena

Y ban cumido jam6n y carnes crudas,

De su comida y su niiiez reniegan,

Y escritores parciales y vendidos (5)

De las papas pregonan la excelencia,

Pretendiendo amenguar la mazamorra,

Con la calumnia vil, sin conocerla.

Yo quisiera mirarlos en Antioquia

Y presentarles la totuma Uena

De mazamorra de esponjados granos,

Mas blancos que la leche en que se mezclan;

Que metieran en ella la cuchara,

Y que de granos la sacaran llena,

Cual isla de marfil que en leche flota,

Como mazorca de nevadas perlas;

Y que dejando chorrear el claro

La comieran despues, y que dijeran,

(1) Medio cuarto.—La octava parte de una libra.

(2) Dulce.—Sustancia concreta que se saca del jugo de la cafia de aziicar. Ra-

padnra\en C\ib-x, papelon en \'enezuela, chancaca en Chile, y paftela en otras partes.

(3) Melcochudo.—Blando, elastico y de consistencia correosa.

(4) J. E. Caro.

(5) Marroquin y Carrasquilla.
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Si es que tienen pudor, si con las papas

Alguno habra que compararla pueda.

jOh! jcomparar con el maiz las papas,

Es una atrocidad, una blasfemia!

jComparar con el rey que se levanta

La ridicula chiza (i) que se entierra!

Y ique dirian si frisoles verdes

Con el mote (2) de chocolo comieran

Y con una tajada de aguacate

Blanda, amarilla, mantecosa, tierna?

^•Si una postrera (3) de espumosa leche

Con arepa de chocolo bebieran,

Una arepa dorada envuelta en hojas,

Que hay que soplar porque al partirla humea?

(jY la natilla? [Oh! la mas sabrosa

De todas las comidas de la tierra,

Con aquella dureza tentadora

Con que sus flancos ruborosos tiemblan

i
Y tu tambien, la fermentada en tarros,

Remedio del calor, chicha antioquena

!

jY el mote, los tamales (4), los masatos (5),

El guarrus (6), los bunuelos, la conserva!

\Y mil y mil manjares deliciosos

(1) Chiza.—Gusano de tierra que ataca con preferencia la raiz de la papa.

(2) Mote.—Maiz cocido y condimentado. Aiufe en otras partes.

(3) Postrera.—La leche postrera que se ordena de la vaca. Es mas espesa y mas
apreciada que la otra.

(4) Tamales.—Pastel hectio con masa de maiz y carne de cerdo , condimentado

de varios modos. Hayacas en Venezuela.

(5) Masatos.—Preparaciones hechas con masa de maiz, dulce y agua. Pueden ser

mas 6 menos solldos y mas 6 menos fermentados.

(6) Guarrus.—Bebida preparada con maiz (} a veces con arroz), agua y azucar,

y en ocasiones aromatizada con el jugo de alguna fruta.
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Que da el maiz en variedad inmensa!.,

Empero con la papa, la vil papa,

iQu6 cosa puede hacerse? No comerla.

A veces el patron lleva a la Roza

A los ninos pequenos de la hacienda.

Despues de conseguir con mil trabajos

Que conceda la madre la licencia.

Sale la gritadora, alegre turba,

A asistir juguetona a la cogienda (i),

Con carrieles y jiqueras (2) terciados

Cual los peones sus costales Uevan.

^Quien puede calcular las mil delicias

Que proporciona tan sabrosa fiesta?

jAmalaya (3) volver a aquellos tiempos!

jAmalaya esa edad pura y risuena!

Avaro guarda el corazon del hombre
Esos recuerdos que del nino quedan;

Ese rayo de sol en una cdrcel

Es el tesoro de la edad provecta.

Tambien la juventud recuerdos guarda

De placeres sin fin pero con mezcla.

Las memorias campestres de la infancia

Tienen siempre el sabor de la inocencia.

Esos recuerdos con olor de helecho

Son el idilio de la edad primera,

(i) Cogienda.—La recoleccion de frutos.

(2) Jiqueras.—Sacos de cabuya para la conduccion de varios objetos ; especie de

mochilas. Llamadas en el Cauca }' en otras p^rtesjigras.

(3) Amalaya.— Interjeccion de deseo vehemente, de la cual se ha formado el

verbo provincial amalayar. Originariamente se uso ; ah malhaya ! para expresar

deseo de un mal, y luego paso a significar deseo de un bien, y simple deseo vehe-

mente.
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Son la planta parasita del hombre

Que, aiin seco el arbol, su verdor conservan.

Pero, en tanto vosotros, pobres socios

De una Escuela de Artes y de Ciencias,

Siempre en medio de libros y papeles

Y viviendo en ciudades opulentas;

Nacidos en la alcoba empapelada

De una casa bin patios y sin huerta,

Y que jamas otro ^rbol conocisteis

Que el naranjo del patio de la escuela;-

Vosotros iay! cuyos primeros pasos

Se dieron en alfombras y en esteras

Y, lo que es mas horrible, jcon botines!

I
Vosotros, que nacisteis con chaqueta!

[Vosotros, que no os criasteis en camisa

Cruzando montes y saltando cercas,

jOh! no podeis saber, desventurados,

Cuanta es la dicha que un recuerdo encierra!

iCon cual, decidme. alegrareis vosotros

De la helada vejez las boras lentas,

Si no tuvisteis perros ni gallinas,

Ni habeis matado patos ni culebras?

No endulzara vuestros postreros dias

El sabroso balar de las ovejas,

De las vacas el nombre uno por uno,

La imagen del solar ( i), piedra por piedra;

Las sabaletas (2) conservadas vivas,

(i) Solar.—Terreno limpio y cercado, adj-acente i una casa, 6 espacioque quedd

sin edificar.

(2) Sabaleta.—Pequeno peje de los n'os interiores de America, semejante al

sibalo.
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Sirviendo de vivero una batea;

Las moras y guayabas del rastrojo (i
),

El columpio del guama (2) de la huerta;

La golondrina A la oracion volando

Alrededor de las tostadas tejas,

La queja del pichon aprisionado,

La siempre dulce reprension materna;

La cometa enredada en el papayo (3 ),

Los primeros perritos de Marbella

En fin vuestra vejez sera horrorosa,

Pues no habeis asistido a una cogienda.

(i) Rastrojo.—Bosque de arbustos.

(2) Guamo.—Arbol del gdnero Inga. Los hay de muy diversas especies. Guavo 6

guabo en varies puntos de Colombia, en el Ecuador y en el Peru.

(3) Papayo.—Arbol frutal de la familia de las euforbiaceas. Carica Papaya, del

g^nero Asimina. Recientemente se ha descubierto que la /«/a/«a, sustancia que

se extrae del fruto, es un magnifico digestivo.

(Estas notas estan arregladas por los Sres. D. Manuel Uribe Angel y D. Emiliano Isaza.)



D. JOSE JOAQUIN ORTIZ.





D. JOSE JOAQUIN ORTIZ.

LA BANDERA COLOMBIANA.

<;No ois? Es cual la voz de gran torrente

Con las lluvias de Dios acrecentado,

Que baja de los Andes despeiiado

,

Raudo, tremendo, asordador, rugiente.

I No ois mas cerca ya ? Se une a los ecos

El riiido de musica guerrera

Que, en alas de los vientos desatado,

Colma el arabito inmenso de la esfera.

Pero ved mas alia como se avanza,

Entre un bosque de aceros refulgente,

Que del sol a los rayos reverbera

,

Del pueblo entre la ola,

Al firmamento azul enhiesta y sola,

De nuestra patria la inmortal bandera.

Y sube al Capitolio, y los clarines

Sueltan su aguda voz; retumba el trueno

Del canon en los ultimos confines.

i
Oh !

i
Salve ^ ti, magnifica y sublime,

Ungida con la sangre de los bravos

Muertos en la pelea

!

jOh! iSalve a ti
,
quemada por el fuego

De las contrarias huestes;

Tu
,
poder

,
gloria y de la patria idea

!

jOh! la bandera de la patria es santa,
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Flote en las manos que flotare ; ora

Volviendo vencedora,

Entre lluvia de flores

Al son del himno que su gloria canta',

O de la adversa lid acaso vuelva

i
Oh !

i
De la patria la bandera es santa

!

Y si hay un ciudadano que, pensando

En el secrete de su alma, diga:

^jEsta en indignas manos!» ese puede

A su madre negar en su ira insana

;

No tiene corazon, y entre sus venas

Empobrecio la sangre colombiana.

Cuando lanzar un pueblo Dios dispone

En la espl6ndida senda de la historia,

Da la serial de marcha, y en la mano
De sus caudillos pone

El pendon que ha de guiarlo, cual un dia

Mando sobre Jacob la parda nube

Que, flotando en el aire,

Fue en el desierto misteriosa guia

;

Y en el velo que al sol en onda suave

Desarrollan los cefiros, escribe

Con invisible dedo y caracteres

Arcanos, que leer tan solo el sabe,

Cual su rumbo serd, si habra bonanza,

Que tempestad vendra, la hora de gloria,

La hora del cautiverio,

La del rescate y de la gran victoria.

Puso en una las aguilas caudales

Del claro, inmenso cielo emperatrices;

Un hacecillo en otra de los rayos

Que procelosa nube al mundo lanza,

Y en otra derramo de oro las lises

,

Como emblema de fuerza 6 de esperanza,

O de dominacion 6 de riiina.

Asi a la verde Erina

Did el arpa gemidora,
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Alto don al que pena y al que llora
;

Y puso por presagio al gran destine

Que reserve a la Iglesia

,

Sobre el delgado lino

gue al vendaval de tempestad se mueve

al tenue soplo de favonio suave,

Y en que junto al vellon de pura nieve

Un rayo de la frente de la aurora,

Del pescador la milagrosa nave.

Y cuando crio a Colombia, generoso

Rasgo un jiron del iris radioso

Que tras la tempestad alegra al mundo

,

Y lo entrego a Bolivar; y Bolivar

De triunfo en triunfo lo llevo, de donde

Orinoco se lanza al mar profundo

A donde el Potosi su nivea cumbre

En la region del firmamento esconde.

Mas drbitras se juzgan,

Duenas de sus destinos las naciones.

Creen que cuando baja la victoria

A coronar sus fuertes campeones

,

Suyo es el triunfo y la victoria suya;

Mas jay! que ignoran ellas

Que la secreta tela de su historia

Se teje entre las manos invisibles

Del que es Senor del mundo y las estrellas.

Dios fue quien a las aguilas romanas

De ciudad en ciudad llevo volando

En los antiguos dias

Hasta el confi'n del orbe, preparando

La paz universal i su Mesias:

Dios quien hizo salir de las regiones

Al aterido polo mds cercanas,

De bdrbaros inniimeras legiones,

Y al Mediodia encaminolas cuando

Qui so purgar la tierra

Con la espantosa plaga de la guerra.
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Y cuando, lleno de clemencia, quiso

Dar una muestra de su amor profundo

Mostrando al viejo mundo
Este, hasta alii, velado paraiso,

Llamo a Colon, y le mostro la senda

De America al confin del Oceano,

Al traves de las nieblas y huracanes

Y tempestad tremenda

;

Y Colon obediente,

Venciendo el ciego caos,

Cruzo el fervido Atlantico animoso

En tres fragiles naos,

Y el pendon de Castilla glorioso

Planto al fin en la tierra de Occidente.

Dios saco de la inmensa muchedumbre

De nuestra tierra un hombre

Que distinguio entre todos: era un mundo
De nobles pensamientos su cabeza

;

Su espiritu, tesoro inagotable

De fuerza y voluntad : el conocia

Del corazon de los demas las sendas,

Y elocuente sabia

Como hacer poderosa su palabra;

Y asi, cuando de golpe aparecia

En medio del combate, del soldado

El pecho palpitaba, cual si viera

O la faz de su madre placentera

O el bsllo rostro del objeto amado.

El se llamo Bolivar, y doquiera

Fue simbolo del pueblo, en la batalla

Y bajo del dosel, y hasta que a orillas

Del mar ferviente hall6 la paz que solo

En el silencio de la tumba se halla.

De su caballo al escucharse el trote,

Temblaba el corazon, y a los reflejos

De su fulmineo acero se cubrian

De palidez las frentes, y doquiera
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Que rapido pasaba, la victoria

Derramaba laurel en su bandera.

Soplaba; el yerto polvo de las fosas

Del esclavo tornabase fecundo;

Y tres grandes naciones de repente

Se alzaron de el, de gloria radiosas,

Con pasmo universal de todo el mundo.

Murio; y callaron los heroicos hechos,

Mas como el sol tras la ultima colina

Del Occidente azul su disco inclina

Y cae en un abismo de oro y llama

;

Y enmudecio la trompa de la fama

,

Y tan grande vacio hubo en la historia

Que colmarse hasta ahora no ha podido

Ni en patriotismo, ni en valor, ni en gloria.

Su portentosa vida,

De excelso honor y de dolor tejida,

Serd en edad lejana

La mayor epopeya americana.

Las liras de los bardos

Que lloren la tristisima elegi'a

Bajo los sauces de su tumba fria

Inmortales se haran, pues su alto ejemplo

Tal reguero de luz deja, que nadie

Se atrevera a seguir sus nobles huellas

De la inmortalidad al santo templo.

El amaba la patria ;
mas la patria

No era solo para 6l la hermosa tierra

Que, como rico velo,

Arropa el combo cielo,

Y reverente encierra

Las cunas de los hijos y las tumbas

De nuestros padres caras;

Que en su seno tambi6n firmes reposan

De nuestro Dios las bendecidas aras:

Y fue asi como en su hora soberana,

Pronto a dejar el mundo,
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Se envolvio en la bandera colombiana

Y con amor profundo

Pronuncio lleno de esperanza el nombre

Del que murio por libertar al hombre.

COLOMBIA Y ESPANA.

20 DE JULIO DE 1882.

Este es, madre Colombia, el bello dia

Que vuelve al mundo de tu gloria clara,

Y hoy, como ayer y siempre, sobre el ara

De tu templo inmortal derraman flores

Regocijados tus amantes hijos;

Y hoy, como ayer y siempre,

Resuena la armonia

De los himnos de triunfo y de alegrfa.

iMas que cantor, entre el egregio coro

De tanto amado de los cielos, buscas

Para ensalzar tu nombre? 16 suple acaso

La llama de mi amor jamas extinta

A la armoniosa lira del Parnaso?

;0h! que para cantarte dignamente

Poderosa no fuera

Del viejo Homero la robusta trompa

Ni de Maron la lira lisonjera.

d Y yo he de alzar loandote mi acento

De tu gran dia en la solemne pompa?

dQue es la humilde retama

Junto al baobab, patriarca de las selvas,

Que su gigante mole saca al cielo?

iQue el menguado arroyuelo

Que corre sin riiido,

En la callada soledad perdido,

En medio de los Andes,

Con nuestro poderoso Tequendama
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Que, al arrojarse al negro abismo, brama

Atronando el desierto en voces grandes?

Nacido en medio a la tormenta horrible

De do broto la libertad de un mundo,

Mi cuna en orfandad meciose un dia

Del canon al rimbombo furibundo.

Nino yo, de la vida no sabia,

Ni el misterio pasmoso de la muerte,

Cuando me halle en un campo de batalla

;

Y en mi ignorancia extrema, no podia

Adivinar por qu6, como leones,

Se lanzaban al fuego y la metralla

Unos y otros rabiosos escuadrones.

Visto habia en la siega de los trigos

C6mo botadas las ga villas quedan,

Y pareciome entonces que seria

Siega de hombres la atroz carniceria

:

Mi buena madre en tanto,

Llena de horror, y pasmo, y miedo, el llanto

En abundosa fuente derramaba
;

Yo, nino al fin, sin experiencia alguna,

Mirandola llorar, tambien lloraba.

Era el campo de Vargas glorioso,

Y vi despues al triunfador volviendo

Del suelo de los Incas deleitoso,

No cual Camilo en el eburneo carro

Arrastrado por rapidos corceles,

Ni de purpurea clamide cubierto

Y la frente cenida de laureles.

Modesto, ante el Senado de la patria.

Que lo acogio gozoso entre sus brazos,

Se present© a mostrarle las cadenas

Que oprimieron el cuello

De los hijos del Sol, hechas pedazos.

De mis ojos cayo como una venda,

Y la revelacion entonces tuve

De lo que es gloria inmaculada y pura.
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Y lo que el corazon del hombre alcanza

Cuando del bien i la escabrosa senda

La santa mano del Senor lo lanza;

Y entonces comprendi como los heroes,

Porque viva y palpite su memoria
En la remota edad, graban sUs nombres

En el eterno marmol de la historia.

Y vi despues al heroe entristecido,

Como un morir del sol, partir en busca

De nuevo hogar en extranjera tierra;

Y entonces comprendi lo que de amargo

La ingratitud del corazon encierra.

Quien hechos tan esplendidos ha visto

Es cual viajero que a sus lares torna

Despues de haber cumplido el pio vote

«Y el gran sepulcro visitar de Cristo»;

Se le escucha con animo devoto

Porque puede decir : « Yo vi
;
yo estuve

;

Yo al Calvario subi
;
yo el marmol santo

Que encerro a mi Senor empape en llanto»;

Y el que atonito le oye, se imagina

Envuelto contemplarlo en una nube

Que exhala los aromas

De la remota tierra palestina.

Yo ahora de los ultimos testigos

De la virtud de aquella heroica raza,

Al ver de su obra el fin, cual el viajero

Sentado en las riiinas

De un pueblo ya perdido

Que aturdio al mundo con el gran riiido

De su gloria y poder, me considero

:

Y a veces alzo el canto,

Que es de dolor, no tanto

Por celebrar su gloria,

Como por dar al animo afligido

Consuelo celestial con su memoria.



— 157 —

\Qu6 tiempo aquel de tanto horror y duelo !

La tormenta de rayos y granizo

Que por fertil region tronando pasa,

Sembrando en pos devastacion y ruina,

Menos estragos deja que en ti hizo,

Oh patria mia, de la guerra el fuego.

De la revolucion el soplo airado

Sobre la haz de Colombia a nuestros padres

Disperse; y unos fueron

A combatir al campo; otros caj-eron

En infectas mazmorras, y la vida

Otros en el patibulo rindieron;

Y quedaron desiertos los hogares;

Y las miseras viudas,

Petrificadas de terror y espanto,

Sin dar un jay! extaticas y mudas,

Miraban de sus hu6rfanos el llanto.

jOh heroes! mas vosotros

Que fundasteis la patria, ^a qu6 tormentos

No OS condenaba vuestro amor? Congojas,

Dudas, temores, penas, desconfianzas,

Desbaratos del animo, desdenes

Del poderoso; bellas esperanzas

Que nacen, y tan pronto como nacen

Se ven desvanecidas;

Largas noches de insomnio doloroso;

Traicion de los amigos;

Ver del punal alzado entre las sombras .

Relumbrar el relampago, y mil veces

Beber hasta las heces

De ingratitud el ponzonoso acibar,....

Esto sufrio Colon, esto Bolivar.

iMas que si luego el dia

Llega en que, al disipar el sol la bruma,

El inmortal piloto

Ve salir lentamente de la espuma,

Como alza el caliz el fragante loto,
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La americana tierra

Del fondo del Oceano profundo,

Y poder exclamar, ebrio de gozo:

; Gloria al Senor! jHe descubierto wi mundof

jY que cuando Bolivar,

Al traves de los campos de la muerte,

Llega por fin de donde el mar recibe

Al Orinoco en amoroso abrazo,

A la cima en que saca al firmamento

Su frente de granito el Chimborazo;

Y derrama la vista abajo, y mira,

Cual salidas del baratro profundo

,

Cinco grandes naciones,

Y clamar pueda al fin, ebrio de gozo:

/ Gloria al Senor! jHe libertado un mundof

jOh jiibilo! joh placer! ;oh de la pairia

Antiguas fiestas, cuando

De la borrasca la postrera ola

Huyo a perderse en el confin, llevando

La bandera espaiiola!

;Y no nos dividia fiero bando,

Y era uno el pensamiento, uno el destino,

Y unos nuestros altares,

Y nos daba vigor una alma sola!

Entonces los comicios populares

No eran sangrienta lucha 6 fraude artero;

La majestad augusta del Senado

Culto de amor mandaba verdadero,

Y el labrador pacifico vela

De su fatiga el fruto respetado;

La ley amada con amor intenso;

De la Justicia en el altar ardia

En perpetuo holocausto puro incienso;

Formaba una cadena nuestro brazo

Unido a los demas, y en paz profunda

Reposabamos todos complacidos

De la madre comun en el regazo.
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Mas (jdonde ahora tan dichosos dias

De union fraterna y amistad son idos?

(jDonde tantos varones distinguidos

En la sangrienta lid 6 en el consejo?

(iD6 la lanza primera del Apure,

Y el valiente entre todos los valientes?

^Y Sucre d6nde? i Y donde el que la carga

Dio en Ayacuchp intrepido? Seria

Temerario el afan, oh patria mia,

De memorar sus inmortales nombres,

Cuando, luchando de diversos mo.ios,

En la extension inmensa de Colombia,

Si uno el caudillo fue, los heroes todos !

iPasaron los invictos! Su memoria
Para ser inmortal no necesita

Marmoles de Carrara 6 duro bronce

:

Eterna vive en los gloriosos campos

Que consagro el valor; suena en los ecos

De nuestros patrios rios y montanas,

Y en el fiero rugir de los volcanes
;

La refiere en sus paginas la historia

;

Palpita del poeta en las canciones,

Y los vientos la llevan en sus alas

De la tierra a las ultimas regiones.

^Que mas?
j
en el altar culto recibe

Que de los hombres redimidos alzan

A su eximia virtud los corazones

!

jOh! ;reposad en vuestras quietas tumbas,

Augustos padres de la patria mia,

Pues bien lo mereceis! La grande obra

De redencion al fin esta cumplida
;

Y no llegue a turbar vuestro reposo

El tumulto de lucha fratricida.

Hoy a vueslros sepulcros hace sombra
La bandera del iris, enlazada

A la de los castillos y leones

;
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Que el odio no es eterno

En los pobres han:ianos corazones;

Y llego el dia en que la madre Espana

Estrechase a Colombia entre sus brazos,

Depuesta ya la sana
;

No sierya, no senora
;

Libres las dos como las hizo el cielo.

iAh! i'ni como podria

Hallarse la hija siempre separada

Del dulce hogar paterno,

Ni consentir la carinosa madre

Que tal apartamiento fuera eterno?

En esos anos de la ausencia fiera

,

El recuerdo de Espana

Seguianos doquiera.

Todo nos es comiin : su Dios, el nuestro;

La sangre que circula por sus venas

Y el hermoso lenguaje

;

Sus artes, nuestras artes; la armonia

De sus cantos, la nuestra; sus reveses

Nuestros tambien, y nuestras

Las glorias de Bail6n y de Pavia.

Si a veces distraidos

Fijabamos los ojos

A contemplar las hijas de Colombia
;

En el porte elegante,

En el puro perfil de su semblante.

En su mirada ardiente y en el dejo

Meloso de la voz, eran retrato

De sus nobles abuelas;

Copia feliz de gracia soberana,

En que agradablemente se vela

El decoro y nobleza castellana

Y el donaire y la sal de Andalucia

;

Y entonces exclamabamos: Un nombre
Terrible, Espana, tienes; jpero suena

Qu6 dulcemente al corazon del hombre!
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J
Oh! jque esta santa alianza eterna sea,

Y el pendon de Castilla y de Colombia

Unidos siempre el universo vea

!

Y que al j viva Colombia ! que repiten

El aureo Tajo, y Ebro y Manzanares

,

Responda el eco que rodando vaya

Por los tranquilos mares

A la ib^rica playa

De jviva Espana! con que el Ande atruena

El Cauca, el Orinoco, el Magdalena!

LOS COLONOS.

No por florido otero 6 verde riba

A la margen de rio clamoroso,

Cuya onda fugitiva

Entre tupido bosque y fresca grama,

Como formando dialogo quejoso,

De la iirna espumosa se derrama;

Mas envuelto en el denso torbellino

De seco polvo que alza galopando

Mi corcel generoso,

A la ciudad distante me encamino.

jVedla! ;alld estd! Sus blancas, altas torres

Entre espirales de humo se levantan

Sobre los rojos techos,

Y raros grupos de drboles a trechos

Alzan por cima su grenuda copa.

jOid! el murmurar del pueblo llega

Al acercarnos mas, cual voz de un ri'o

Que despenado de la sierra baja,

Y los penascos con su espuma arropa

Y en altos tumbos fiero se desgaja.

De caballos el trote,

Y el chirriar de los carros en las guijas

,

Y el trdfago de gentes afanadas
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Sordamente resuena,

Y hierve la ciudad como si fuese

De los hombres anchisima colmena.

jMas no fue siempre asil Mi fantasia

A la pasada edad tornando el vuelo,

Se place en contemplar la dulce patria

De su oriente pacifico en el dia.

Donde hoy, bajo la cupula que al cielo

Se yerge de basilica suntuosa,

El altar santo queda,

Con el cefiro manso una arboleda

De robles seculares se mecia;

Y aquel otero alia, de donde corre

Primero, rotas penas quebrantando,

De linfas claras resonante rio,

De cabanas de balago cubiertas

Era entonces un pobre caserio.

iY en que lugar al aire abierto un dia

La redentora cruz se alzo primero?

El escuadron conquistador la frente

Humillado inclinaba,

Mientras la muisca gente

Viendo rendir el formidable acero

Que desquicio su antigua monarquia

Llena de mudo asombro se extasiaba.

jOh! jven conmigo, antigua amiga mia,

Musa! que no quemaste un solo grano

De incienso nunca ante ningun tirano;

Tii que arrojas coronas enlazadas

Con ramas de laurel que jamas muere

Para cenir la sien, no del guerrero

Que se alza, lidia y triunfa,

Y cual tormenta que pasando asuela,

Dejando en pos de si tristes despojos,

Mas la frente del util ciudadano

Que primero este campo hizo fecundo
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Sembrando en la era el extranjero grano;

Del cenobita impavido que al centre

Penetro del desierto mas profundo,

Y a la vida social al indio errante

Redujo del amor con suave mano;

Y del que pan y regalado lecho

Dio carinoso al desvalido infante.

jOid como resuena

Adentro la montana con los golpes

Del hacha! Ya en la loma mas distante

Prende voraz el fuego,

Y el humo azul camina lentamente;

Mas se derrama luego

Per los collados todos;

Y el aguila imperial, alipotente,

Fija la vista al sol, alza su vuelo,

Y se pierde en las nubes arrolladas

En la regi6n esplendida del cielo.

Y mirad mas aca cual va inclinado

Bajo el fecundo arado

El toro, padre de la grey; el seno

Da la tierra rompiendose negrea,

Y la que antes espada destructora

Resplandecio ominosa en la pelea,

Ora en reja cambiada

Entre los grandes surcos centellea;

Y ese que, hoy labrador, ayer guerrero,

El mar cruzo trayendo el rubio grano

Que derramado en la era

Dara abundancia d la colonia entera,

Despues vera doblandose a los soplos

Del favonio siiave

La fragil cafia con la espiga grave

;

Otro la carga llevara al molino,

Y entre el fragor del agua despenada,

En el estrecho cauce atormentada

Do se cambia en espuma cristalina,
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Recogerd, saltando en leves ondas,

El bianco rio de menuda harina.

Ya que musa servil loores canta

Al guerrero que al mundo en sangre tine

y la corona a la virtud debida

Doblando la rodilla humilde cine;

J
Musa mia! levanta

De 6stos los nombres sin culpable miedo,

Y mi patria no ignore

Que el inmenso bien debe

A Briceno y a Aguayo y a Acevedo.

Y de prez no menor dignos se hicieron

Para ilustrar su nombre

,

Aquellos espanoles que trajeron

Los animales utiles al hombre.

Junto al hogar medio apagado yace

Adormido el lebrel de noble raza:

Mas oiga el eco gemebundo apenas

De la armoniosa trompa de la caza,

Y ver^islo partir. La tierra toca

El delicado muso, alarga el cuello,

Y, cual la flecha que silbando rasa,

Con vivisimos saltos atraviesa

Tras la timida corza 6 suelta liebre

El llano, el bosque, el rio, la alta roca

Hasta que al fin la presa

Vencida rinde y barbaro apedaza.

jCon qu6 estupido pasmo no veria

El indio inculto por la vez primera

El altivo corcel! No de la trompa
El ronco son espera;

La leve oreja tiende

Y el fdcil cuello enarca

Al rumor de los cdfiros de Mayo,
Y fogoso, impaciente se enarmona

;

Siibito fuego su pupila enciende,

Dejando ver de su ojo todo el bianco,
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Atras echa la crin en ondas sueltas

Sobre el tremulo flanco

,

Y libre del ronzal que lo aprisiona

Vuela en el campo abierto

;

Traspasa el seco erial, solo y desierto,

Con duro casco el pedregal trillando

;

6 para en alta loma

Y suelta su relincho sonoroso

Si ote6 la yeguada desde lejos
;

6 d la orilla del rio espac'ioso

Tranquilo al ruido va del agua mansa,.

Con las brisas del monte jugueteando,

Por la alta grama de la fertil vega

Que nuestro patrio Sogamoso riega.

Mas icual fue la espanola

(Pues mujer debio ser sensible y bella)

Que. cual triste recuerdo

De patria ausente 6 fiinebres amores,

Pasando i la comarca

De la extensa y feliz Cundinamarca

Trajo consigo el germen de las flores?

D^benla nuestros prados y pensiles

Verse alfombrados de las nuevas rosas

Cuando en el cielo rien los abriles
;

Y el clavel salpicado

Con el miirice tirio

La altiva copa alzar en frdgil ramo,

Y su manto ostentar , mas esplendente

Que los del mismo Salomon, el lirioj

Y la albahaca, del hogar amiga,

Que crece sin fatiga
,

Con su aroma empapar todo el ambiente.

Rasgando el aire mudo,

Cuando apunta la luz del nuevo dia,

No bajara quejoso el son agudo

De la campana desde excelsa torre

A celebrar las glorias de Maria
;
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Mas del pajizo alar de la cabana

Saldra el clangor cual de clarin sonoro

Del gallo vigilante,

Que salude el lucero de la aurora,

Que sube por el eter rutilante

Tinendose del sol con la luz de oro;

Y verase despuds como a la turba

Que su serrallo numeroso puebla,

Con voz amante llama

A recoger el derramado grano

Del rubio trigo entre la verde grama.

Como despues que el labrador recoge

En la espaciosa troje

Los frutos que le dio provide el cielo,

De las chisgas el pueblo numeroso

,

En alas de los cefiros traido,

Cual en un gran palacio prevenido

Por el Dios bondadoso,

Sobre un arbol copudo abate el vuelo.

Debajo de la tribu desparece

De repente el follaje; el arbol brilla

Como Una grande cupula de oro,

Y de tanta avecilla

No cesa un punto el gorjear sonoro :

Asi de la Mision todos los niftos

Cuando oyen la sonora campanilla

,

Corren en torno de la cruz que arranca

Enhiesta al aire y cercan al anciano,

Que entre tantas cabezas infantiles

Descuella alii con su cabeza blanca.

jOh! ni Platon, ni Socrates, famosos

En los anales del saber, supieron

Tras largos anos de velar contino

Lo que estos pobres ninos, candorosos,

De los tremulos labios del anciano,

Al pie del leno rustico aprendieron.

No es bastante al ardor que el pecho inflama

De los Santos discipulos de Cristo



— 167 —

Una sola region y un solo clima.

Ellos ir^n de amor la pura llama

A prender en el pecho del salvaje,

A par las artes de la paz mostrando,

Al suelo donde Arauca se derrama

Y el Meta, y Casanare y raudo Upia,

La inmensa soledad fertilizando.

Subiran a la cumbre siempre yerta,

Trono de la borrasca asordadora

,

Y oirdn por fin el cantico sonando

En loor de la Cruz reparadora,

En cuantas son las lenguas,

Por cuantas son las tribus que mi patria

Pueblan del Occidente hasta la Aurora.

Y no desmayara su ardiente celo,

Porque despues de alzar templos suntuosos

A nuestro Padre Dios que esta en el cielo,

Al enferrao abriran quietos asilos,

Daran madre i. los huerfanos

Y bendecido lecho a los ancianos,

Donde al fin puedan expirar tranquilos.

jY es poco aun! En su incansable anhelo

Por anunciar la vida 4 las naciones,

Quieren centuplicar la voz divina,

Fijando su fugaz e instable vuelo;

Y el arbol de la ciencia,

Que es bien a un tiempo y mal, y vida y muerte,

Que encontro Guttenberg, ellos plantaron,

Antes que otro, en la tierra granadina.

jOh! jdadme frescas palmas

Con que tejer coronas

Que ornen la sien del vencedor! jOh! jdadme

La lira de grandilocuos concentos

Para cantar sus ignorados nombres;

Y en alas de los cefiros llevados

De la tierra A los climas apartados,
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Sean amor y orgullo de los hombres!

jA todo bien tribute de alabanzal

J
A toda noble inspiracion un canto!

Lo mismo al que confiando su fortuna

A frdgil tabla y a delgado lino

Al Oceano fervido se lanza

Hallando de la America el camino,

Que al que rasgando el florecido manto
De la tierra el arado uso primero:

jA todo bien tributo de alabanza!

jA toda noble inspiracion un canto!

VASCO NUNEZ DE BALBOA.

Hay un intimo gozo y un contento

En vagar por las selvas primitivas,

O con la luz de perla de la aurora,

O por la tarde cuando el sol declina.

Gime el desierto con su voz augusta;

Entre el Canaveral suena la brisa,

Y se oye lejos el mugido ronco

Del toro, padre de la grey tardia,

Que al redil se recoge lentamente

A la hora vespertina.

Desde nino gustome ver la luna

Lentamente cruzar el firmamento,

Como una nave Candida, impelida

Sobre iirnas de nacar por el cierzo.

jCuantas veces pasada la tormenta,

Desde elevada torre, vi los cielos

Recobrar su esplendor, mientras alzaban

Los arboles doblados por el viento

Sus ramos empapados con la Uuvia

Y de fragancia llenos!
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Recorri las sabanas solitarias

Sobre corcel inddmito y fogoso

,

Veloz como el relampago , revuelto

En densa nube de menudo polvo.

Dasalado salvaba los torrentes

,

Que rebramaban con acento ronco,

Y trepaba a la cumbre de los monies

,

Y miraba ocultarse poco a poco

El bello sol del tropico en su tumba

De purpura y de ore.

Y tambidn me he sentado pensativo

A par de melancoUco sepulcro

,

Y he visto d la abubilla solitaria

Volar sobre las cruces de los tumulos.

He sentido rodar la secas hojas

Con sordo y melaacolico murmuUo,

Y vi la espina alzar sus corvos ramos

Abrazando las tumbas, y del buho

Escuche, que se queja entre la sombra,

El eco gemebundo.

Me he sentado d la margen de un gran lago

Siguiendo el curso vario de las ondas,

Que acompasadas baten en la orilla

La suelta arena y las silvestres ovas.

Y he mirado en silencio y distraido,

En la opuesta ribera, alzar la corza

Su enramada cabeza, y a las garzas

Atravesar el lago majestuosas,

Olvidando las penas de mi vida,

En tu margen, oh Tota.

Y al borde de tu horrible precipicio

Me he sentado tambien, oh Tequendama,

Y escuch6 con delicia el gran estruendo

Que hacen en la voragine las aguas:

Imagen de la vida de los hombres

Oue d hundirse van en tumba solitaria
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Para volar despu6s a otras regiones

,

Cual las fugaces nubes que se alzan,

Y brillar, como brillan por tu frente,

Iris de corvas alas I

Mas si naturaleza en tantas formas

Su original belleza nos ofrece,

Ya entre los bosques al caer la tarde,

Ya en las quejas del rapido torrente,

Ya en la luz de la luna solitaria

Que en los antiguos arboles se cierne,

i
Cuan terrifica y grande no se muestra

Dentro del corazon del hombre debil

!

i
Qu6 cuadros en sus paginas la historia

Nos hace ver presentes

!

iQue abismo el coraz6n con sus pasiones,

Sus mentirosas glorias y sus males!

Jam^s se oyo rugir con mayor fuerza

El ala de los recios huracanes,

Cuando en medrosa noche hundiendo el dia

La extensa soledad airados barren,

i
Ay del pobre mortal que solo a solo,

Como Jacob, batalla con el angel

!

jFeliz al menos al cerrar los ojos.

Si victorioso cae

!

Mas la historia no pinta su miseria,

Ni su interior afan, ni su martirio;

No recuerda su Uanto solitario,

No rasga el velo a su interior abismo.

jEl hombre es una ruina, mas sombria

Que las de Babilonia y las de Tiro;

Campo inmenso, cubierto de cenizas,

Por tempest uosos abregos barrido,

En que el viajero no halla ni una piedra,

Ni un nombre en ella escrito!

Ved a Nunez Balboa abrirse campo
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A pesar de la suerte y de los hombres,

Hasta subir al templo de la fama

Y grabar triunfador en el su nombre.

De en medio de las filas populates

Se alzo intrepido; asi desde los montes

Se lanza a la region de las tormentas

El aguila con vuelos vencedores,

Dejando atras la nube en cuyas alas

Airado el rayo corre.

Su valor es su alcurnia esclarecida

,

Su espada es el blason de su nobleza

:

De unos pocos soldados rodeado

,

Confiando solo en su feliz estrella,

Puesto el oido al canto de la fama

Que a rematar lo impele la alta empresa,

En los bosques del Istmo, donde nunca

Hombre civilizado puso huella,

A abrir paso al comercio y i las artes,

Impivido penetra.

iQu6 eran ante su pecho de diamante

Sierras bravias, soledad temible,

Naturaleza virgen en que sacan

En confusion a la region sublime

Sus elegantes copas las palmeras,

Los corpulentos cauchos y los dindes;

Mientras entre el jaral inextricable

Tienden sus brazos los silvestres mimbres,

Formando una muralla que los rayos

Del sol nunca recibe?

iNi qu6 mella en su pecho berroqueno

Pueden hacer los desiguales saltos

Del chacal carnicero, ni el aspecto

De la serpiente rapida, ni el dardo

Del salvaje, habitante de los bosques?

Tal parece que el cielo le ha formado

De otra naturaleza, dandole alma
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Dura como el acero 6 como el marmol,

Criandolo en la escuela de las penas

Y los duros trabajos.

i
Vedlo! impavido trepa el agrio monte

Que sirve de barrera a entrambos mares,

Abriendose camino victorioso

Por medio de la selva inextricable.

Ya no se oye el murmuUo de las olas,

Ya no se siente el cefiro siiave,

Ya no se ven las purpurinas flores

Sus perfumadas copas dar al aire,

Ya no se ve a los pajaros cantores

Dar sus vuelos fugaces.

Una naturaleza mas augusta

Grandes cuadros presenta ante los ojos.

Barre fuerte huracan aquellas sierras,

Zumbando airado en los desnudos troncos

;

Saltan en blanca espuma de las rocas

Puros y cristalinos los arroyos

:

Alli crecen el musgo y los helechos

Y la espelecia de amarillos copos
;

Y el gavilan que habita entre las pefias

Pasa volando solo.

Pero el color del cielo es exquisito

,

Puro y azul, sereno y transparente,

Como brillantes son los suenos gratos

En que su alma magnanima se mece.

Delante va del escuadron pequeno

Con paso firme, con serena frente,

Cual el bridon lozano en la yeguada

Primero a los obstaculos se ofrece,

Y alzando airoso la cabeza, corre

Y a un lado y a otro vuelve.

Subio al fin a la cumbre de los Andes,

Y i. bajar empezo la alegre tropa
;
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Y a internarse volvieron en los montes

,

Y d caminar bajo la espesa sombra

De drboles seculares; y volvieron

El arrullo d escuchar de las palomas,

Y a romper con la espada las lianas,

Y a oir de lejos el ruido de las ondas,

Mas ondas de otro mar que iba buscando

Vasco Nunez Balboa.

Y sube i alto penon , d cuya planta

Murmura con amor la onda marina,

Y de repente con asombro y gozo

El mar del Sur por vez primera mira.

Desplomaronse languidos sus brazos

;

Dobl6 ante tanta gloria la rodilla,

Y mojaron su faz regocijada

Lagrimas inefables de alegria,

Y su pecho, formado por la gloria,

Con la gloria pal pita.

jOh generosa edad de fe sincera,

Si afeada por crimenes atroces;

En que por Dios y por su rey cumplian

Tanta hazana inmortal los espanoles

!

El canto de alabanza acompanaban
A toda heroica accion aquellos hombres,

Y al Senor humildosos referian

El 6xito feliz de sus acciones.

Puesto en pie Vasco Nunez , a su tropa

Dirigia estas voces:

^jVenid d contemplar, amigos mios,

El blason inmortal de vuestra fama!

jVed ese mar inmenso y apacible

Que venimos buscando, cual dilata

Hasta el confin del mundo postrimero

Sus ondas bellas que la vista encantan!

jEstd abierta la puerta que tenia

Esta region del mundo separada!
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jYo tomo posesion del Oceano

Por mi augusto monarca!»

Esto dijo, y desciende espada en mano,

Y a poco ya mojaban sus rodillas

Las aguas de la mar. La mar entonces

Como un espejo inmenso relucia;

Y un himno de contento de sus ondas

Sonando a la region lejana iba,

Que ve las altas torres elevarse

Bajo el cielo purisimo de Lima,

Y a las regiones ultimas, desiertas

Que Magallanes via.

Muchas islas, cual biicaros de flores,

Flotando en esas aguas ve Balboa,

Y las visita sobre fragil balsa

Que de silvestre junco y ramas forma.

Sacan las Hijas de la mar cerulea

La blanca frente coronada de ovas,

Y le ofrendan las perlas exquisitas,

Espuma de la mar cuajada en gotas:

De amor y admiracion debil tribute

A empresa tan heroica.

Y volo el tiempo
, y en su curso trajo

Un hombre audaz, espiritu sublime,

Que asciende a esa atalaya de la tierra,

Toma la clava ponderosa, y dice:

«Yo romper^ la roca formidable

Que el comercio del mundo hasta ahora impide;

Y juntando de un mar y otro las olas,

A las naves dare trdnsito libre,

Haciendo verdaderas las hazanas

Del fabuloso Alcides.

»iY que! ino puedo yo romper el muro
Que cerraba las puertas del Oriente,

Obra en que desmayaron del Egipto,
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Sin alcanzarla, los soberbios reyes?»

— jTriunfa, pues, oh magnanimo! jLa gloria

Coronas trenza ya para tus sienes:

Tu obra bendice Dios; y los poetas

Cantan ya en tu loor himnos celestes,

Y tu nombre, Lesseps, y el de Balboa

Juntos iran a las remotas gentesi

LA GOAJIRA.

A LAS MADRES COLOMBIANAS.

Cuando el sol de los tropicos se lanza

En el espacio concavo del cielo,

Cual gigante que empieza su carrera,

En or'iambar baiia la primera

Una bella region que el mar azota

Que ultimo vio Colon, y el que estremece

La regalada brisa

Que en Paria hermosa los palmeros mece.

Alii, al Poniente, en la region suprema,

Cual los rayos del sol reverberantes,

Cual limpidos diamantes,

De la sierra en la cima resplandece

De granito inmortal la gran diadema.

Soledad deleitosa, fiel remedo

Que ha quedado en la tierra

Del primitivo eden; donde las aguas,

La luz, y el cielo, y las espesas sombras

Del bosque secular, y los riiidos

De blandas ondas y sonoro viento

Se hallan en armonia

,

Y son musica grata a los oidos,

Descanso al pensamiento,

Paz a la alma, a la mente poesia.
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Es la regi6n goajira,

Donde naturaleza abrio la mano,

Y prodiga vertio de su tesoro

Flores y frutos
,
y esmeraldas

, y oro

,

Y hermosura y placer ; A la que abraza

Enamorado el fervido Oceano

De blandas ondas al rumor sonoro

;

Donde es divino el cielo que se mira

Enciraa sonreir claro y sereno,

Y regalada el aura que respira,

Pura y vital, regocijado el seno.

Para el hijo de aquellas soledades

Del alta sierra en albos grumos baja

El afanoso rio que, entoldado

Por arboles que vencen las edades

,

Roto entre el penascal gime y borbota.

Para el amante cuaja

En la ceriilea caja

,

Que guarda el mar en su profundo seno,

Carabiada en perla transparente gota.

Y cuando el cielo inundan los raudales

De santa luz con que el Oriente brilla,

Despierta para el el almo coro

,

En el que oir se deja,

Como reclamo de amorosa queja,

La vencedora voz de sus turpiales,

Entre las mil de inniimera avecilla;

Y hac3 para el volar en el ambiente

La fragancia que guarda

En sus nectarios de oro

La trepante, aromatica vainilla.

I Y hoy esa tierra esti. muda y oculta

!

jY hoy nadie traspasar sus lindes osa!

I Y hoy esa raza que la puebla, vive

Como las fieras; y ni luz, ni ciencia,

Ni salud, ni verdad, nada recibe

!
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i
Y esa region es tierra colombiana

!

jY el viajero que surca el mar Caribe,

Y el que de Paria el literal azota,

Se pregunta asombrado

C6mo el patrio pendon no en ella flota!

^Hijos no son acaso tambien esos

De la patria comiin? ^pues como yacen

En abandono tal?—Mas de repente

Oigo una voz de luto y de querella,

Y se ofrece a mis ojos

La madre goajira enhiesta y bella.

Por sus hombros y cuello

Baja suelto el undivago cabello

Las formas a velar frescas y puras

De su seno fecundo,

Muy mas que el de Cibeles, la gran diosa

Que nos fingio la Grecia

Hija del cielo y de Saturno esposa.

La languidez de su hiimeda mirada,

Como la del que ha llorado amargamente,
Contrasta con la fiinebre sonrisa

Que vaga por su boca delicada.

Tal sobre el c6sped que una tumba arropa

Se balancea al soplo de la brisa

De una silvestre flor la bella copa.

«iAy! ;ay de mi infelice!

Con amargura dice,

^Que me ha valido ser del alifib cielo

Favorecida tanto,

Si mis hijos consumen sin consuelo

Su iniitil vida en el error y el llanto?

Unas veces con pie vagan incierto

Por la espesura de la selva umbrosa
O la ribera del sonante rio,

Y otras las grandes pampas del desierto,

Rdpidos cual relampago, atraviesan

Sobre corcel indomito y bravi'o
;
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,

En el arco apoyados, largas horas

Pasan meditabundos

Contemplando la mar que arrastra airada ,

De sus ondas gravisimas el roUo

A romperse con ecos gemebundos.

»;Ay! y yo misma atravesar he visto

Los senos de este pielago profundos

A velas desplegadas una nave

En una de esas fue do aqui aportaron

En los antiguos dias

Los humildes discipulos de Cristo
;

Los que con sus palabras de amor suave

De la salud la senda nos mostraron.

Hoy, como siempre, miro

Nayes y naves desfilar veloces

:

Y hoy, como siempre, en vano yo suspiro •

Y en vano lanzo mis dolientes voces.

jVosotros, jay! los que os llamais cristianos,

Los que os llamais del desgraciado hermanos,

Dad un altar al infeliz goajiro

!

»La nave que ahora pasa y desparece

En el limite combo de los mares,

Lleva tal yez los santos misioneros

Que van a alzar en la ultima Oceania

Al verdadero Dios templo y altares.

Y el que llega a estas playas,

Mercader sin entranas, en retorno

Del saludable balsamo y las perlas,

Y del oro nativo y plumas gayas,

Nos brinda armas mortiferas, y en copas

En que el licor chispea, alegre vierte

El sueno del espiritu y la" muerte.

jY veis vosotros esto, y los atroces

Dolores en que expiro,

Y no atendeis a mis dolientes voces

!

^Y todavia os llamareis cristianos?
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I Direis que sois del desgraciado hermanos?

;Tened piedad del trance en que me miro,

Dando an altar al infeliz goajiro

!

»Todavia en el fondo de las selvas

Al extraviado cazador admira

Hallar las ruinas del altar sagrado

De la antigua mision: palmas y dindes

Entre las rotas piedras han brotado,

Y la zarza derrama sus festones

De la cruz en un brazo destrozado.

»iVenid! mano leal y facil senda

El goajiro os dara , tan fiel amigo
Cuan fatal enemigo en la contienda.

Talad los bosques : surque el pino leve

El mar, y la riqueza de mi seno

A las regiones mas remotas lleve.

Abrid , abrid los puertos
;

Trazad caminos y fundad ciudades;

Cambiad en poblaciones los desiertos:

jAy! y en retorno de riqueza tanta,

Concededme los bienes a que aspiro:

jDadle donde adorar una ara santa,

Y una patria que amar, dad al goajiro!

»Y vosotras, oh madres colombianas,

Mirad mis pobres hijos

No derramo la piidica azucena

La nieve por su faz, ni sus cabellos

Bajan hasta su cuello en ondas de oro

;

Mas mirad de sus ojos los destellos,

Y sus labios rientes

Que dejan ver, iguales cual las horas,

Entre el rojo coral los blancos dientes

Su madre soy, y me parecen bellos.

Por amor de los vuestros tan hermosos,

Y junto de vosotras tan dichosos,

jTened piedad compadecidas de ellos !
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jSi una Idgrima sola, si un suspiro

Os merecen sus hados inhumanos,

Dardn vuestros esposos,

Que se precian de hidalgos y cristianos,

Patria y altar al infeliz goajiro!*

BOYACA.

Yo contempl6 con pasmo religioso

Alzarse el sol ardiendo en vivo lampo,

Una vez y otra vez resplandeciente,

jFamoso Boyacd! sobre tu campo.

Ya los ecos salvajes

De tu colina bella

No repiten del bronce el estampido:

Ya de tu antigua gloria en ti no hay huella;

Y aqui se dieron cita

Dos pueblos valerosos

A definir una mortal querella;

Y este es el mismo rio que, engrosado

De las tormentas con las turbias aguas,

Sobre la roca solitaria espuma,

Donde enlazados en abrazo odioso

En la ultima agonia

Los cuerpos de los fuertes campeones

Arrastro confundidos aquel dia.

No hay tumulos aqui, no hay inscripciones

Que conmemoren tan heroicos hechos.

Las cruces de madera

Con que la religion honro las tumbas

Cayeron; ahora extienden los helechr s

Tan solo aqui su movediza copa,

Y pasta mi corcel la verde grama

Que de los bravos el sepulcro arropa:

Y aqui, de noche, los labriegos oyen

Suspiros en el viento

,

Tropeles de caballos desbocados
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Y el retintin de aceros que se chocan,

Cuando se pone la menguada luna

Entre las negras nubes de Occidente,

Y el can ladra a las sombras tristemente.

Los Alpes gigantescos, la barrera

Que entre los pueblos asento el Eterno,

No atajaron el paso al fiero Anibal,

En Trasimeno vencedor y en Canas,

Ni al gran Napoleon para cenirse

De Marengo los lauros

En las Campinas fertiles romanas.

Callense estas empresas generosas;

Que aqui hay mayor virtud y hechos mas grandes;

Ccmo a la cima de los Alpes vence

La excelsitud enorme de los Andes.

Desde donde el Apure al Orinoco

Con ronco estruendo su raudal tributa,

Hasta donde los Andes su cabeza

Alzan orlada de perpetua nieve;

Llanos inmensos, caudalosos rios,

Soledad espantosa atravesando,

Bolivar salva, al espanol buscando.

No el cielo, triste con el largo invierno,

Que torna en mar inmenso las sabanas;

No la inclemente tierra , en que del tigre

Solo se ven las huellas,

A Bolivar detienen: marcha, abajo

Quedan los llanos; marcha, y a la cumbre

Trepa de los gigantes de la tierra,

Y pisa al fin la uberrima comarca

De la bella y feliz Cundinamarca.

Cual tempestad horrenda que camina

Cubriendo con sus alas pavorosas

Monte y valle, poblados y colina;

La obscuridad y el miedo la preceden

,
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El exterminio y muerte van con ella

;

Sopla abrasando el huracdn; se raja

La obscura nube donde duerme el rayo,

Y en angulos de fuego corre y baja;

Retumba rimbonibando el ronco trueno

Y de la tierra se estremece el seno:

Asi Bolivar llega
, y se presenta

A la contraria hueste de improviso,

Que, asombrada, la fuga en vano intenta.

El h^roe, como el iguila, sedienta

De sangre y de furor llena y de rabia,

Que por doquier su presa enhambrecida

Sigue sin darle punto de respiro,

Cierra las sendas a cobarde huida.

Y se traba la lid: la muerte cruda

En ambos campos pasa la hoz aguda

Inmolando cien victimas y ciento
;

Y cuando en el hervor de la pelea,

El tronar del canon cesa un momento,

De los heridos se oye la alarida

Con triste guaya ensordeciendo el viento,

O la voz de Bolivar conocida

Que al combatiente infunde nuevo aliento.

El sol que en la mitad de su carrera

Vio empezar el combate,

De purpura riquisima en el velo

Que en el portico ti^ndese del cielo

Ya con menos fulgor la frente abate

;

Y la mortal contienda acaba solo

Cuando llega la noche, y las estrellas

Con su luz celestial banan el polo.

[Oh! [que espl6ndido triunfo! jCuantas veces

Cuando el h6roe magnanimo,
En las noches sin sueno,

Solitario en su tienda se sentaba

Y el pensamiento inquieto revolvia

Al tiempo irrevocable,
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Las inmortales hijas de su gloria,

—Ayacucho, y Junin y Carabobo —
Radiosas desfilar ante el veia

:

Cual Boyaca ninguna

Entre tanta victoria;

Que asi pierden su brillo las estrellas

Cuando aparece la fulgente luna.

Se figuraba entonce estar oyendo

El eco del clarin entre el redoble

Del atambor guerrero y las descargas
;

Del canon el estruendo,

Los gritos de victoria, los quejidos

Del soldado muriendo,

Y el alto relinchar de los caballos

Que sin dueiio en el campo vagueaban
;

Y ver el fiamear de las banderas,

Y el brillo de la armas refulgente,

Y las nubes de humo
A nueva vida entonces renacia

Su corazon de penas expirante,

Cual cobra su esplendor por un momento
Lampara moribunda

Cuando sopla una rafaga de viento.

Es de inmortalidad el aura santa

Que de otros mundos a nosotros viene,

Que nuestro pobre corazon inunda

De paz, que en el martirio nos sostiene

Y a regiones de gloria nos levanta.

jTodo paso! Mas cierto

Que tal virtud, valor y patriotism©

Mejor corona y premio merecian.

jPatria! tu mandas el deber severo,

Sin prometer el canto de la fama

Ni el honor del sepulcro postrimero.

(Regocijate ya! Los clarcs nombres

De tus hijos , a par pueden oirse

De los que fueron prez de otras edades,
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Mas semidioses que hombres,

Camilos, y Leonidas, y Milciades.

Mas si tales la suerte y los destines

De nuestra raza son; y si el torrente

Del tiempo en sus revueltos torbellinos

Consigo arrastra a una

De los mortales glorias y fortuna

,

Quedan con todo nombres

Que eternos viviran entre las gentes
;

Y el tuyo jBoyaca! fu6 consagrado

A la inmortalidad en el gran dia

En que Bolivar desnudo su espada

En tu glorioso campo,

Y disipo con victorioso lampo

De esclavitud la centenaria niebla

En que Colombia misera yacia.

jOh Boyaca! [Tii testimonio vivo

Eres de esta verdad asombradora!

Vives; mas solo reina en tu colina

El silencio sublime

De augusta mejestad; si el viento gime,

Solo la voz del rio aduladora

Lleva , 6 la del cansado peregrino

Que canta—y no a tu gloria, que el ignora-

Por consolar la pena del camino.

AL TEQUENDAMA.

Oir ansie tu trueno majestuoso,

jTremendo Tequendama! ansi6 sentarme

A orillas de tu abismo pavoroso,

Teniendo por dosel de parda nube

El penacho que se alza por tu frente,

Que, cual el polvo de la lid ardiente,

En confundidos torbellinos sube.
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Quise tambien mezclar mi acento debil

Al grande acento de tus muchas aguas,

Y, respirando el aire de tu gloria,

Ensalzarte tambien con voz ferviente,

Mi lira haciendo digna de memoria,
Y arrojarla despues a tu corriente.

Heme aqui contempUndote anhelante,

Suspense de tu abismo:

Mi alma atonita, absorta, confundida

Con tan grande impresion te sigue ansiosa

En tu glorioso vuelo,

Y al querer comprenderte desfallece

De tanta fuerza y majestad vencida.

Tu voz es cual la voz de un Dios que pasma
De asombro y de terror a las naciones

;

Cual rimbomba el caiion de la pelea,

Y anuncia asi de lejos al viajero

La horrida majestad que te rodea.

Los ecos ensordecen y se cansan

De repetir la horrisona armonia

Que de ti suena en torno

Cual si fueran los himnos de un triunfo

Lleno de pompa y belica armonia.

El aguila asustada alza sus vuelos

Por el eter brillante a las montanas
Donde Chilian hambrientos sus hijuelos.

Manso y tranquilo y sosegado corre

Lleno de majestad
, y de repente

Cual dragon infernal alza la frente,

Sacude enfurecido

Las vedijudas grenas,

Se asoma al borde del abismo, y brama,

Y se lanza iracundo

De un abismo a otro abismo mas profundo
l\n sab mas lumbrosas de alba espuma,
A ser despedazado entre las penas.
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La roca al golpe gime
;

Hierve la onda atormentada y gira,

Se rompe, se revuelve, se comprime

Con clamoroso y desigual estruendo,

O como quien se queja y quien suspira,

Y como el humo de una gran hoguera

A torbellinos al oHmpo sube

De clara niebla en argentada nube;

Y el poderoso acero

De soledad en soledad, de un monte

A un monte mas lejano, lleva el viento.

El angel guardador de tus raudales

Aqui, de tarde, a contemplarte viene,

Y en ese altar de piedra que se avanza

Lleno de algas, de espuma zarpeado,

Se sienta, el ruido de tu choque oyendo.

Su cabeza dej uncos ven cenida

Y de silvestres ovas,

Y su capa de purpura tenida,

Los montaneses, y oyen el concierto

De su laiid divino, al brillo incierto

De la palida luna

Cuando en silencio esta todo el desierto.

jProdigio del Creador! joh! jnada falta

A tu gloria! Pictorico horizonte

Delante se abre; antiguos como el mundo
Los arboles se elevan en tu monte

;

Solemnes armonias

Resuenan en tu seno ancho y profundo

:

Flores, aromas, luz y movimiento

;

Aire esencial de vida en cada aliento;

Un cielo claro encima,

Como el alma de un nino, ven los ojos;

Y por diadema para ornar tu frente

Iris de oro, de purpura y diamantes

Se cruzan sobre ti reverberantes.
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Mas (idonde estan, oh rio, aquellos pueblos

De esta region antiguos moradores ?

iQue se hicieron los Zipas triunfadores

Que se sentaban sobre el trono de oro,

Y que padres mas bien que augustos reyes,

Con amor sonfiendo y frente leda,

De dulce paz dictando iguales leyes,

Cual se gobierna una familia, al pueblo

Con el cayado patriarcal guiaban

Cual con riendas de seda?

(jEn donde el templo en laminas de oro

Resplandeciente al sol? iA que comarca

Trasladaron las aras en que ardia

El aroma suavisimo, entre el coro

De virginales voces noche y dia?

£D6nde Aquimfn? ^el Bogota? lel Tundama?

^ Adonde el santo Sugamuxi, adonde?

Tu trueno asordador, como un lamento,

Es la voz sola que a mi voz responde.

jPobres indios, abyectos, decaidos

Del vigor varonil, desheredados

De este tan bello y tan fecundo suelo,

Vosotros no pose^is de vuestra patria

Sino el dulce aire y el brillante cielo,

O una heredad cortisima! El arado

Rompe la tierra y de las tumbas saca

Los idolos pequenos, confundidos

Con el polvo sagrado

De un sacerdote, un Zipa, un rey de Iraca.

Como se avanzan a este abismo obscuro

Y en el se pierden las pesadas ondas,

Asi su pobre raza desparece:

Parte cayo bajo el acero duro

De los conquistadores; en los hierros,

En infectas prisiones y sombrias

Se marchito su juventud lozana
;
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Con sangre de verdugos confundida

i
Nacion ayer, no existira maiiana!

\Y este rio caudal sigue corriendo

Como corrio desde la edad antigua!

i
Y el trueno aterrador que estoy oyendo,

Sonaba entonces como suena ahora,

Duro, rabioso, asordador, tremendo,

Como una eternidad devoradora,

Y sonara cuando al sepulcro caiga

Este hombre obscure, debil, ignorado

Que oyendolo a su borde esta sentado!

; Oh ! jque objetos ! jel hombre y Tequendama

!

i
El hombre sin poder, pincel ni acento

Con que pmtar lo que su mente inflama,

Que ayer nacido, vivira un momento,
Y manana en el polvo del sepulcro

De su vivir se apagara la llama

!

jY esta tremenda catarata, eterna,

Con esa voz cual la de mil tambores,

Cual ruido estrepitoso

De cien y cien caballos triunfadores

En el afan de una total derrota;

Y ese hervir fragoroso, inextinguible,

Y esa su roca, firme, estable, inmota,

Que alcanzara a los anos de los anos

Y del mundo a la edad la mas remota!

jCalma un momento el torbellino raudo

En que ruedas, oh rio, al ciego abismo,

Y ese fragor y la explosion del trueno!

jDisipa el pabellon de negra nube

Que cada instante de tu lecho sube

Para velar tu majestad! Mi alma,

Mis deslumbrados ojos, mis oidos

Sordos ya con el ruido de tus aguas,

Anhelan contemplarte un solo instante
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Y dejarte despii6s agradecidos!

Porque tu vista bella

Asombro, pasmo, horror sublime inspira,

Y de verdad severa leccion grande

Deja en la mente con profunda huella.

Aire de gloria y de virtud respira

El hombre en ti, capaz de mas se siente:

De legar a los siglos su memoria,

De ser un h6roe, un santo 6 un poeta

;

Y sacar de su lira

Un son tan armonioso y tan sublime

Como el iris que brilla por tu frente,

Como el eco de triunfo que en ti gime.

GALILEO.

En alta torre alzado, en noche umbria,

EI ojo armado de su activo lente

,

Revuelta a Venus la serena frente,

A Galileo absorto se veia.

El astro en tanto en su orbita corria

De vivisima luz entre un torrente,

Y el viejo, en su balanza omnipotente,

Su volumen y fuerza audaz media.

Los angeles del cielo que lo vieron

Del planeta seguir las claras huellas,

Por un simple mortal no lo tuvieron;

Y el doblo su rodilla a las estrellas,

Porque sus ojos de aguila leyeron

El nombre del Senor escrito en ellas.

LA GOLONDRINA.

dDe donde vienes tu con sesgo vuelo,

Alegre golondrina,
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Ahora que el sol el espacioso cielo

De fuego con raudales ilumina ?

^De donde vienes ahora

Que el monte y la colina

Se ornan de nueva flor y nueva grama

;

Ahora que el torrente fragoroso

Por el campo oloroso

Sus claras ondas rapido derrama?

Ya paso la estacion de las tormentas,

Ya las alegres Horas van danzando,

Y de arrayan y flores mil coronas

Sobre el paterno campo derramando.

Ese que ves tan verde y tan florido,

Tu Otero conocido;

Y ese en que tu ala fugitiva rasa,

Es tu claro torrente;

Y ese, tu dulce nido

Que en el alar saliente

Vuelves a hallar de nuestra pobre casa.

iOhl jsigue revolando vagarosa,

Y sobre el campanario de la aldea

Un momento reposal

Desde alli todo el campo se domina,

Y las mieses que suave el viento orea,

Y el lejano molino y la musgosa

Alta cruz del blanqueado cementerio

Que en medio de los arboles se empina!.

jTiende la vista desde alli gozosa,

Y contempla tu patria deliciosa!

Al primer trueno del obscuro invierno,

Y las lluvias primeras,

Volaste abandonando las praderas

Y tu apacible hogar y nido tierno.

^Adonde entonces fuiste

Con ala infatigable,

Deiando atras el horizonte triste
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Cubierto de tinitbla,

En cuyo obscuro seno el sol de Mayo
Mai alcanzaba a disipar la niebla,

Donde d intervales con horror lucia

De tormentosa nube el presto rayo?

Tal vez a las regiones del Oriente

Pasaste con las brisas sonorosas,

Y del Meta en la rapida corriente

Remojaste las alas temblorosas;

Tal vez desde la huta del salvaje,

O desde la alta torre ya en riiina

De la antigua Mision , viste la frente

D jblar al sol detras del hori^onte

dial mar sin playa de la gran sabana

De la risuena Arauca, oh golondrina,

En su tumba de azul, de oro y de grana;

Y al revolar de la aura vespertina

Trajo hasta ti la voz del gran desierto

Quejas de bosque, son de ronco rio,

Y melodioso pio

De las aves del campo solitarias,

Formando todo esplendido concierto

De jiibilo solemne 6 de plegarias.

^Es venturoso, dime,

El indio enlre su selva primitiva,

A quien la ley no oprime

Y la cerviz altiva

Tan solo en el desierto

Inclina al Grande Espiritu Sublime?

lO le siguen doquier las mismas penas

Y del alma las mismas tempestades,

Y el pobre corazon lo mismo gime

Que en las grandes ciudades

En medio de las vastas soledades,

Oprimido de barbaras cadenas?

jOh! que tambi6n en el desierto crecen'

Flores para adornar la sepultura;
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jTambi^n brillan al sol de sus sabanas

Lagrimas de dolor y de amargura!

En mi primera edad, con la luz pura

Del sol, en el umbral de humilde techo

La banda de ruidosas golondrinas

Miraba, henchido de placer el pecho,

If y volver, y revolar contentas

De la pajiza choza

A la extensa llanura,

Cual pasa pronta y viva

La luz de las tormentas,

Rozando con el ala fugitiva

Ya sobre la arboleda majestuosa

,

Ya sobre el ancho azul, tranquilo lago,

Ya sobre la era antigua que llenaba

La flor del amarillo jaramago.

Cuando era nine, en casa de mis padres,

Dejaba yo que se muriera el dia

,

Y de las salas I6bregas, desiertas,

Empujaba las puertas,

O los duros cerrojos con trabajos

De la antigua capilla descorria,

Y d descansar entraba

De golondrinas banda innumerable:

Yo de un varal larguisimo auxiliado

Y de otros ninos de mi edad seguido,

Por techos y cornisas implacable,

Sin respetar el inocente nido,

A la avecilla timida acosaba

,

Que pri^ionera luego

A una carcel tristisima pasaba.

Mi sueno, sin sosiego,

Al clarear el alba interrumpia,

Y a cortarle las alas temblorosas

,

Maligno nino subito corria.

jHoy es, aun lo recuerdo! los chirridos
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De la avecilla dan en mis oidos,

Y forcejando tr^mula la veo

,

Y aun siento entre mi mano
De sus alas el rapido aleteo.

Una, y fue la postrera

Infeliz prisionera

,

Con doloroso pi'o

Enternecio mi alma
Y de repente dije

:

jPobre! jvuelva i. su campo!» y al momento
Abri la debil palma,

\Y ella rasgo precipitada el vientol

(jAdonde huy6 veloz el claro dfa

De inocencia, de paz y de contento

De la ninez afortunada mia?
Tu volviste, avecilla venturosa,

A tu nido y los campos paternales,

Sobre el ala del aura sonorosa,

Pasados los funestos vendavales

Cuando en el puro ambiente se difunde

De los floridos campos la fragancia;

jMas a mi pobre corazon no vuelve

La dulce paz de su dichosa infancia!

13
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EL DESPERTAR DE ADAN.

A JOSE MARIA QUUANO OTERO.

Y Dios parti6, formada solamente

Del universo la sid6rea cuna;

Y al ocultarse el sol en Occidente

Dejo su luz d la temblante luna.

Con el alma naciente fatigada

De cuanto en derredor y en si veia,

Sorprendido del paso de la nada

A lo excelso del ser, Adan dormia.

Y con el la creacion
;
porque sumisa

Al sentir el letargo de su dueno,

De sus nobles destinos indecisa

Cual primero tomo la paz del sueno.

Y el coro de magnificos querubes,

Al conlemplar la inmensidad dormida,

Admiraba, desde ambito de nubes,

Tan profundo silencio en tanta vida.

Mas era transici6n, y no el imperio

De obscura muerte, para el hombre ignota;

Era que de lo creado el gran misterio

A vibrar iba su primera nota.
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Addn en tanto, con la mente llena

De sombra y luz, con giro indefinible,

Dejo vagar sobre su faz serena

Sonrisa de los cielos apacible.

Y era que vislumbraba los inciertos

Contornos de esos mundos ignorados

Que se incuban tras ojos entreabiertos

Y solo pueden vef ojos cerraios.

Y Dios volvio
; y al hombre contemplando,

Mas beldad, mas vigor dejole impresos

;

Y carne de su carne desligando,

Y distrayendo hueso de sus huesos,

Savia de dngeles y astros agregando

Y la propia, de amor en los excesos,

Compendio de lo bello en forma nueva

Lanzo d brlUar sobre los mundos a Eva.

Y Dios partio ; y Adan torno i. la vida
;

Y abri6 los ojos; y encontro i la hermosa

Del angel por la esencia, sorprendida,

De mujer por el fuego, ruborosa.

Sintio el hombre de subito en sus venas

Desconocido ardor
; y alia en su mente

Algo que bulle y se colora apenas,

Pero que es fuerza ya, grande y potente.

Sintio 3u ser girar en dos mitades,

En dos cerebros fulgurar su idea

,

En dos senos nacer las tempestades

De cuanto asombra, encanta, alumbra y crea.

Palpo sus miembros: turgidos, ilesos,

Aun conociendo en Eva sus pedazos

;

Y palpitaron en sus labios besos,

Como vibraron en su pecho abrazos.
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Y se alzo de su lecho de azucenas

Y beso y abrazo; y entero el orbe

Sintio de inmenso amor las fibras lianas,

De amor, que todo forma y todo absorbe.

Se infiltraron doquier fuerzas secretas

De gestaci6n inmensa en los afanes,

Y el eter, envidioso, ardio en cometas,

Y la tierra, envidiada, hirvio en yolcanes.

M^s esplendor buscando, desquiciadas

Se acercaron al mundo las estrellas,

Y de Eva, cual de Adan, en las miradas

Lumbre tomaron al dejarla en alias.

Las brisas y las aguas undularon

Por imitar las formas virginales,

Y al universe atonito mostraron

Lineas de aromas, senos de cristales.

Se inclinaron las rosas a las fuentes,

Se entreabrieron los lirios al rocio,

Y perfumes, y rayos esplendentes

De guirnaldas llenaron el vacio.

Ensancharon los peces sus esferas,

Ensayarcn las aves sus conciertos,

Y se buscaron, timidas, las fieras

En la vasta extension de los desiertos.

Sus coronas los arboles juntaron

Con leves lazos de floridas hiedras,

Y tapices de grama cobijaron

La tersa faz de las desnudas piedras.

Todo fu6 amor; misterio comprendido
;

Plenitud interior; halago externo;

Gran complemento, dado y recibido;

Osculo universal, abrazo eterno;
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Claridades que, unidas, se abrillantan

;

Sonidos que, mezclados, son canciones

;

Sentimientos acordes, con que cantan

Su consorcio eternal los corazones.

Y del Ed6n los dmbitos, estrechos

Quedaron a los seres transfundidos

;

Y el mar ceriileo se poblo de lechos

,

Y el bosque inmenso se colmo de nidos.

Y Dios sonrio desde la excelsa altura

Al infinito amor; su ley es esa;

Y al lanzar del Eden d la criatura

«Creced, multiplicad»— le dio en promesa.

Y Addn, viendo lo cierto en lo preciso,

Ciflendo al bello ser en quien creia,

Dejo la vaguedad del paraiso,

Do tanta plenitud ya no cabia.

Y de santa ternura arrebatado

Bendijo d Dios en himnos inmortales
;

(La lira universal ha preludiado,

Pero nunca lanzo notas iguales!
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FANTASIA.

Caro Antonio, sur le chavtp^

Como dicen los franceses,

Y como tu lo mereces,

Mis decimas alia van.

Hoy recordaste un refrdn

De exactitud inconcusa:

La necesidad es Musa

Que tiene cara de hereje
;

Necessitas caret lege:

Si falta ley, no se abusa.

Has de saber que yo estoy

En la qaas completa inopia;

Yo no soy sino mi copia,

6, mejor dicho, no soy.

Subo, bajo, vengo, voy,

Hablo, callo, lloro, rio,

Atropello , me desvio

,

Ando como tu relo,

Sin la conciencia del yo,

Que es raiz ciibica del niio.

Aunque he visto en una obra

:

Time is money , no es asi

:
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La prueba mirala en mi

,

A quien todo el tienipo sobra.

Dime: si alguno me cobra,

iLe he de decir: caballero,

El tiempo vale duiero^

Eche aca ese pagare

Cancelado, y tome ust6

Seis meses 6 un ano entero?

I Time is money! jtonteria!

I
Oh! ique britanica flema!

^Ir no puedo yo a Ambalema,

Y la eternidad es mia?

J Time is money! [Yo daria,

Y eso de muy buena gana,

A cuartillo la semana,

Sin pacto de retroventa !

Ve si el negocio te tienta

Y empezaremos manana.

Tu me dirSs que trabaje,

Que mi situacion te aflige,

Que mi vida arregle y fije,

Que abandone mi actual traje,

Que ya que no subo, baje;

Que calle, que no me queje,

Que de d6cimas me deje,

Que, pues Bogota me arroja,

Mi mula y mi mala coja

Y de Bogota me aleje.

Yo te dir6 que me gusta

Tu opinion, que es muy sensata

;

Pero que no tengo plata,

Sin la cual nada se ajusta;

Que dentro de una hora justa,

Si tuviera para el gasto,

Aplicarame el emplasto

Que aconseja tu receta ;
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Mas que mi mula es muleta

Y que mi mala es canasto.

Se desprende rectamente

De cuanto dejo asentado

Que soy el tipo obligado

De la humanidad doliente.

Y si tuvieras presente

Que la civilizacion

Esta haciendo aqui mansion

De algunos dias a esta parte,

Mucho mejor podras darte

Cuenta de mi posici6n.

iQuien es el que en su bandera,

En esta tierra de infames,

No ha escrito :
— Aitri sacrafames

^

Como si latin supiera?

Pero no que ingrato fuera,

Indigno yo de perdon,

Si no anadiera un renglon

Confesando que, conmigo,

A pesar de lo que digo.

No hay regla sin excepcidn.

Basta: ite aburres?— lo creo,

Porque la pobreza mia

Parece u^xa^fantasia

jToma ! jel tema que el Liceo

Me adjudico en el sorteo!

Permite que de aqui fin,

Saludame a Valentin

,

Y acepta cual testimonio

Estas d^cimas, Antonio,

De la amistad de Joaquin.
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A MARTIN GUERRA.

EN SU DIA.

De cumplirte la promesa,

Por no decir la amenaza,

Que te hice ayer, dare traza,

Y heme al frente de mi mesa.

Ya mi musa no es traviesa

Como en un tiempo solia,

Ni osada mi fantasia,

Ni ardiente mi corazon;

Asi, esta improvisacion

Vas a encontrar tarda y fria.

Que lo moral de lo ffsico

Por desgracia «e resiente,

Es una verdad patente,

jAy, amigo! y yo estoy tisico.

iHallas esto metafisico?

Pues te dire: es que no como,

Y como tampoco tomo
Hace rato de lo anejo,

De este afan, yo, pobre viejo,

Voy a salir no se como.

En esta espinela, a fe.

Hay tantas complicaciones.

Que algunas explicaciones

Es natural que te de:

Lo de tisico, se ve

Y ademas se oye en mi tos;

Que no como, aca inter nos,

Si como, pero hazte cargo:

(jHay bocado mas amargo
Que el de por amor de Dios?
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iQue no tomo? jNi una gota,

Hace tres anos y pico!

Si esto no es ser un borrico,

Es casi ser un idiota.

Pero es lo cierto, y anota,

Que he bajado el Magdalena,

Que me he privado sin pena

Del vino alia en el Peru

,

|Lo cual, confiesalo tii,

Es estar a prueba y plena!

Que el aguardiente y el vino

Fueran motive 6 pretexto

,

Y esto en razon lo hallo puesto,

Para no darme un destino:

Santo y bueno; mas no atino

Que motivo, que razon

Tenga la Administraci6n

De nuestro amigo Santiago

Para obligarme a ser vago,

Por no poder ser ladron

Que yo he sido liberal

y que liberal aun soy

,

Aunque no de los de hoy

Ni de la cosecha actual

,

Lo he probado bien 6 mal:

Y aunque entre con otros mil

El diez y siete de Abril

Con el pobre Melo, el hecho

Es que no escondi mi pecho

Ni fui cobarde ni vil.

Yo puedo decir, en suma,

Que en todo tiempo he servido,

Sin ahorrarme, a mi partido,

Con mi espada y con mi pluma.

jHoy la desgracia me abruma!

Y si tuviera una espada •
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A la cintura colgada,

A fe no la empunaria

jPero si la empenaria,

Porque algo es mejor que nada!

Apuesto i. que te sonries:

Y mas, d que con placer

Me convidas a comer

Alia en el hotel Dames.
Pero , amigo , no confies

En que acepte tal honor;

Mas si es que quieres favor

Hacer hoy A tu Joaquin

,

Te lleg6 tu San Martin:

Puedes mandarme un condor (i).

A PABLO.

Desde el lecho , caro Pablo

,

Te dirijo estos renglones

Que, apostara cien doblones,

Van k hacerte dar al diablo.

Mas, francamente te hablo,

Prefiero ser importune

A pasar en el ayuno

Toda la mortal semana

Que ha de comenzar manana,

Ma£ana viernes
,
por Juno.

Aunque el medico ilustrado

Diariamente me receta

,

La mas rigurosa dieta,

Siempre habra que hacer mercado;

Y como tu me has rogado,

Con tu habitual elocuencia,

(i) Moneda de oro americana.
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Que te de la preferencia

,

Caso de necesidad

,

Si abuso de tu bondad
Sop6rtaIo con paciencia.

Cierta vez que ocurrf k ti

Me serviste como amigo,
Y yo quede mal contigo

;

Pero no consistio en mf.

Fu6 que en situacion me vi

Tan triste y tan afanosa,

Que si pintara la cosa

Te habia de ver afligido

Llorar a moco tendido

Sobre mi suerte horrorosa.

La suerte de que me chillo

Es la suerte pecuniaria,

Puramente monetaria,

Puramente de bolsillo.

Suerte que sin un cuartillo

Me tiene siempre: de suerte

Que si no fuera tan fuerte,

Como tii sabes que soy,

Al mirarme como estoy

Me hubiera dado la muerte.

Figurate que le debo
A todo el que en torno miro;
Debo el aire que respiro

Y debo el agua que bebo.

Casi ni a salir me atrevo,

Porque si salir consigo,
Mis acreedores, amigo,
Me atacan de llano en llano,

Desde el primer ciudadano
Hasta el ultimo mendigo.

Con otro fuera torpeza
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Ser, como soy, tan sincere;

Debiendo, al pedir dinero,

Ocultar tanta pobreza.

Mas contigo con franqueza

Hablo de la suerte mia.

Ingrato y falso seria

Si no hablara como hablo,

Porque fuera olvidar, Pablo,

Tu nobleza y tu hidalguia.

Quiero acabar: necesito

Diez y seis pesos cabales;

Para conseguir los cuales

Estas decimas he escrito.

Prestamelos
,
que infinite

Sera mi agradecimiento,

Como lo es el firmamento

Y como el poder de Dios,

Quien, aca para los dos,

Me tiene muy descontento.

Ninguna promesa hare,

Porque a ti no se te esconde

Que como
,
cuando, ni en donde

He de pagarte, no se.

Pero que te pagare,

Y que a pagarte me obligo,

Poniendo a Dios por testigo,

Es tan seguro y tan cierto

Como lo es que solo muerto

Dejare de ser tu amigo.

A J0S6 MANUEL MARROQUIN

REMITIENDOLE UN LIBRO DE VERSOS,

Manuel de mi coraz6n :

Hace un ano mas de un ano,
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Que tuve, el capricho extrano

De darle publicacion

A la adjunta coleccion

De versos. Y asi los nombro
Porque

,
con maligno asombro,

Si no los Uamara versos,

Se reirian mil perversos,

Viendome por sobre el hombro.

Diras que no es ver por sobre

Sino mirar por encinia\

Y anadiras que mi riraa

No es dulce, sino salobre.

i
Que demonio ! Yo estoy pobre

Mas de lo que se te alcanza,

Y, segiin dice Carranza,

Si la pobreza enflaquece,

Tambien lo mucho embrutece,

Por mas que parezca chanza.

Ademas, yo no las echo

Ni de Tirso, ni de Inarco
;

Conque, mi amado Aristarco,

Dejame seguir derecho.

Digo, pues, volviendo al hecho,

Que hace poco mas de un auo

Que, para mi desengaiio,

Cometi la necedad

De darle publicidad

Al libro que te acompano.

Fue, si, necedad la mia
Haberlo dado a la estampa

;

Y no me llevo la tram pa
Porque los Echeverri'a

,

Con singular hidalguia,

Me imprimieron la edicion,

Sin mas remuneracion,

Aunque se convino en precio,
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Que conservarles mi aprecio

Y darles mi corazon.

No pienses que pienso yo,

Y esta no es falsa modestia,

Que el publico es una bestia

Porque el libro no compro.

Si el libro no le gusto,

Sin duda no serviria;

De seguro no valfa,

Como yo pense , un Peru

:

La prueba es que compra tu

Tratado de Ortografia.

Perdoname que me encumbre

Y divague como un sabio

:

Esto es en mi ya un resabio,

No le llamare costumbre:

Esta es una servidumbre

Rustica, pues no es urbana,

Pesada, pues no es liviana,

En que habras de consentir

:

Y no me he de corregir

,

Porque no me da la gana.

Vuelvo al parto de mi ingenio

De que hablaba
, y que lo vende

El mismo Navamorcuende

Que cita Inarco Celenio.

Yo
,
para probar mi genio

,

Otro hare que al mundo asombre,

Tal, que al pronunciar mi nombre,

Diga el universo entero,

Echando abajo el sombrero

:

iJoaquin Posada era un hombre!

Mientras llega ese momento

,

De mi gratitud en gaje,

Y como humilde homenaje
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A tu virtud y talento

;

Con el mayor sentimiento

De no ser un Moratin

,

Te suplico , Marroquin

,

Aceptes ese cuaderno,

Prenda del cariiio tierno

De tu devoto Joaquin.
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D. RICARDO CARRASQUILLA.

EL ABRAZO.

El sol declinando va,

Esta la tarde serena

;

Hierve como una colmena

Santafe de Bogota

;

Echa a un lado su apatia

Y las campanas a vuelo

,

Y levantase hasta el cielo

Insolita griteria.

Por la via que serpea

De la Cordillera al pie,

Lejos, muy lejos se ve

Nube de polvo que ondea;

Alzanla tres militares,

Que a largo galope van,

Y a sus corceles estin

Desgarrando los ijares.

El de mas suposicion

Es de mediana estatura,

Tiene gallarda figura

Y se llama Doji Stmdn.



— 2l8 —
Monta fogoso alazan

,

De tanto correr rendido,

Y sobre el roto vestido

Lleva un gastado dorman.

Gorra con ancha visera

Cubre su frente tostada

Por el sol, y su mirada

En torno fiilgida impera,

Cual arroyo rumoroso,

Que va rapido corriendo,

Sus aguas a otros uniendo,

Forma un rio caudaloso
;

Asi van diez, veinte, ciento,

Uniendose a Don Simon
^

Y forman un escuadron,

Y despues un regimiento.

Y la turbia polvareda,

Que mas y mas crece y sube,

Forma gigantesca nube,

Que sobre los Andes rueda.

Es Bolivar el que viene

;

Ha vencido en Boyaca,

Y loca la gente esta,

Y nadie su ardor contiene.

(Ha llegado! El pueblo entero

Agolpase en rededor

Del ilustre triunfador,

Del portentoso guerrero.

Casi en peso va el corcel,

Caminando a paio lento,

Y crece a cada momento
La griteria , el tropel.
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Aplausos y bendiciones

Al que es su padre ofrecer

Quieren, y quieren poner

A SLis pies los corazones.

No pudiendose acercar

Una pobre anciana, el grito

Levanta y dice : « ; Bendito!

i
Ah ! dejadmelo abrazar. »

Bolivar la alcanza a ver "

Con su rapida mirada,

Y dice en voz reposada:

«Abrid paso a esa mujer.»

Mas la multitud ardiente

En vez de abrirse se apina,

Y por mas que se la riiia,

Ni un paso en cejar consiente.

Bolivar silencio exige,

Se apea rapidamente,

Se abre paso entre la gente,

Y a la mujer se dirige.

Hiela a la anciana el temor,

Y quiere moverse en vano
;

Mas halla apoyo en la mano
Del noble libertador.

A sus labios respetuosa

La Ueva, en llanto la inunda,

Y una alegria profunda

En su semblante rebosa.

Bolivar estrechamente

Abraza a la anciana luego:

Y una lagrima de fuego

Deja caer en su frente;
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Y al volverse conmovido

En busca de su alazan,

De su gastado dorman
Rueda un boton desprendido.

Cae la anciana de hinojos,

Guarda el boton en su seno,

Y con semblante sereno

Exclama, alzando los ojos:

«Jesus raio y mi Senor,

Me entrego en tus manos, haz

Que muera tu sierva en paz

:

;He visto al libertador!-»

UN SABIO.

Estaba Crispin el sabio

Con otros sabios un dia

;

Se hablo de sabiduria

Y no desplego su labio.

Acerca de Meca y Moca
Con entusiasmo se hablo

;

Y don Crispin no raovio

Su sapientisima boca.

Tratose con gran porfia

De Dumas y Lamartine;

Pero el senor don Crispin

No dijo esta boca es mia.

Habldse al fin de Cantu,

Don Crispin movio sus labios,

Callaron todos los sabios

,

Y el dijo muy serio : jMii!
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EL CHOCOLATE.

Canto con ronca voz el ciego Homero

Del aturdido Aquiles la venganza,

Y siendo un viejo chocho y majadero,

Juzgalo el pueblo digno de alabanza:

Un asunto mas noble yo prefiero

Donde no habra ni guerra, ni matanza,

Ni una sola tormenta, ni un combate:

Quiero cantar el dulce chocolate.

En los jardines del Eden habria

De chocolate bienhechora fuente,

Que, salpicando espuma, correria

De queso en hondo cauce blandamente

;

Y despidiendo aroma, arrastraria

Impetuosa la rapida corriente,

Entre arenas de blando bizcochuelo,

Los descuajados troncos del canelo.

El blando ruido de amoroso viento

Que sopla de un jardi'n entre las Acres;

Del trovador el armonioso acento;

El didce lamentar de los pastores;

De la paloma el fiinebre lamento

;

El cantar de los pardos ruisenores,

No al son igualan placido y sencillo

Del raudo y rumoroso molinillo.

iPor vida! me olvidaba de una cosa

De las mas importantes y esenciales

:

Falta la invocacion. jCeleste diosa,

Que habitas los extensos cacaotales!

jHaz que mi voz resuene poderosa

Y arrebate a los miseros mortales,

No al clangor de la homerica trompeta

,

Sino al robusto son de hirviente oUeta!
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Cuando en la noche el huracan rabioso

Brama, y rimbomba con fragor el trueno,

Brilla el rayo, y el hombre temeroso

Tiembla en su lecho de pavura lleno

;

Si por calmar su miedo congojoso

Sorbe caliente chocolate y bueno,

Tocando el sueno su abatida frente,

Tranquilo ronca y duerme grandemente.

Cuando es fuerza pasar la noche en vela

Al lado del amigo moribundo

;

Cuando la llama de chispeante vela

Interrtimpe el silencio asaz profundo,

Nuestro amargo dolor nada consuela

Sobre la faz del anchuroso mundo,
Como escuchar el ruido con que bate

La cocinera el dulce chocolate.

iQuien, aunque tenga larga parentela,

Podra contar tan nobles apellidos?

Dc aziicar, de vainilla, de canela,

Con otros mil no menos conocidos,

Tales como de harina y de panela,

Por el de que precede distinguidos

;

Mas no es el de que usurpan los villanos

Por parecer ilustres ciudadanos.

Cuando a la voz de Juno prepotente,

Abandonando las etereas salas,

Del Tequendama en la terrible frente

Iris extiende sus brillantes alas;

Cuando el Pavon sagrado de repente

Despliega altivo sus preciosas galas,

No ostentan tan magnificos colores

Como en su espuma el rey de los licores.

A esos cobardes que con ferreas manos
Quieren esclavizar el mundo todo,

El mundo vil los llama soberanos.



Mientras que vuelven de la tierra al lodo

:

Mas solo aquel que los preciosos granos

Ensene a preparar de mejor modo,
Merecera que el pueblo independiente

Le doble humilde la orgullosa frente.

«Tu, genio de los genios sin segundo,

Que, alzando hasta el Olimpo tu cabeza,

Pedestal de tu estatua hiciste un mundo,

Un mundo virgen de inmortal belleza^,

Gracias a que la cana y el fecundo

Grano sembrara en 61 Naturaleza
;

Porque si el oro vil no mas pusiera,

Grande cual tu esplendor tu infamia fuera.

Estas que escribo, intrepid as y bravas,

No, ilusos, las llameis octavas reales;

Sencillamente las Hamad octavas,

O si OS parece, octavas nacionales
;

Que no ya de las reglas son esclavas,

Sino que son liberrimas, iguales;

Ni son el monopolio del talento,

Pues ya rebuzna octavas un jumento.

SUERTE DE MIS VERSOS.

Malditos los especieros,-

Boticarios y pulperos,

Que profanan
,
jay de mi!

Mis mejores producciones,

Envolviendo camarones,

Ungiiento bianco y mani.

Si escribo al desden de Rosa
Composicion lacrimosa,

A poco tiempo, jay de mi!
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Miro mi triste elegfa

En inmunda chicheria,

Envolviendo ajonjoli.

Muchas veces los ratones

Han roido por montones

Mis canticos, jay de mi!

Los desprecio, los perdono,

Para concentrar mi encono

En los que envuelven mani.

Si escribo un himno sagrado

Y sale en tipo dorado,

A poco tiempo, jay de mi!

Lo miro en una taberna

De forro de una linterna

O envolviendo ajonjoli.

Mil angustias y sudores

Mis largos cantos de amores

Me costaron, jay de mi!

Y por toda recompensa

Los miro en una despensa

De cartuchos de mani.

Nunca habra literatura

,

Ni progreso, ni cultura,

En nuestra patria, jay de mil

Pues todas mis producciones

Son para cebar ratones

Y envolver ajonjoli.

jRespetad esta letrilla!

No sufra yo la mancilla

De contemplarla, jay de mi!

Entre sucios cordobanes,

Sirviendo a rudos patanes

Para envolver el mani.
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Desgraciadas hijas mias,

Adoradas elegias

,

Doquiera os miro, jay de mi!

En empolvados rincones,

Comidas por los ratones

O envolviendo ajonjolf.

Estoy loco, despechado,

;0h, qu6 terrible atentado!

En poder de Blanchard vi

Mis sonetos de Ayacucho
Formando enorme cartucho

De almendras y de manf.

Malditos los especieros

,

Boticarios y pulperos,

Que profanan, jay de mi!

Los frutos de mi talento

Envolviendo sucio ungiiento,

Despreciable ajonjoli.
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D. MANUEL MARIA MADIEDO.

AL MAGDALENA.

iSalud, salud, majestiioso no!

Al contemplar tu frente coronada

De los hijos mas viejos de la tierra,

Lleno solo de ti , siento mi alma

Arrastrada en la espuma de tus olas

,

Que entre profundos remolinos braman,

Absorberse en las obras gigantescas

De aquel gran ser que el infinito abraza.

iQuQ fuera aqui la fabula difunta

De las ninfas de Grecia afeminada,

Al lado del tremendo cocodrilo

Que sonda los misterios de tus aguas?

No en tus corrientes nada el albo cisne,

Solo armonioso en pobres alabanzas

;

Pero atraviesan tu raudoso curse

Enormes tigres y robustas dantas;

Cadaveres de cedros centenaries

Tus varoniles olas arrebatan

,

Come del techo del pastor humilde

Las tempestades la ligera paja.

No nadan resas en tus aguas turbias,
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Sino los brazos de la ceiba anciana,

Que desgarro con horrido estampido

El rayo horrendo de feroz borrasca.

Veo serpientes que tus aguas surcan,

Cuyos matices a la vista encantan

,

Y oigo el ronquido del hambriento tigre

Rodar sobre tu margen solitaria

;

Mientras salvaje el grito de los bogas

Que entre blasfemias sus trabajos cantan

Vuela a perderse en tus sagradas selvas,

Que aun no conocen la presencia humana.

iOh, que seri'an Satiros y Faunos

Bailando al son de femeniles flautas,

Sobre la arena que al caiman da vida

En tus ardientes y desiertas playas!

jAh, qu6 serian cerca de los bogas,

Que rebatiendo las calludas palmas,

En el silencio de solemne noche

En derredor de las hogueras danzan,

Acompasados al rumor confuso

De tus mugientes y espumosas aguas,

Que acaso llega a interrumpir no lejos

Del ronco tigre seca la garganta!

Yo los he visto en una obscura noche

Dando a los aires la robusta espalda,

Sobre la arena que marcado habian

De las tortugas la penosa marcha,

Y del caiman la formidable cola,

Y de los tigres la temible garra.

Yo los he visto en derredor del fucgo

Danzar al eco de sonora gaita,

Mientras silbaba el huracan del Norte

Sobre tus olas con sanuda rabia.

Yo los he visto juntos a la hoguera

Cavar ansiosos tus arenas blandas,

Y en sus entranas despreciar el lecho

Del mas pomposo femenil monarca.
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Aun me figuro que sus rostros veo

Del tremulo relampago a la llama,

Con los ojos cerrados cual si fueran

Los despojos de un campo de batalla.

No muy lejos de alii , menos salvaje

Sobre tu arena inculta y abrasada,

El caiman abandona tus corrientes

Y junto al boga sin temor descansa.

En vano busca en tu desierta margen

El hombre, que cual debil sombra pasa,

Palacios y ciudades de una hora,

Que derrumban del tiempo las pisadas.

El pescador que en tus orillas vive,

Bajo su choza de nudosas canas,

Que a nadie manda ni obedece a nadie,

De si mismo el vasallo y el monarca;

iSo es mas dichoso que el abyecto esclavo

Que entre perfumes sus cadenas carga?

jYo te saludo en medio de la noche,

Cuando en un cielo placido y sin mancha

Mira la luna en tus remansos bellos

Su faz rotunda de bruiiido ndcar!

jYo te saludo, nuncio del Oceano!

Todo eres vida, libertad y calma;

Y el hombre libre que sus redes seca

En tu sublime margen solitaria,

Como en Eden nuestros primeros padres,

Solo de Dios adora la palabra.

Tu te deslizas al trav^s del tiempo

Como la sombra de la acudtil garza,

Sobre la faz de tus fugaces olas

Que de los montes a los mares bajan.

En tus riberas virgenes admiro

La creacion saliendo de la nada

,
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Grandiosa y bella, cual saliera un dia

Del genio augusto que tus olas manda.

jCorre a perderte en los ignotos mares

Como entre Dios se perdera mi alma!

Cedros y flores ornan tu ribera,

Aves sin fin que con tus ondas hablan,

Cuyos variados armoniosos cantos

De tus desiertos la grandeza ensalzan.

|Yo te saludo, hijo de los Andes!

Puedas un dia fecundar mi patria,

Libre, sin par per su saber y gloria,

Y habras colmado toda mi esperanza!
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LA SOLEDAD.

i
Salve, tranquila soledad augusta,

Dulce consuelo del que sufre y calla,

Angel que cruzas con quietud el mundo,
Amiga del misterio y de la calma!

A ti se acoge el pobre miserable

Y aquel que siente torturada el alma;

Te bendice el que goza y el que sufre,

Y ambos te ofrendan, soledad, sus lagrimas.

Tu no naciste en el bullicio insano

Que entre los hombres sociedad se llama,

Ni entre la ponipa de salones regios,

Donde los vicios con el oro hermanan.

Solo se te halla en las humildes grutas

Que se entapizan con la fresca grama,

Donde destila tembladora gota

Que nace, brilla, y al caer acaba.

Entre los bosques , corpulentos arboles

Arcos te forman con sus verdes ramas,

Y vense templos en que son columnas

Los rectos troncos de robustas palmas.
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Tras de los velos que la niebla extiende

Cuando la noche viene 6 la manana,

Te dan perfume las silvestres flores,

Que nadie aspira en la feraz montana.

Es el silencio el himno misterioso

Que en tus altares en tu honor se canta,

6 el rumor leve de arroyuelo humilde,

6 el ronco trueno de la gran cascada.

Tambien te arrulla suspirante brisa

Cuando a las flores con su amor engana,

Cuando retoza con las hojas secas,

Cuando sus quejas le refiere al agua.

Todo es solemne donde tu te encuentras,

Sea en la choza 6 infeliz barraca,

6 en el palacio que ruinoso oculta

Entre la hiedra su perdida fama.

Y eres mas grande, soledad, si vienes

Cuando la luna con quietud derrama

Sobre la tumba y la ciudad dormidas

Tristes reflejos de color de plata.

Cuando el Vesubio conmovido arroja

De entre su seno la tremenda lava,

Y cuando herida por su luz de infierno,

Su faz la luna tras las nubes guarda.

jTii das la pompa y majestad severas

A esos desiertos que oceanos llaman,

Donde lo grande, lo profundo, inmenso,

Deja extasiada con horror el alma!

Del Chimborazo en la nevada cima

Solo la huclla de tu pie se estampa;

La sombra a veces del condor andino.

La majestad de Dios, despues la nada!
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Se agita el hombre por hallar un limite

Del ancho espacio en la region callada,

Y alia en lo vacuo, lo infinite, a6reo,

Mas te contempla cuanto mas avanza.

Y atrds dejando el astro que en la noche

Su luz tranquila per doquier derrama

,

Alia te admira, que la sombra eres

Del Dios increado que animo la nada.

El triste amante que en ausencia Uora

,

Busca el desierto donde todo calla,

Y alli pronuncia el adorado nombre

Que entre su pecho con sigilo guarda;

Y en ti confi'a, soledad divina,

Y en tu presencia de su amor ensaya

La triste queja y sus dolientes gritos,

Vertiendo a veces quemadoras lagrimas.

jCuantos secretes poseeras tii sola

De esos que ocultos a la tumba pasan

,

Y cuya historia para todos muerta

Nos desgarrara de dolor el alma!

jY cuantas veces lastimado en lo intimo

Por brazo aleve que asesto a mansalva

,

Como la cierva que al sentirse herida

Corre a los bosques a lamer su llaga,

Corro a ocultarme en el querido albergue

Donde mi esposa con mi hijo aguardan,

Y alli entre halagos en silencio arranco

La espina aguda que clavo la infarnia!

Tu, que me escuchas los supremos ayes

Cuando la pena el corazcn desgarra,

Que sabes los secretos de mi vida,

Que oculta, triste y en silencio pasa;
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No me abandones en la tumba, amiga.

No quiero gloria. iPara que desearla?

El recuerdo sincere de los mios

Y tu sombra en mi huesa eso me basta!

INUTIL DESEAR.

«Cuando esta lluvia tan tenaz se vaya,

Cuando un vapor en los espacios no haya

Y entre mi seno se aposente el sol,

Hare que aspire de mi esencia pura

Cuanto encierra en mi caliz la hermosura»,

Una rosa exclamo.

Pero, con todo, cuando ya del cielo

De pardas nubes apartose el velo

Y la luz por doquiera se esparcio,

Al desplegar la brisa rumorosa

Sus leves alas, de la pobre rosa

Ni restos encontro.

La golondrina dijo : «Oue este invierno

Deje su frio y su nevar eterno,

Que de las flores vuelva el esplendor,

Y yo en la tarde subire al espacio,

Y alia entre luz de rosa y de topacio

Hare cantar mi voz.

»

Mas vino el sol y derritio las nieves,

La primavera con sus soplos leves

De la amapola el caliz entreabrio

;

Y antes que el sol hubiese despedido

Su luz postrera, entre el plumoso nido

Ya muerta la alumbro.

Cuando fui nino con placer deci'a;

«Ha de llegar el anhelado dia

En que decir ya pueda : «
\
libre soy ! »



— 239 —

Entonces ser6 grande y opulento

:

Tras los placeres y el saber sediento

Me lanzar6 veloz.

»

Llegue por fin; mas jlibertad traidora!

Roto el cendal de la inocencia, ahora

No conserve del nino ya el candor.

Corrido ya tan avanzado trecho

,

iQue me queda? jUn cadaver entre el pecho

Mi pobre corazon !

EN EL POLO.

—Abrfgame, la dije, que me muero;

y convulso d su pecho me adheria.

Esta noche tan palida y tan fria

Y esta nada sin fin, ^no acabaran?

jQuien me diera volver a las montanas,

Donde mis muertos descansando estan !

—
I Y es muy bella la patria que lamentas?

— Dias y noches son ecuatoriales;

Las flores del verjel, primaverales,

Se columpian con regia majestad.

Niinca las aguas se congelan; nada

Perece, como en esta soledad.

— Hay un pais, me dijo con dulzura,

Do no hay noche jamis, do no hay invierno;

Crepusculo ambarino, que es eterno,

Con raudales de luz fluctuando esta.

— i Llevame ! <|D6nde existe? idime!—Mira.

Senalo al cielo y murmurome:

—

/Alia/





D. CESAR CONTO.





D. CESAR CONTO.

SALMO DE LA VIDA.

(TRAnUCCl6N DE LONGFELLOW, DEDICADA A MI DISTIKGUIDO AMIGO

EL DOCTOR SALVADOR CAMACHO R.)

No me digais con dolorido acento:

«La vida es solamente una ilusi6n»,

Porque esta muerta el alma que dormita,

Y las cosas parecen, mas no son.

La vida es realidad, no vano ensueno

;

No es la tumba su termino fatal;

Que jamas del espiritu se dijo :

« Eres polvo y al polvo tornaras.

»

No es el dolor el gaje de la vida,

Ni su objeto final es el placer,

Sino la accion , a fin de que el manana
Ncs encuentre mas lejos que el ayer.

El arte pide tiempo, el tiempo vuela;

Y aunque es el corazon fuerte y audaz,

Late , no obstante , cual tambor que toca

Hacia el sepulcro marcha funeral.
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El mundo es vasto campo de batalla,

Nuestra efimera vida es un vivac:

No OS dejeis arrastrar como rebano,

Antes, cual heroes, con valor luchad.

No OS burle el porvenir con falso brillo;

El pasado sepulte lo que fue
;

Trabajad, trabajad en el presente;

Que Dios da al corazon aliento y fe.

Grandes hombres ha habido, y en su historia

A ser grandes podemos aprender,

Y vestigios dejar de nuestro paso

Que nunca pueda el tiempo obscurecer;

Huellas que acaso serviran de guia

Y el perdido valor haran tornar

A algun hermano naufrago y errante

De la existencia en el revuelto mar.

iAnimo, pues, y varonil esfuerzo,

Ya sea la suerte prospera 6 fatal!

Siempre avanzando, trabajando siempre,

Sepamos ser activos y esperar.
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D. ARCESIO ESCOBAR.

LA PARTIDA.

(TRADUCCION DE BYRON.)

jTodo acabo! la vela temblorosa

Se desplega a la brisa de la mar,

Y yo dejo esta playa carinosa

En donde queda la mujer hermosa,

jAy! la sola mujer que pude amar.

Si pudiera ser hoy lo que antes era

Y mi abatida frente reclinar

En aquel seno que por mi latiera,

Ouiza no abandonara esta ribera

Y a la sola mujer que pude amar.

Yo no he visto hace tiempo aquellos ojos

Que fueron mi contento y mi pesar:

Hoy los amo a pesar de sus enojos
;

Pero abandono a Albion, tierra de abrojos,

Y a la sola mujer que pude amar.

Y rompiendo las olas de los mares

A tierra extrana patria ire a buscar;

Mas no hallar6 consuelo a mis pesares,

Y pensare desde extranjeros lares

En la sola mujer que pude amar.

Como una viuda tortola doliente

Mi corazon abandonado esta;

Porque en medio la tiirba indiferente
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Jamis encuentro la mirada ardiente

De la sola mujer que pude amar.

El ser mas infeliz halla consuelo

En brazos del amor 6 la amistad
;

Pero yo, solo en extranjero suelo,

Remedio no hallare para mi duelo

Lejos de la mujer que pude amar.

Mujeres mas hermosas he encontrado,

Mas no han hecho mi seno palpitar

;

Que el corazon ya estaba consagrado

A la fe de otro objeto idolatrado,

A la sola mujer que pude amar.

;Adi6s, en fin! oculto en mi retiro,

En el ausente nadie pensara,

Y ni un solo recuerdo , ni un suspiro

Me dara la mujer por quien deliro,

jAyl la sola mujer que pude amar,

Comparando el pasado y el presente,

El corazon se rompe de pesar
;

Pero yo sufro con serena frente,

Y mi pecho palpita eternamente

Por la sola mujer que pude amar.

Su nombre es un secreto de mi vida

Que el mundo para siempre ignorara,

Y la causa fatal" de mi partida

La sabra solo la mujer querida,

jAy! la sola mujer que pude amar.

jAdios! quisiera verla mas me acuerdo

Que todo para siempre va a acabar

La patria y el amor, todo lo pierdo

Pero llevo el dulcisimo recuerdo

De la sola mujer que puedo amar.



D. JOAQUIN GONZALEZ CAMARGO.





D. JOAQUIN GONZALEZ CAMARGO.

VIAJE DE LA LUZ.

Empieza el sueno a acariciar mis sienes:

Vapor de adormideras en mi estancia

:

Los informes recuerdos en la sombra

Cruzan como fantasmas.

Por la angosta rendija de la puerta

Rayo furtivo de la luna avanza,

Ilumina los atomos del aire,

Se detiene en mis armas.

Se cerraron mis ojos, y la mente,

Entre los suenos, a lo ignoto se alza;

Meciendose en los rayos de la luna.

Da formas a la nada.

Y ve surgir las ondulantes costas,

Las eminencias de celeste Atlantida

,

Donde viven los genios
, y se anida

Del porvenir el ^guila.

Alia rima la luz
, y el canto alumbra,

Aire de eternidad alienta el alma,

Y los poetas del futuro templan

Las cristalinas arpas.
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Aureolas boreales de los siglos

Alia se encuentran recogida el ala
;

Como una antelia vese el pensamiento

Que gigantesco se alza.

Alia los Prometeos sin cadenas,

Y de Jacob la luminosa escala;

Alia la fruta del Eden perdida,

La que el saber entrana.

Y el libro apocaliptico sin ellos

Suelta a la luz sus misteriosas paginas,

Y el Tabor del espiritu su cima

De entre la niebla saca.

Y alii el Horeb de donde brota puro

El casto amor que con lo eterno acaba;

Alia esta el ideal, alia boguemos:

Dad impulse a la barca.

Desperteme azorado ly ese mundo?
Para volar a el £en donde hay alas?

Interrogue a las sombras del pasado

Y las sombras callaban.

Pero el rayo de luna ya subia

Del viejo estante a las polvosas tablas,

Y lamiendo los lomos de los libros,

En sus titu'os de oro se miraba.



ECUADOR.





MAESTRO TACINTO DE HEVIA.





MAESTRO JACINTO DE HEVIA.

A LA ROSA

ROMANCE.

Sol purpiireo de este prado,

Que en los rayos de tus hojas,

Si das envidias al sol,

Ofreces lustre a la aurora
;

Los jilgueros de este valle

Festejan tu hermosa pompa,
Y admirando tu beldad,

Por dulce objeto te rondan.

Todos tu carmin nevado
Labios de coral los nombran,
Y el rocio que te esmalta

Dientes que guarda tu boca.

LTno entre otros lisonjero

O se te atreve 6 te toca

,

Queriendo beber el ambar
Y el rocio de tus hojas.

Si fiado, ignore, en tus alas

O en favores que le otorgas,

Por descanso de su vuelo

Escoge tu airosa copa.

jOh que requiebros te dice!

Y aun con ellos enamora
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Una azucena, que al lado

Te acompanaba gustoi^a.

No se si a. su dulce acento

Fuistes insensible 6 sorda

6 a sus impetuosos silbos

Como a los vientos la roca.

Mas no ,
ingrata ; bien lo oiste:

jOh cuantos celos me ahogan!

Pues espinas que se guardan

No se esquivaron honrosas.

[
Oh que escarmientos me ensena

Esa tu inconstancia loca!

No pienso prender el alma

De otra flor ni de otra rosa.

[Que mal se guarda belleza

Que en campo se ostenta hermosa,

Que como muchos la miran

Su bcldad alguno logra!

Ya la citara que en tiempo

Te celebraba gustosa

,

Como esta triste su dueno, .

Gime tambien ella ronca.

Mas ya la pienso quebrar

De mi firmeza en la roca

,

Y pues ya no pienso amar

,

Tampoco cantar me importa.



D. JOSE JOAQUIN OLMEDO.





D. JOSE JOAQUIN OLMEDO.

EK LA MUERTE DE MARIA ANTONIA DE BORBON,

PRINCESA DE ASTURIAS.

jSenor! jSeiior! el pueblo que te adora,

Bajo el peso oprimido

De tu colera santa, gime y llora.

Ya no hay mas resistir: la debil cana

Que facil va y se mece,

Cuando sus alas bate el manso viento,

Se sacude, se quiebra, desparece

Al recio soplo de huracan violento:

Asi tu ira , Senor , bajo las formas

De asoladora peste, y hambre y guerra,

Se derramo por la infeliz Espana.

Y aquella que lleno toda la tierra

Con hazanas tan dignas de memoria,

En sus debiles hombros ya ni puede

Sostener el cadaver de su gloria;

Y la que un tiempo reina se decia
,

De uno y otro hemisferio,

Y vio besar su planta y pedir leyes

A los pueblos humildes y a los reyes,

IJora cual una esclava en cautiverio.

Y en medio a tantos males

iOlvidas tus cuidados paternales,

Olvidas tu piedad, y hasta nos robas

La mas dulce esperanza
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En la amable Princesa,

Dechado de virtud y de belleza?..... (i)

jOh memorable dia

Aquel en que la grande Barcelona,

Saltando el noble pecho de alegria

,

Y ufana y orgullosa

Al verse de sus Reyes visitada

,

Vio la mar espumosa

Besar su alta muralla,

Y deponer despues sobre su playa,

Ante el inmenso pueblo que esperaba,

El precioso tesoro

Que la bella Partenope mandabal

Y entre las salvas y festivos vivas

La augusta joven pisa ya la tierra

,

Que devota, algun dia,

Reina, Senora y Madre le diria.

Ni se sacian los ojos de mirarla,

Y nadie puede verla sin amarla.

Llena de noble agrado, y apacible,

Y facil y accesible,

Siembra amor por doquier. Llega y conquista:

Todos los corazones son ya suyos

jMalograda Princesa!

No has muerto sin reinar. Un pueblo entero

Libre te ha obedecido:

Que quien ama obedece,

Y solo amor merece

Lo que no puede el oro ni el acero.

;D6'estan las esperanzas, madre Espana,

Las altas esperanzas que formaste,

Cuando las bellas ramas

De un mismo excelso tronco entrelazaste?

iDo los tiernos pimpoUos

Que el talamo real brotar debiera,

(l) Rima falsa por defecto de pronunciacion americana.
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Por cuyas venas la gloriosa sangre

Del domador de Ndpoles corriera;

Que de su gloria y nombres herederos,

Y a la sombra del trono

Del grande Carlos y la amable Luisa

,

Crecieran, se elevaran

Y feliz perpetuaran

La sucesion de Reyes piadosos,

Beneficos y bravos y guerreros,

Y padres de la patria verdaderos?

^D6, Espaiia, fueron tus ardientes votos,

Que ante el altar postrada,

La noble faz baiiada

En lagrimas de gozo

En dia tan dichoso

Al cielo religiosa dirigiste?

Senor, ensordeciste

A su clamor, y a su llorar cegaste,

Y los ojos tornaste

Llenos de indignacion: temblo la tierra

Y los cielos temblaron;

Todos los elementos cruda guerra

Entre si concitaron:

Rompese el aire en rayos encendido;

Retumba en torno el trueno estrepitoso

;

El viento enfurecido

Silba, conturba el mar, y las escuadras

En su arduo combatir, van y se chocan

,

Ciegas se mezclan, se destrozan luego,

Y al fondo de la mar de sangre y fuego^

Como la piedra, bajan, desparecen.

Todos, todos perecen

Confundidos sin gloria y sin venganza
;

Y tu ira solo triunfa. Despues llamas

Al angel de la muerte, y le senalas

La digna priniog6nita_^e Iberia.

El se alza, y reverente,

Velada de temor su faz gloriosa
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Con las brillantes alas

,

Te oye y cine la espada reluciente,

Del Egipto a los hijos ominosa

,

Da su sangre aiin tenida,

Y vuela a obedecerte ,

Hiere, y cae la victima inocente
;

Victima de expiacion de tus pecados,

Espana delincuente;

Y herida cae de aquella misma espada

Con que una infiel nacion fue castigada ;

Que al Todopoderoso

Es altamente ojliosG,

Quiza mas que el infiel , un pueblo ingrato.

En tanto ya los males y dolores,

Soldados indolentes que militan

Bajo el pendon sombrio de la muerte,

Volteando en torno de la real cabeza

Una tan cara vida amenazaron.

Sus ojos se anublaron
;

Sobre sus labios la sonrisa muere:

Y se sienta la palida tristeza

En los ojos, que fueron

El trono del amor y de las gracias;

Y su pecho, en que ardia

La viva y casta llama de Fernando

,

Se fatiga, se oprime Un mismo dia

Ha visto nuestra dicha

Nacer, crecer, morir; y fu6 la noche

De tan alegre dia,

La noche de la tiimba obscura y fria.

En vano jay! cuan en vano

Agoto el arte humano
Su saber, su poder El alto cielo

Su decreto de muerte dio y el angel

Libertador de Laac retardo el vuelo.
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Cumana Profetisa

,

Que desde tu honda y misteriosa cueva,

De furor agitada,

Y en extasis sublime enajenada,

Oraculos terribles revelaste,

(iPor que no levantaste

De la tumba, do yaces tantos siglos

,

La venerable frente;

Y la sagrada lengua desatando,

For que no presentaste

Los imperios caidos,

Y los cetros rompidos

Sobre el sepulcro triste y pavoroso?

^Y por qu6 no turbaste

El gozo de tu Napoles (cantando

El funeral destino que arrastraba

A las playas ibericas su hija)

,

Cuando fio a las olas

La Reina de la? gentes espaiiolas?

Y el luto de tu patria, 6 nunca fuera,

O ya previsto el mal, menos le hiriera.

Y tu
,
que ya cortados

Los lazos que te unian

Al trono, y a la vida y a Fernando,

Y tu esfuerzo a los cielos contenian,

Te elevaste segura,

Cual llama hermosa y pura,

Del pabulo terrestre desprendida;

Ve a la misera Espana

Al extremo dolor abandonada,

El real manto rugado,

La negra cabellera deslazada
,

Y cenida la frente

De Jacinto al cipres entrelazado,

Gemir sobre tu losa. Y los gemidos

Su hija America oyendo, tambiSn gime;

Y triste y desolada

Asi suelta la voz apesarada:
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Mi herido corazon de nuevo hiere!

Vi el monstruo de la guerra,

Ya en el antiguo mundo no cabiendo,

Nadar, romper los mares tormentosos,

Y a su terrible aspecto, d su bramido

Espavorida retemblar mi tierra
;

Y vi la planta impura

Del infido Breton y codicioso,

En presencia del cielo

Manchar mi casto y religioso suelo
;

Vi mis campos talados
;

Vi profanar mis temples, mis altares

;

Vi a mis hijos morir jhijos amados!

Por su patria, su rey, su Dios armados,

Cuyas manos valientes

Solo al morir soltaron el acero

Banado en sangre y gloria; linico alivio

De esta viuda infeliz
j
Carlos ! mis hijos

Murieron, jay! no mueran sin venganza;

Que si veneer los fuertes no pudieron,

Lidiar al menos y morir supieron.*

Suspende, amada patria, tus querellas;

Sigueme, que en las alas

Del rayo impetiiosas,

Cual la reina del aire,

Me lanzo a las mansiones venturosas.

Las puertas eternales de improviso

Se abrieron iOyes tii el armonioso,

Arrebatado canto

Que en torno suena del Cordero santo?

lY entre el sublime y resonante coro,

Cual se alza fervorosa

De Antonia la oracion, y cual ofrece

Su juventud, su vida, su martirio,

Por los males del pueblo que ama tanto?

Ve ya del trono santo

Bajar entre inefables resplandores
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La mirada de paz, y el rayo ardiente

Caerse de la diestra omnipotente.

Y tu, alado ministro de venganza,

Tii que segaste en flor nuestra esperanza,

Ve i decir a los pueblos enemigos

Que la ira celestial se ha serenade;

Que ya el Senor nos llama sus amigos;

Que el solo nuestra fuerza quebrantaba
;

Que hoy su poder conforta nuestro brazo:

Di que tiemblen; que somos invencibles,

Y que el Leon ibero,

La su crespa melena

Erizada, ya rota la cadena,

Rugira, y al rugido

Huyendo el insular precipitado

Por sus ingratas olas,

El gran tridente soltara, usurpado,

En las tendidas playas espanolas.

(1807.)

A UN AMIGO

EN EL NACIMIENTO DE SU PRIMOGENITO.

jTanto bien es vivir, que presurosos

Deudos y amigos placidos rodean

La cuna del que nace,

Y en versos numerosos

Con felices pronosticos recrean

La ilusion paternal! Uno la frente

Besa del inocente,

Y en ella lee su prospero destino

;

Otro, ingenio divino,

Sed de saber y fama

Y de amor patrio la celeste llama
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Ve en sus ojos arder
; y la ternura,

El candor y piedad otro divisa

En su graciosa y placida sonrisa.

I T^ero sera feliz, 6 seran tantas

Hermosas esperanzas ilusiones?

Ilusiones, Risel. Ese agraciado

Niiio, tu amor y tu embeleso ahora,

Hombre nace a miseria condenado.

Vanos titulos son para librarle

Su fortuna, su nombre.

I Mas que hablo yo de nombre y de fortuna,

Si la misma virtud y sus talentos

Seran en estos malhadados di'as

Un crimen sin perdon? La moral pura,

La simple, la veraz filosofia,

Y tus leyes seguir, madre natura,

Impiedad se dira: rasgar el velo

Que la supersticion, la hipocresia

Tienden a la maldad : decir que el cielo

Limites ciertos al poder prescribe

Como a la mar: y que la mar insana

Menos desobediente

Es al alto decreto omnipotente,

Impiedad sedicion Por toda parte

La frente erguida el vicio se pasea

Llevando por divisa «audacia y arte».

Tienta , seduce, inflama;

Ni oro ni afan perdona,

Da a la maldad por galardon la fama,

Se atreve a todo, y triunfa y se corona.

i
Que escenas, Dios, que ejemplos! jque peligros !

i Y es tanto bien vivir ? jSiquiera el cielo

A mas serenos dias retardara,

;0h nino, tu nacer ! que ahora solo

El indigno espectaculo te espera

De una patria en mil partes lacerada,

Sangre filial brotando por doquiera;
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y crinada de sierpes silbadoras

La discordia indignada

Sacudiendo, cual furia horrible y fea,

Su pestilente y ominosa tea.

jOh, si te fuera dado al seno obscuro,

Pero dulce y seguro,

De la nada tornar y de este hermoso

Y vivifico sol, alma del mundo,
No volver a la luz, sino alia cuando,

Cenida en lauro de victoria, ostente

La dulce patria su radiosa frente,

Y cuando el astro del saber termine

Su conocido giro al Occidente
;

Y el culto del arado y de las artes,

iMas preciosas que el oro,

Haga reflorecer, en lustre eterno,

Candor, riqueza y nacional decoro;

Y leyes de virtud y amor dictando,

En lazo federal las gentes todas

Adune la alma paz, y se amen todas

Y,
i
oh triunfo! derrocados

Caigan al hondo abismo

Error, odio civil y fanatismo!

Traed, cielos, en ala presurosa

Este de expectacion hermoso dia.

Entretanto, Risel, cauto refrena

El vuelo de esperanza y de alegria.

i
Oh , cuantas veces una flor graciosa

Que al primer rayo matinal se abria,

Y gloria del verjel la proclamaba

La turba de los hijos de la Aurora,

Y algiin tierno amador la destinaba

A morir perfumando el casto seno

De la mas bella y mas feliz pastora;

Oh, cuantas veces mustia y desmayada
No llega a ver el sol !

;
que de improvise

La abrasa el hielo, el viento la deshoja,
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6 quiza hollada por la planta impura

De una bestia feroz ve su hermosura!

Empero tu deber, Risel amado,

Ya que te ves alzado

A la sublime dignidad de padre,

Te manda no temer; antes el fuerte

Pecho contraponer a la violenLa

Avenida del mal y de la suerte.

Vircud, ingenio tienes. Sirva todo,

No solo a dirigir la indole tierna

De tu hijo albien, que en desunion eterna

Esta con la ambicion y la mentira,

Sino a purificar en algun modo
El aire infecto que doquier respira.

Aprenda de tu ejemplo

Prudencia, no doblez; valor, no audacia
;

Moderacion en prospera fortuna,

Constante dignidad en la desgracia.

Porque cuando en el monte se enibravece

Horrida terapestad, el flaco arbusto

Trabajado del abrego perece,

Mas al humilde suelo nunca inclina

Su excelsa frente la robusta encina;

Antes alia en las nubes senorea

Los elementos en su guerra impia

Y al fulgurante rayo desafia.

Y tu, mi dulce amiga, cuyo hermoso

Corazon es el ara

Del amor conyugal y la ternura
;

Que por seguir y consjlar tu esposo,

En tabla mal segura

Osaste hollar con varonil denuedo

Mares por sus naufragios tan famosas,

Y cortes mas que mares procelosas;

Tii, que aun en medio del dolor serena,

Viste abrirse a tus pies la tumba obscura,

Ni asomada a tu abismo te espantaste
;
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Y ansiedad y amargura,

En los pesares solo

,

Mai merecidos, de Risel mostraste,

6 cuando el tierno pecho te asaltaba

Dulce memoria de la patria ausente;

;Oh! entonces no sabias

Que al volver a tu patria y tus amigos

En premio el cielo a tu virtud guardaba

Lo que nego a diez anos de deseos,

Y que madre a tu madre abrazanas.

Gozate para siempre, amiga mia
;

Huyo la nube en tempestad prenada,

Y te amanece bonancible dia.

Gozate, tierna amiga, para siempre :

Este, este de la patria el caro suelo,

Este su dulce y apacible cielo,

Estos tus lares son. £ Por que suspiras?

No es ya mentido sueno lo que miras

Esa que tierna abrazas es tu madre;

Tu, mas teliz que yo, tu madre abrazas...

Mientras yo, jdesdichado
!

,

Que una ventura igual me prometia,

Solo en la tumba abrazare la mia.

Tu, se feliz, y goza ya, segura

De sobresalto fiero,

Inefable delicia en el carino

De este precioso nino,

Primera prenda de tu amor primero.

Pareceme mirarte embebecida

En sus ingenuas y festivas gracias
;

Y, cuando mas absorta, de improvise

Una l^grima ardiente

De tus ojos brotar el inocente,

Cual si entendiera lo que entonces piensas,

Las manecitas carinosas tiende,

Abre en sonrisa la encarnada boca
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Y el dulce beso maternal provoca.

Besale veces mil, y esta dulzura

Divide con Risel. Sabia natura

No te formc3, al nacer, amable, hermosa,

Sino para ser madre y ser esposa.

Y tu, querido infante, que ignorando

Cual sera tu destino, en la dorada

Blanda cuna te meces,

Y agraciado sonries,

O ledo te adormeces;

Ya que mirar la luz te ha dado el cielo,

Vive, florece
; y tus amigos vean

Que en honor y consuelo

De tu familia y de tu patria creces.

Sigue corao tus padres alentado

De la virtud la senda,

Y nada temas; que en cualquier estado

Vive el hombre de bien serenamente

A una y otra fortuna preparado,

Y libre, 6 en cadena, y aun ya alzada

Sobre su cuello la funesta espada.

En noble impavidez antes la frente

A la cenuda adversidad humilla,

Que a un risueno tirano la rodilla.

(1817.^

LA VICTORIA DE JUNIN.

CANTO A BOLIVAR.

El trueno horrendo que en fragor revienta

Y sordo retumbando se dilata

Por la inflamada esfera,

Al Dios anuncia que en el cielo impera.
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Y el rayo que en Juni'n rompe y ahuyenta

La hispana muchedumbre.
Que mas feroz que nunca amenazaba
A sangre y fuego eterna servidumbre

;

Y el canto de victoria

Que en ecos mil discurre, ensordeciendo
El Hondo valle y enriscada cumbre,
Proclaman a Bolivar en la tierra

Arbitro de la paz y de la guerra.

Las soberbias piramides que al cielo

EI arte humano osado levantaba

Para hablar a los siglos y naciones;

Templos, do esclavas manos
Deificaban en pompa a sus tiranos,

Ludibrio son del tiempo, que con su ala

Debil las toca, y las derriba al suelo,

Despues que en facil juego el fugaz viento
Borro sus mentirosas inscripciones;

Y bajo los escombros confundido
Entre las sombras del eterno olvido

i
Oh de ambicion y de miseria ejemplo I

El sacerdote yace, el dios y el templo.

^
Mas los sublimes montes, cuya frente

A la region et6rea se levanta,

Que ven las tempsstades a su planta
Brillar, rugir, romperse, disiparse;

Los Andes las enormes, estupendas
Moles sentadas sobre bases de oro,

La tierra con su peso equilibrando,
Jamas se moveran. Ellos, burlando
De ajena envidia y del protervo tiempo
La furia y el poder, seran eternos
De libertad y de victoria heraldos,
Que con eco profundo
A la postrera edad diran del mundo:
«Nosotros vimos de Juni'n el campo

;

Vimos que al desplegarse
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Del Peru y de Colombia las banderas,

Se turban las legiones altaneras,

Huye el fiero espanol despavorido,

O pide paz rendido.

Vencio Bolivar : el Peru fue libra;

Y en triunfal pom pa Libertad sagrada \

En el temple del Sol fue colocada.

^Quien me dara templar el voraz fuego

En que ardo todo yo? Tr^mula, incierta,

Torpe la mano va sobre la lira

Dando discorde son. iQuien me liberta

Del dios que me fatiga?

Siento unas veces la rebelde musa,

Cual bacante en furor , vagar incierta

Por medio de las plazas bulliciosas,

O sola por las selvas silenciosas

O las risuenas playas

Que manso lame el caudaloso Guayas;

Otras el vuelo arrebatado tiende

Sobre los montes, y de allf desciende

Al campo de Junin, y, ardiendo en ira,

Los numerosos escuadrones rhira,

Que el odiado pendon de Espana arbolan;

Y en cristado morrion y peto armada,

Cual amazona fiera,

Se mezcla entre las filas la primera

De todos los guerreros,

Y a combatir con ellos se adelanta,

Triunfa con ellos y sus triunfos canta:

Tal en los siglos de virtud y gloria,

Cuando el guerrero solo y el poeta

Eran dignos de honor y de memoria

,

La musa audaz de Pindaro divino,

Cual intrepido atleta,

En inmortal porfia

Al griego estadio concurrir solia;

Y en estro hirviendo y en amor de fama,
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y del metro y del niimero impaciente,

Piilsa su lira de oro sonorosa,

Y alto asiento concede autre los dioses

Al que fuera en la lid mas valeroso,

O al mis afortunado.

Pero luego, envidiosa

De la inmortalidad que les ha dado,

Ciega se lanza al circo polvoroso,

Las alas rapidisimas agita,

Y al carro vencedor se precipita;

Y desatando armonicos raudales,

Fide, disputa, gana,

O arrebata la palma a sus rivales.

iQuien es aquel que el paso lento mueve
Sobre el coUado que a Junin doraina?

iQue el campo desde alii mide, y el sitio

Del combatir y del veneer desina?

iQue la hueste contraria observa, cuenta,

Y en su mente la rompe y desordena,

Y a los mas bravos a morir condena^

Cual aguila caudal que se complace

Del alto cielo en divisar su presa,

Que entre el rebano mal segura pace?

iQuien el que ya desciende

Pronto y apercibido a la pelea?

Prenada en tempestades le rodea

Nube tremenda: el brillo de su espada

Es el vivo reflejo de su gloria;

Su voz un trueno; su mirada un rayo.

^Quien aquel que, al trabarse la batalla,

Ufano como nuncio de victoria,

Un corcel impetuosj fatigando,

Discurre sin cesar por toda parte?

^Ouien, sino el hijo de Colombia y Marte?

Sono su voz: «Peruanos,
Mirad alii los duros opresores

De vuestra patria. Bravos colombianos,
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En cien crudas batallas vencedores,

Mirad alii los enemigos fieros

Que buscando venis desde Orinoco:

Suya es la fuerza, y el valor es vuestro,

Vuestra sera la gloria;

Pues lidiar con valor y por la patria

Es el major presagio de victoria.

Acometed: que siempre

De quien se atreve mas el triunfo ha sido:

Quien no espera veneer, ya esta vencido.»

Dice
; y al punto, cual fugaces carros

Que, dada la senal, parten
, y en densos

De arena y polvo torbellinos ruedan,

Arden los ejes, se estremece el suelo,

Estrepito confuso asorda el cielo

,

Y en medio del afan cada cual teme

Que los demas adelantarse puedan
;

Asi los ordenados escuadrones,

Que del iris reflejan los colores

O la imagen del sol en sus pendones,

Se avanzan a la lid. jOh! iqui6n temiera

Que sii impetu mismo los perdiera

!

j Perderse ! no, jamas
;
que en la pelea

Los arrastra y anima e importuna

De Bolivar el genio y la fortuna.

Llama improviso al bravo Necochea,

Y mostrandole el campo,
Partir, acometer, veneer le manda.
Y el guerrero esforzado,

Otra vez vencedor, y otra cantado

,

Dentro en el corazon por patria jura

Cumplir la orden fatal
, y a la victoria

O a noble y cierta muerte se apresura.

Ya el formidable estruendo

Del atambor en uno y otro bando;

Y el son de las trompetas clamoroso,
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Y el relinchar del alazan fogoso

Que, ergiiida la cerviz y el ojo ardiendo,

En belico furor salta impaciente

Do mas se encruelece la pelea

;

Y el silbo de las balas que, rasgando

El aire, Uevan por doquier la muerte
;

Y el cheque asaz horrendo

De selvas densas de ferradas picas
;

Y el brillo y estridor de los aceros

Que al sol reflectan sanguino§os visos;

Y espadas, lanzas, miembros esparcidos

O en torrentes de sangre arrebatados ;

Y el violento tropel de los guerreros

Que, mas feroces mientras mas heridos,

Dando y volviendo el golpe redoblado

,

Mueren, mas no se rinden ; todo anuncia

Que el m.omento ha Uegado,

En el gran libro del destino escrito,

De la venganza al pueblo Americano
,

De mengua y de baldon al castellano.

Si el fanatismo con sus furias todas,

Hijas del negro averno, me inflamara,

Y mi pecho y mi musa enardeciera

En tartareo furor, del leon de Espana,

Al ver dudoso el triunfo, me atreviera

A pintar el rencor y horrible sana.

Ruge atroz, y cobrando

Mas fuerza en su despecho, se abalanza,

Abriendose ancha calle entre las haces

Por medio el fuego y contrapuestas lanzas;

Rayos respira, mortandad y estrago,

Y sin pararse a devorar la presa,

Prosigue en su furor, y en cada huella

Deja de negra sangre un hondo lago.

En tanto el argentino valeroso

Recuerda que veneer se le ha mandado;
Y no ya cual caudillo, cual soldado



— 278 —

Los formidables impetus contiene

Y uno en contra de ciento se sostiene ;

Como tigre furiosa

De rabiosos mastines acosada

,

Que guardan el redil, mata, destroza,

Ahuyenta sus contrarios, y aunque herida,

Sale con la victoria y con la vida.

I
Oh capitan valiente,

Blason ilustre de tu ilustre patria,

No moriras! Tu nombre eternamente

En nuestros fastos sonara glorioso,

Y bellas ninfas de tu Plata undoso

A tu gloria daran sonoro canto

Y a tu ingrato destino acerbo llanto.

Ya el intrepido Miller aparece

Y el desigual combate restablece.

Bajo su mando, ufana,

Marchar se ve la juventud peruana,

Ardiente, firme, a perecer resuelta,

Si acaso el hado infiel veneer le niega.

En el arduo conflicto opone ciega

. A los adversos dardos firmes pechos,

Y otro nombre conquista con sus hechos.

iSon esos los garzones delicados

Entre seda y aromas arrullados?

iLos hijos del placer son esos fieros?

Si: que los que antes desalar no osaban

Los dulces lazos de jazmin y rosa

Con que amor y placer los enredaban,

Hoy ya con mano fuerte

La cadena quebrantan ponderosa

Que ato sus pies, y vuelan denodados

A los campos de muerte y gloria cierta,

Apenas la alta fama los despierta

De los guerreros que su cara patria

En tres lustros de sangre libertaron

,

Y apenas el querido
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Nombre de libertad su pecho inflama

Y de amor patrio la celeste llama

Preiide en su corazon adormecido.

Tal el joven Aquiles

Que en infame disfraz y en ocio blando

Da languidos suspiros,

Los destinos de Grecia dilatando,

Vive cautivo en la beldad de Sciros,

Los ojos pace en el vistoso alarde

De arreos y de galas femeniles

Que de India, y Tiro y Menfis opulenta

Curiosos mercadantes le encarecen;

Mas a su vista apenas resplandecen

Paves, espada y yelmo, que entre gasas

El Itacense astuto le presenta,

Pasmase se recobra, y con violenta

Mano el templado acero arrebatando

,

Rasga y arroja las indignas tocas;

Parte, traspasa el mar y en la troyana

Arena, muerte, asolacion, espanto

Difunde per doquier: todo le cede

Aun Hector retrocede

Y cae al fin; y en derredor tres veces

Su sangriento cadaver profanado,

Al veloz carro atado

Del vencedor inexorable y duro

,

El polvo barre del sagrado muro.

Ora mi lira resonar debia

Del nombre y las hazanas portentosas

De tantos capitanes que este dia

La palma del valor se disputaron,

Digna de todos Carvajal y Silva

Y Suarez y otros mil Mas de improvise

La espada de Bolivar aparece,

Y a todos los guerreros,

Como el sol a los astros, obscurece.



— 28o —

Yo acaso mas osado le cantara,

Si la meonia musa me prestara

La resonante trompa que otro tiempo

Cantaba al crudo Marte entre los Traces,

Bien animando las terribles haces,

Bien los fieros caballos, que la lumbre

De la egida de Palas espantaba.

Tal el heroe brillaba

Por las primeras filas discurriendo.

Se oye su voz, su acero resplandece

Do mas la pugna y el peligro crece;

Nada le puede resistir Y es fama,

; Oh portento inaudito !

Que el bello nombre de Colombia escrito

Sobre su frente, en torno despedia

Rayos de luz tan viva y refulgente

,

Que deslumbrado el espanol desmaya,

Tiembla, pierde la voz, el movimiento

:

Solo para la fuga tiene aliento.

Asi , cuando en la noche algun malvado

Va a descargar el brazo levantado,

Si de improviso lanza un rayo el cielo,

Se pasnia, y el punal tremulo suelta;

Hielo mortal a su furor sucede
;

Tiembla y horrorizado retrocede.

Ya no hay mas combatir. El enemigo

El campo todo y la victoria cede.

Huye cual ciervo herido; y a donde huye

Alii encuentra la muerte. Los caballos,

Que fueron su esperanza en la pelea,

Heridos, espantados por el campo
O entre las filas vagan , salpicando

El suelo en sangre que su crin gotea;

Derriban al jinete, lo atropellan
,

Y las catervas van despavoridas,

O Unas en otras con terror se estrellan.
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Crece la confusion, crece el espanto,

Y al impulse del aire, que vibrando

Sube en clamores y alaridos Ueno,

Tremen las cumbres que respeta el trueno.

Y discurriendo el vencedor en tanto

Por cimas de cadaveres y heridos,

Postra al que huye, perdona a los rendidos.

Padre del universo, sol radioso,

Dios del Peru, modera omnipotente

El ardor de tu carro impetiioso,

Y no escondas tu luz indeficiente

Una hora mas de luz Pero esta hora

No fue la del destino. El dios oia

El voto de su pueblo, y de la frente

El cerco de diamantes descenia.

En fugaz rayo el horizonte dora,

En mayor disco menos luz ofrece,

Y veloz tras los Andes se obscurece.

Tendio su manto lobrego la noche,

Y las reliquias del perdido bando

,

Con sus tristes y atonitos caudillos,

Corren sin saber donde espavoridos,

Y de su sombra misma se estremecen
;

Y al fin en las tinieblas ocultando

Su afrenta y su pavor, desaparecen.

i
Victoria por la patria ! ;oh Dios !

;
victoria

;Triunfo a Colombia y a Bolrar gloria!

Ya el ronco parche y el clarin sonoro

No a presagiar batalla y muerte suenan,

Ni a enfurecer las almas; mas se estrenan

En alentar el bullicioso coro

De vivas y patrioticas canciones.

Arden cien pinos, y a su luz las sombras

Huyeron , cual poco antes desbandadas
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Huyeron de la espada de Colombia

Las vandalicas huestes debeladas.

En torno de la lumbre,

El nombre de Bolivar repitiendo

Y las hazanas de tan claro dia,

Los jefes y la alegre muchedurabre

Consumen en acordes libaciones

De Baco y Ceres los celestes dones.

«i Victoria!
i
paz ! clamaban,

jPaz para siempre! Furia de la guerra,

Hiindete al hondo averno derrocada.

Ya cesa el mal y el llanto de la tierra:

jPaz para siempre! La sanguinea espada,

O cubierta de ori'n ignominioso,

O en el util arado transformada,

Nuevas leyes dara. Las varias gentes

Del mundo, que a despecho de los cielos

Y del ignoto ponto proceloso,

Abrio a Colon su audacia 6 su codicia,

Todas ya para siempre recobraron

En JuNiN libertad, gloria y reposo.

»

Gloria, mas no reposo, de repente

Clamo una voz de lo alto de los cielos;

Y a los ecos los ecos por tres veces

Gloria, mas no reposo, respondieron.

El suelo tiembla, y cual fulgentes faros

De lbs Andes las cuspides ardieron;

Y de la noche el pavoroso manto

Se transparenta, y rasgase, y el eter

Alia lejos purisimo aparece

Y en rosea luz banado resplandece.

Cuando improviso, veneranda sombra
En faz serena y ademan augusto

Entre Candidas nubes se levanta.

Del hombro izquierdo nebuloso manto
Pende, y su diestra aereo cetro rige:
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Su mirar noble, pero no sanudo;

Y nieblas figuraban a su planta

Penacho, arco, carcaj , flechas y escudo.

Una zona de estrellas

Glorificaba en derredor su frente

Y la borla imperial de ella pendiente.

Miro a Junin, y placida sonrisa

Vago sobre su faz. «Hijos, decia,

Generacion del sol afortunada

Que con placer yo puedo llamar mia

,

Yo soy Huaina Capac; soy el postrero

Del vastago sagrado:

Dichoso rey, mas padre desgraciado.

De esta mansion de paz y luz he visto

Correr las tres centurias

De maldicion, de sangre y servidumbre,

Y el iraperio regido por las Furias.

»No hay punto en estos valles y estos cerros

Que no mande tristisimas mem.orias.

Torrentes mil de sangre se cruzaron

Aqui y alii; las iribus numerosas

Al ruido del canon se disiparon;

Y los restos mortales de mi gente

Aun a las mismas rocas fecundaron.

Mas alia un hijo expira entre los hierros

De su sagrada majestad indignos

Un insolente y vil aventurero

Y un iracundo sacerdote fueron

De un poderoso rey los asesinos

jTantos horrores y maldades tantas

Por el oro que hollaban nuestras plantas!

»Y mi Huascar tambien jYo no vivia!

Que de vivir, lo juro, bastaria,

Sobrara a debelar la hidra espanola

Esta mi diestra triunfadora , sola.

Y nuestro suelo, que ama sobre todos
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El Sol mi padre, en el estrago fiero

No fue ioh dolor! ni el solo, ni el primero:

Que mis caros hermanos
El gran Guatimozin y Moctezuma
Conmigo el caso acerbo lamentaron

De su nefaria muerte y cautiverio,

Y la devastacion del gran imperio.

En riqueza y poder igual al mio
Hoy con noble desden ambos recuerdan

El ultraje inaudito, y entre fiestas

Alevosas el dardo prevenido,

Y el lecho en vivas ascuas encendido.

»iGuerra al usurpador!—iQue le debemos?
(iLuces, costumbres, religion 6 leyes?

jSi ellos fueron estupidos, viciosos,

Feroces, y por fin supersticiosos!

iQue religion? ^la de Jesus? jBlasfemos!

Sangre, plomo veloz, cadenas fueron

Los sacramentos santos que trajeron.

;0h religion! joh fuente pura y santa

De amor y de consuelo para el hombre!
jCuantos males se hicieron en tu nombre,
Y que lazos de amor! Por los oficios

De la bospitalidad mas generosa

Hierros nos dan
,
por gratitud, suplicios.

Todos, si, todos: menos uno solo,

El martir del amor americano,

De paz, de caridad apostol santo,

Divino Casas, de otra patria digno.

Nos amo hasta morir.—Por tanto ahora
En el empi'reo entre los Incas mora.

»En tanto la hora inevitable vino

Que con diamante senalo el destino,

A la venganza y gloria de mi pueblo.

Y se alza el vengador.—Desde otros mares

Como sonante tempestad se acerca:

Y fulmino. Y del Inca en la peana,
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Que el tiempo y un poder furial profana,

Cual de un dios irritado en los altares

Las victimas cayeron d millares.

iOh campos de Juni'n! jOh predilecto

Hijo y amigo y vengador del Inca !

jOh pueblos que formais un pueblo solo

Y una familia, y todos sois mis hijos

!

Vivid, triunfad »

El Inca esclarecido

Iba a seguir; mas de repente queda

En extasis profundo embebecido:

Atonito en el cielo

Ambos ojos inmoviles poni'a,

Y en la improvisa inspiracion absorto

La sombra de una estatua parecia.

Cobro la voz al fin. « Pueblos, decia,

La pagina fatal ante mis ojos

Desenvolvio el destino, salpicada

Toda en purpurea sangre, mas en torno

Tambien en bello resplandor banada.

Jefe de mi nacion, nobles guerreros,

Oid cuanto mi oraculo os previene,

Y requerid los inclitos aceros,

Y en vez de cantos, nueva alarma suene:

Que en otros campos de inmortal memoria
La patria os pide, y el destino os manda
Otro afan, nueva lid, mayor victoria.

»

Las legiones atonitas oian
;

Mas luego que se anuncia otro combate,

Se alzan , arman
, y al orden de batalla

Ufanas y prestisimas corrieran,

Y ya de acometer la voz esperan.

Reina el silencio. Mas de su alta nube

El Inca exclama : « De ese ardor es digna

La ardua lid que os espera;

Ardua, terrible, pero al fin postrera.

Ese adalid vencido
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Vuela en su fuga a mi sagrada Cuzco

;

Y en su furia insensata

Gentes, armas, tesoros arrebata,

Y a nuevo azar entrega su fortuna.

Venganza, indignacion, furor le inflaman,

Y alia en su pecho hierven como fuegos

Que de un volcan en las entranas braman,

»Marcha : y el mismo campo donde ciegos

En sangrienta porfia

Los primeros tiranos disputaron

Cual de ellos solo dominar debia,

Pues el poder y el oro dividido

Templar su ardiente fiebre no podia;

En ese campo que a discordia ajena

Debio su infausto nombre, y la cadena

Que despues arrastro todo el imperio

;

AUi, no sin misterio,

Venganza y gloria nos daran los cielos.

jOh valle de Ayacucho bienhadado!

Campo seras de gloria y de venganza

Mas no sin sangre ; Yo me estremeciera,

Si mi ser inmortal no lo impidiera !

»Alli Bolivar, en su heroica mente

Mayores pensamientos revolviendo,

El nuevo triunfo trazara, y haciendo

De su genio y poder un nuevo ensayo,

Al joven Sucre prestara su rayo :

Al joven animoso,

A quien del Ecuador montes y n'os

Dos veces aclamaron victorioso.

Ya se vera en la frente del guerrero

Toda el alma del Heroe reflejada,

Que el le quiso infundir de una mirada.

»Como torrente desde la alta cumbre
Al valle en mil raudales despenados,

Vendrdn los hijos de la infanda Iberia,
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Soberbios en su fiera muchedumbre,

Cuando i su encuentro volara impaciente

Tu juventud, Colombia belicosa
,

Y la tuya ioh Peru I de faina ansiosa,

Y el caudillo imperterrito a su frente.

»iAtroz, horrendo cheque, de azar lleno!

Cual aturde y espanta en su estallido

De horrida tempestad el postrer trueno,

Arder en fuego el aire,

En humo y polvo obscurecerse el cielo,

Y con la sangre que rebosa el suelo

Se verii el Apurimac de repente

Embravecer su rapida corriente.

»Mientras por sierras y hondos precipicios

A la hueste enemiga

El impaciente Cordova fatiga:

Cordova, a quien inflama

Fuego de edad, y amor de patria y fama;

Cordova, en cuyas sienes con bello arte

Crecen y se entrelazan

Tu mirto, Venus, tus laureles, Marte.

Con su Miller los Usares recuerdan

El nombre de Juni'n: Vargas su nombre

,

Y Vencedor el suyo con su Lara

En cien hazanas cada cual mas clara.

»Alla, por otra parte ,

Sereno, pero siempre infatigable.

Terrible cual su nombre, batallando

Se presenta La-Mar, y se apresura

La tarda rota del protervo bando.

Era su antiguo voto por la patria

Combatir y morir. Dios, complacido,

Combatir y veneer le ha concedido.

Martir del pundonor, he aqui tu dia:

Ya la calumnia^mpia
Bajo tu pie bramando confundida

,
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Te sonrie la patria agradecida;

Y tu nombre glorioso,

Al armonico canto que resuena

En las floridas margenes del Guayas,

Que por oirlo su corriente enfrena,

Se mezclara, y el pecho de tu amigo,

Tus hazanas cantando y tu ventura,

Palpitara de gozo y de ternura.

»Lo grande y peligroso

Hiela al cobarde, irrita al animoso.

iQue intrepidez! jque subito coraje

El brazo agita y en el pecho prende

Del que su patria y libertad defiende!

El menor resistir es nuevo ultraje.

El jinete impetuoso

El fulmineo arcabuz de si arrojando
,

Lanzase a tierra con el hierro en mano

,

Pues le parece, en trance tan dudoso,

Lento el caballo, perezoso el plomo.

Crece el ardor.—Ya cede en toda parte

El niimero al valor, la fuerza al arte.

Y el ibero arrogante en las memorias

De sus pasadas glorias,

Firme, feroz resiste; y ya en idea,

Bajo triunfales arcos, que alzar debe

La sojuzgada Lima, se pasea.

Mas su afan, sa ilusion, sus artes nada,

Ni la resuelta y numerosa tropa

Le sirve. Cede al impetu tremendo;

Y el arma de Bailen rindio, cayendo

El vencedor del vencedor de Europa.

Perdi6 el valor, mas no la ira pierde

,

Y en furibunda rabia el polvo muerde ;

Alza el parpado grave, y sanguinosos

Ruedan sus ojos y sus dientes crujen;

Mira la luz ; se indigna de mirarla;

Acusa, insulta al cielo, y detus labios

Cardenos, espumosos,
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Votos y negra sangra y hiel brotando,
En vano un vengador muere invocando.

»;Ah! ya diviso mi'seras reliquias

Con todos sus caudillos humillados
Venir, pidiendo paz; y generoso
En nombre de Boli'var y la patria

No se la niega el vencedor glorioso,

Y su triunfo sangriento

Con el ramo feliz de paz corona:
Que si patria y honor le arman la mano,
Arde en venganza el pecho americano,
Y cuando vence, todo lo perdona.

»Las voces y el clamor de los que vencen,
Y de Ouino las asperas montanas,
Y los concavos senos de la tierra,

Y los ecos sin fin de la ardua sierra,

Todo repite sin cesar: j Victoria!

^
»Y las bullentes linfas de Apurimac

A las fugaces linfas de Ucayale
Se unen, y unidas llevan presurosas,

En sonante murmullo y alba espuma,
Con palmas en las manos y coronas
Esta nueva feliz al Amazonas

;

Y el esplendido rey al punto ordena
A sus delfines, ninfas y sirenas

Que en clamorosos, placidos cantares
Tan gran victoria anuncien a los mares.

»Salud, oh vencedor. ;0h Sucre! vence,
Y de nuevo laurel orla tu frente.

Alta esperanza de tu insigne patria,

Como la palma al margen de un torrente
Crece tu nombre Y sola, en este dia
Tu gloria, sin Bolivar, brillaria.

Tal se ve Hespero arder en su carrera;

TOHO in.
>9
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Y del nocturno cielo

Suyo el imperio sin la luna fuera.

»Por las manos de Sucre la Victoria

Cine a Bolivar lauro inmarcesible.

;0h triunfador! la palma de Ayacucho,

Fatiga eterna al bronce de la Fama,
Segunda vez Libertador te aclama.

»Esta es la hora feliz; desde aquf empieza

La nueva edad al Inca prometida

De libertad, de paz y de grandeza.

Rompiste la cadena aborrecida;

La rebelde cerviz hispana hollaste;

Grande gloria alcanzaste;

Pero mayor te espera, si a mi pueblo,

Asl cual a la guerra lo conformas

Y a conquistar su libertad le empenas

,

La rara y ardua ciencia

De merecer la paz y vivir libre

Con voz y ejemplo y con poder le ensenas.

»Yo con riendas de seda regi el pueblo,

Y cual padre le ame; mas no quisiera

Que el cetro de los Licas renaciera:

Que ya se vio algiin Inca que, teniendo

El terrible poder todo en su mano,

Comenzo padre y acabo tirano.

Yo fui conquistador, ya me avergiienzo

Del glorioso y sangriento ministerio;

Pues un conquistador, el mas humano,

Formar, mas no regir, debe un imperio.

»Por no trillada senda, de la gloria

Al templo vuelas, inclito Boli'var.

Que ese poder tremendo que te fia

De los padres el integro senado,

Si otro tiempo perder a Roma pudo,



— 291 —

En tu potente mano
Es a la libertad del pueblo escudo.

»iOh libertad! el Heroe que podia

Ser el brazo de Marte sanguinario,

Ese es tu sacerdote mas celoso

,

Y el primero que toma el incensario,

Y a tus aras se inclina silencioso.

jOh libertad! si al pueblo americano

La solemne mision ha dado el cielo

De domenar el monstruo de la guerra,

Y dilatar tu imperio soberano

Por las regiones tod as de la tierra

Y por las ondas todas de los mares,

No temas, con este Heroe, que algiin dia

Eclipse el ciego error tus resplandores,

Supersticion profane tus altares,

Ni que insulte tu ley la tirania:

Ya tu imperio y tu culto son eternos.

Y cual restauras en su antigua gloria

Del santo y poderoso

Pacha-Camac el templo portentoso,

Tiempo vendra, mi oraculo no miente,

En que daras a pueblos destronados

Su majestad ingenita y su solio,

Animaras las ruinas de Cartago,

Relevaras en Grecia el Areopago,

Y en la humillada Roma el Capitolio.

»Tuya sera, Boli'\"ar , esta gloria,

Tuyo el romper el yugo de los reyes,

Y a su despecho entronizar las leyes
;

Y la discordia en aspides crinada,

Por tu brazo en cien nudos aherrojada,

Ante los Haces santos confundidas

Haras temblar las armas parricidas.

»Ya las hondas entranas de la tierra

En larga vena ofrecen el tesoro
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Que en ellas guarda el Sol

, y nuestros monies

Los valles regaran con lava de oro,

Y el pueblo primogenito dichoso

De libertad
,
que sobre todos tanto

Por su poder y gloria se enaltece

,

Como entre sus estrellas

La estrella de Virginia resplandece,

Nos da el osculo santo

De amistad fraternal. Y las naciones

Del remoto hemisferio celebrado,

Al contemplar el vuelo arrebatado

De nuestras musas y artes,

Como iguales amigos nos saludan,

Con el tridente abriendo la carrera

La Reina de los mares la primera.

»Serd perpetua, oh pueblos, esta gloria,

Y vuestra libertad incontrastable

Contra el poder y liga detestable

De todos los tiranos conjurados,

Si en lazo federal de polo a polo

En la guerra y la paz vivis unidos.

Vuestra fuerza es la union. Union, oh pueblos,

Para ser libres y jamas vencidos.

Esta union, este lazo poderoso

La gran cadena de los Andes sea,

Que en fortisimo enlace se dilatan

Del uno al otro mar : las tempestades

Del cielo ardiendo en fiiego se arrebatan
;

Erupciones volcanicas arrasan

Campos, pueblos, vastisimas regiones,

Y amenazan horrendas convulsiones

El globo destrozar desde el profundo

:

Ellos, empero, firmes y serenos

Ven el estrago funeral del mundo.

»Esta es, Bolivar, aun mayor hazaiia

Que destrozar el ferreo cetro a Espana,

Y es digna de ti solo. En tanto triunfa
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Ya se alzan los magnificos trofeos,

Y tu nombre aclamado

Por las vecinas y remotas gentes

En lenguas, voces, metros diferentes,

Recorrera la serie de los siglos

En las alas del canto arrebatado

Y en medio del concento numeroso,

La voz del Guayas crece

Y a las mas resonantes enmudece.
Tu la salud y honor de nuestro pueblo

Seras viviendo, y angel poderoso

Que lo proteja, cuando

Tarde al emplreo el vuelo arrebatares,

Y entre los claros Incas

A la diestra de Manco te sentares.

»Asi place al destino. jOh! ved al condor.
Al peruviano rey del pueblo aerio,

A quien ya cede el agaila el imperio:

Vedle cual desplegando en nuevas galas

Las esplendidas alas,

Sublime 4 la region del sol se eleva

Y el alto augurio que os revelo aprueba.

»Marchad, marchad, guerreros,

Y apresurad el dia de la gloria,

Que en la fragosa margen de Apurimac
Con palmas os espera la victoria.»

Dijo el Inca, y las bovedas etereas

De par en par se abrieron,

En viva luz y en resplandor brillaron

Y en celestiales cantos resonaron.

Era el coro de Candidas Vestales

,

Las virgenes del Sol, que rodeando
Al Inca como a sumo sacerdote,

En gozo santo y ecos virginales

En torno van cantando
Del Sol las alabanzas inmortales.
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»Alnia eterna del mundo,

Dios santo del Peru, padre del Inca,

En tu giro fecundo

Gozate sin cesar, luz bienhechora,

Viendo ya libre al pueblo que te adora.

»La tiniebla de sangre y servidumbre

Que ofuscaba la lumbre

De tu radiante faz, pura y serena,

Se disipo, y en cantos se convierte

La querella de muerte

Y el ruido antiguo de servil cad'ena.

»Aqui la libertad busco un asilo,

Amable peregrina,

Y ya lo encuentra placido y tranquilo;

Y aqui poner la diosa

Quiere su templo y ara milagrosa;

Aqui, olvidada de su qara Helvecia,

Se viene i. consolar de la ruina

De los altares que la alzo la Grecia,

Y en todos sus oraculos proclama

Que al Madalen y al Ri'mac bullicioso

Ya sobre el Tiber y el Eurotas ama.

»jOh Padre, oh claro Sol! no desampares

Este suelo jamas, ni estos altares.

Tu vivifico ardor todos los seres

Anima y reproduce: por ti viven

Y accion, salud, placer, beldad reciben
;

Tii al labrador despiertas,

Y las aves canoras

En tus primeras horas,

Y son tuyos sus cantos matinales;

Por ti siente el guerrero

En amor patrio enardecida el alma,

Y al pie de tu ara rinde placentero

Su laurel y su palma;

Y tuyos son sus canticos marciales.
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FecLinda joh Sol! tu tierra,

Y los males repara de la guerra.

»Da a nuestros campos frutos abundosos,

Aunque niegues el brillo a los metales;

Da naves a los puertos,

Pueblos a los desiertos,

A las armas victoria,

Alas al genio y a las musas gloria.

»Dios del Peru, sosten, salva, conforta

El brazo que te venga :

No para nuevas lides sanguinosas,

Que miran con horror madres y esposas,

Sino para poner a olas civiles

Lfmites ciertos, y que en paz florezcan

De la alma paz los dones soberanos,

Y arredre a sediciosos y a tiranos.

»Brilla con nueva luz, rey de los cielos,

Brilla con nueva luz en aquel dia

Del triunfo que magnifica prepara

A su LiBERTADOR la patria mia.

jPompa digna del Inca y del imperio

Que hoy de su ruina a nuevo ser revive!

»Abre tus puertas, opulenta Lima,
Abate tus murallas y recibe

Al noble triunfador que rodeado

De pueblos numerosos, y aclamado
Angel de la esperanza,

Y Genio de la paz y de la gloria,

En inefable majestad se avanza.

»

Las Musas y las Artes revolando
En torno van del carro esplendoroso;

Y los pendones patrios vencedores

Al aire vago ondean , ostentando

Del Sol la imagen, de iris los colores.
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Y en agil planta y en gentiles formas,

Dando al viento el cabello desparcido,

De flores matizado,

Cual las Horas del Sol raudas y bellas,

Saltan en derredor lindas doncellas

En giro no estudiado,

Las glorias de su patria

En sus patrios cantares celebrando,

Y en sus pulidas manos levantando

Albos y tersos como el seno de ellas,

Cien primorosos vasos de alabastro

Que e^piran fragantisimos aromas.

Y de su centro se derrania y sube

Por los ceruleos ambitos del cielo

De ondoso incienso transparente nube.

Cierran la pompa esplendidos trofeos,

Y por delante en larga serie marchan
Humildes, confundidos,

Los pueblos y los jefes ya vencidos.

Alia precede el astur belicoso;

Alii va el Catalan infatigable,

Y el agreste celtibero indomable,

Y el cantabro feroz que a la romana
Cadena el cuello sujeto el postrero

;

Y el andaluz liviano,

Y el adusto y severo castellano.

Ya el dureo Tajo cetro y nombre cede
;

Y las que antes graciosas

Fueron honor del fabuloso suelo,

Ninfas del Tormes y el Genii, en duelo

Se esconden silenciosas
;

Y el grande Betis, viendo ya marchita

Su sacra oliva, menos orgulloso

Paga su antiguo feudo al mar undoso.

El Sol, suspenso en la mitad del cielo,

Aplaudira esta pompa.—«iOh Sol, oh padre!

Tu luz rompa y disipe

Las sombras del antiguo cautiverio;
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Tu luz nos de el imperio;

Tu luz la libertad nos restituya

;

Tuya es la tierra, y la victoria es tuya.»

Ceso el canto. Los cielos aplaudieron,

Y en placido fulgor resplandecieron.

Todos quedan atonitos. Y en tanto

Tras la adorada nube el Inca santo,

Y las Santas vestales se escondieron.

Mas icual audacia te elevo a los cielos,

Huniilde musa mia? iOh! ino reveles

A los seres mortales

En debil canto arcanos celestiales!

Y ciiian otros la apolinea rama,

Y sientense a la mesa de los dioses,

Y los arrulle la parlera Fama,
Que es la gloria y tormento de la vida.

Yo volvere a mi flauta conocida

,

Libre vagando por el bosque umbn'o

De naranjos y opacos tamarindos,

O entre el rosal pintado y oloroso

Que matiza la margen de mi rio,

O entre risuenos campos do en pomposo

Trono piramidal y alta corona,

La Piiia ostenta el cetro de Pomona.
Y me dire feliz, si mereciere

,

Al colgar esta lira en que he cantado

En tono menos dino

La gloria y el destino

Del venturoso pueblo Americano,

Yo me dire feliz, si mereciere,

Por premio a mi osadia,

Una mirada tierna de las Gracias,

Y el aprecio y amor de mis hermanos

,

Una sonrisa de la patria mia,

Y el odio y el furor de los tiranos.
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CANTO AL GENERAL FLORES,

VENCEDOR EN iMINARICA.

Cual dguila inexperta que, impelida

Del regio instinto de su estirpe clara,

Emprende el precoz vuelo

En atrevido ensayo

,

Y elevdndose ufana, envanecida,

Sobre las nubes que atormenta el rayo,

No en el peligro de su ardor repara,

Y a su ambicioso anhelo

Estrecha viene la mitad del cielo;

Mas de improviso deslumbrada, ciega,

Sin saber donde va, pierde el aliento,

Y d la merced del viento

Ya su destino y su salud entrega;

O por su solo peso descendiendo,

Se encuentra por acaso

En medio de su selva conocida,

Y alii, la luz huyendo, se guarece,

Y de fatiga y de pavor vencida

,

Renunciando al imperio, desfallece:

Asi mi musa un dia

Sintio la tierra huir bajo su planta,

Y oso escalar los cielos, no teniendo

Mas genio que amor patrio y osadia.

En la region eterea se declara

Grande sacerdotisa de los Incas
;

Abre el templo del Sol; flores y ofrendas

Esparce sobre el ara;

Cine la estola esplendida y la tiara;

Inquieta, atormentada

De un dios que dentro el pecho no le cabe,
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Profiere en alta voz lo que no sabe,

Por ciega inspiracion, Tiernblan los reyes

Escuchando el oraculo tremendo;

Revelaciones, leyes

Dicta al pueblo ; describe las batallas
;

De la patria predice la victoria,

Y la aplaude en seraficos cantares

;

De los Incas deifica la memoria,

Y a sus manes sagrados,

Si tumba les falto, levanta altares.

Mas cuando ya su triunfo absorta canta,

Atras la vista torna,

Mira el abismo que salvo, y se espanta;

Tiembla , deja caer el refulgente

Sacro diadema que sus sienes orna,

Y flaco el pecho, el animo doliente

Cual si volviera de un delirio siente

;

Y de la santa agitacion rendida,

Ouedo en lento deliquio adormecida.

En vano el bronce fratricida truena,

Y de las armas rompe el estallido;

Y al recrujir el carro de la guerra

Se siente en torno retemblar la tierra.

Y el atroz silbo de rabiosas sierpes

Que la Discordia enreda a su melena,
En sed mortal los pechos enfurece

;

Y de la antigua silla de los Incas

Hasta do bate el mar los altos muros
De la noble heredera de Cartago,

Todo es horror, y confusion y estrago.

En vano, oh Dios, del medio
De las olas civiles, con sorpresa,

Joven, graciosa, de esperanzas llena,

Una nueva repiiblica aparece:

dial la diosa de amor y de belleza

Coronada de rosas y azahares,
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Surgio sobre la hirviente y alba espuma

Del mar, nacida a serenar los mares

;

Y en vano sobre el margen populoso

Del rico Tames y buUente Rimac,

En verso numeroso

Canoras voces se alzan despertando

La musa de Junin que el sacro fuego

De inspiracion ceso : languid© expira,

Y el canto silencioso

Duerme sobre las cuerdas de su lira.

Mas nunca el genio muere, y con su aliento

La tierra, el firmamento,

El marmol y cadaveres anima.

Ya esta dentro de mi.—Veloces vientos,

Anunciad a las gentes

Un nuevo canto de victoria. Dadme
Laurel y palmas y alas esplendentes

;

Volvedme el estro santo,

Que ya en el seno siento hervir el canto.

^A donde huyendo del paterno techo

Corre la juventud precipitada?

En sus ojos furor, rabia en su pecho,

Y en su mano blandiendo ensangrentada

Un tizon infernal, cual civil Parca,

Ciega discurre, tala y sus horrendas

Huellas en sangre y en cenizas marca.

Leyes y patria y libertad proclaman.

Y oro, sangre, poder esas sus leyes,

Esa es la libertad de que se llaman

Inclitos vencradores

Y en los enormes monies interpuestos

Y en el soberbio inexpugnable alcazar,

Que de lejos ostenta
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La reina del Pacifico opulenta,

La insolente esperanza

Ponen de triunfo cierto y de venganza.

Corren al triunfo cierto y un abismo

Se abrio bajo sus pies que los horrores

De tanta sedicion, los alaridos

Que entre las ruinas salen, los clamores

De tantos pueblos integros y fieles,

El rayo concitaron que dormia

Alia en el seno de su nube umbri'a.

Ese es el adalid a quien dio el cielo

Valor, consejo, prevision y audacia.

Al arduo empeno, a la mayor desgracia

Le sobra el corazon. Todo le cede:

Sirve a su voz la suerte; ante su genio

El peligro espantado retrocede.

Flores, los pueblos claman, y los montes

Que la escena magnifica decoran,

Flores, repiten sin cesar. Los ecos

Avidos unos a otros se devoran

Y en inquietud perpetua se suceden,

Como olas de la mar. Sordos aterran

La turba pertinaz, que espavorida

Huye, y no sabe donde: que doquiera

Los ecos la persiguen, y doquiera

El espectro del heroe la intimida.

Asi cuando una nube repentina

Enluta el cielo, cuando el sol declina,

Se afanan los pastores recogiendo

El rcbano que pace descuidado;

Mas si improviso estalla un trueno horrendo,

El timido ganado

Se aturde, se dispersa, desoyendo

Del fiel mastin inutiles clamores;

Se pierde en precipicios espantosos,
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Que mas lo apartan del redil querido;

Y entre tantos horrores

Vagan , tiemblan y caen confundidos

Ganados y mastines y pastores.

Oyo la voz doliente de la patria

Su siempre fiel guerrero,

Y desnudando el invencible acero

,

Se avanza; y los valientes capitanes

En cien lides gloriosos le rodean

,

Y dar paz a la patria 6 morir firmes,

Sobre la cruz de sus espadas juran

El habia, y a su acento

Todo en torno es accion y movimiento.

Armas, tormentos belicos y cuanto

Elemento de guerra y de victoria

Da el suelo, forma el arte, el genio crea,

Se apresta 6 aparece por encanto.

Gime el yunque, la fragua centellea,

Brota naves el mar, tropas la tierra

Aqui y alii la juventud se adiestra

A la terrible y desigual palestra

Y el caballo irnpaciente

De freno y de reposo,

Se indigna, escarba el suelo polv^oroso;

Impavido, insolente

Demanda la senal; bufa, amenaza,

Tiemblan sus miembros. su ojo reverbera;

Enarca la cerviz, la alza arrogante

De prominente oreja coronada

;

Y al viento derramada

La crin luciente de su cuello enhiesto,

Ufano da en fantastica carrera

Mil y mil pasos sin salir del puesto.

Mayor afan, agitacion, tumulto,

Reina en el bando opuesto.

Armas les da el furor, la ambicion ciega,

Constancia obstinacion. jCuan impotente
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Dio voces la razon! Y en vano el cielo

Los aterra con signos portentosos:

Nocturnas sombras vagan por el suelo

Exhalando alaridos lastimosos;

Rayos sanguineos las tinieblas aran

En palido fulgor, y por la noche

Sones terribles de uno al otro extremo

De la espantosa boveda se oyeron;

Se hiende el monte, el huracan estalla,

Y es todo el aire un campo de batalla

!

Y en medio de la pompa mas solemne,

Las im^genes santas derribadas
,

iQue horror! del alto pedestal cayeron-,

Del incienso sacrilego indignadas.

(iVeis alia lejos ominosa nube

Ondeando en polvo de revuelta arena
,

Que densa se derrama y lenta sube?

Alii esta Minarica. La Discordia

Alli sus haces credulas ordena,

Las convoca, las cuenta, las inflama

Las inflama despues las desenfrena.

Flores vuela al encuentro, y cuando alzada

Sobre la hostil cerviz resplandecia

Su espada, reconoce sus hermanos,

Lejos de si la arroja, y les ofrece

El seno abierto y las inermes manos.

Mas -fiera la faccion se enorgullece:

Razon , ruego , amistad y paz desdena

,

Triunfa al verse rogada,

Y en ilusion y en arrogancia crece:

Que rara vez clemencia generosa

El monstruo del furor civil domefia,

Y aun mas los viles pechos escandece.

Torno del heroe a relumbrar la espada,

Y esta fue la serial. Los combatientes,
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Con firme paso y exultantes frentes,

Se acometen, se mezclan De una parte

El numero y el impetu de la otra

Arte, valor, serenidad; doquiera

Furor y sangre y a las armas sangre,

Aun mas infame que el orin, empana ;

Y los pendones patrios encontrados

Rotos y en sangre flotan empapados.

Cristados yelmos, miembros palpitantes

Erizan la campana

Y los troncos humanos

Se revuelcan , amagan

,

E impotentes de herir, siquiera insultan,

Mientras los restos de vital aliento

Entre sus labios macilentos vagan.

Los antiguos amigos, los hermanos

Se encuentran, se conocen y se abrazan....

Con el abrazo de furente sana

!

Ni tregua, ni piedad ,;Quien me retira

De esta escena de horror? Rompe tu lira,

Doliente musa mia, y antes deja

Por siempre sepultada en noche obscura

Tanta guerra civil. jOh! tu no seas

Quien a la edad futura

Ouiera en durable verso revelarla:

Que si mengua 6 escandalo resulta,

Honra mas la verdad quien mas la oculta.

Ccmo rayo entre nube tormentosa

Serpea fulminando y veloz huye,

Vuelve a briliar, la tempestad disipa,

Y su esplendor al cielo restituye;

Asi la espada del invicto Flores
Por entre los espesos escuadrones

Va sin ley cierta, brilla y desparecen.

A los unos aterra su presencia;

Otros, piedad clamando, se rindieron
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Los alcanzo en su fuga la clemencia.

[Salud, oh claro vencedor! [Oh firme

Brazo, columna y gloria de la patria!

Por ti la asolacion, por ti el estruendo

Belico cesa, y la inspirada musa
Desperto dando arrebatado canto;

Por ti la patria el merecido llanto

Templa al mirar el hecatombe horrendo

Que es precio de la paz; por ti recobran

Su paz los pueblos y su prez las artes,

La alma Temis su santo ministerio,

Su antiguo honor los patrios estandartes,

La ley su cetro, libertad su imperio;

Y las sombras de Guachi desoladas

De su afrenta y dolor quedan vengadas.

Rey de los Andes, la ardua frente inclina,

Que pasa el vencedor. A nuestras playas

Dirige el paso victorioso, en tanto

Que el himno sacro la amistad entona,

Y fausta la victoria le destina

Triunfales pompas en su caro Guayas,

Y en este canto espl^ndida corona.





D.' DOLORES VEINTEMILLA DE GALINDO.





D.^ DOLORES VEINTEMILLA DE GALINDO.

QUEJAS.

i
Y amarte pude ! Al sol de la existencia

Se abria apenas sonadora el alma

Perdio mi pobre corazon su calma

Desde el fatal inslante en que le halle.

Sus palabras sonaron en mi oido

Como musica blanda y deliciosa;

Subio a mi rostro el tinte de la rosa;

Como la hoja en el arbol vacile.

Su imagen en el sueno me acosaba

Siempre halaguena, siempre enamorada:

Mil veces sorprendiste, madre amada,

En mi boca un suspiro abrasador;

Y, era 61 quien lo arrancaba de mi pecho,

El, la fascinacion de mis sentidos;

El, ideal de mis suenos mas queridos,

El, mi primero, mi ferviente amor.

Sin el
,
para mi , el campo placentero

En vez de flores me obsequiaba abrojos:

Sin el, eran scmbrios a mis ojos

Del sol los rayos en el mes de Abril.

Vivia de su vida apasionada;

Era el centro de mi alma el amor suyo;

Era mi aspiracion, era mi orgullo

^Por que tan presto me olvidaba el vil?
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No es mio ya su amor
,
que a otra prefiere.

Sus caricias son frias come el hielo;

Es mentira su fe, finge desvelo

Mas no me enganara con su ficcion

i
Y amarle pude, delirante, loca!

i No, mi altivez no sufre su mai trato;

Y si a olvidar no alcanzas al ingrato,

Te arrancare del pecho, corazon !



D. GABRIEL GARClA MORENO.





D. GABRIEL GARCIA MORENO.

A FABIO.

Yo vi del polvo levantarse audaces,

A dorainar y perecer, tiranos
;

Atropellarse efiraeras las leyes

Y llamarse virtudes los delitos

.

MORATIN.

Huye lejos de aqui, virtuoso Fabio,

Huye, si quieres preservar del vicio

Tu juventud florida, que los aiios

Presto te robaran. Mira doquiera

Como levanta la manchada frente

,

Llena de oprcbio y de arrogancia, el crimen
;

Como se arrastra la ambicion astuta

En fango inmundo, y de repente sube

Cual fetido vapor que infesta el cielo.

Alia se esconde prostituta infame

Bajo adornos marciales
, y su mano

Timida empuna el relumbrante acero,

Jamas enrojecido en las batallas.

Impresos lleva en su amarillo rostro

Los asquerosos surcos , las senales

Cue en lecho torpe atesoro. Ninguno
De cuantos vicios inventara el hombre
En largos siglos de maldad , ignora

:

Traicion, perjurio, latrocinio, estafa
,
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Libertinaje impudico, furores

De barbara opresion su vida impura

Encerrada en articulos se encuentra

En el severe codigo que inspira

Saludable terror a los perversos.

i
Y este de corrupcion conjunto horrible

Monstruo que hasta el patibulo infamara,

Este triunfa, domina, tiraniza,

Y respira tranquilo! Al pueblo iinbecil

Con fementido labio artero invoca,

Y le ultraja feroz, [y el pueblo sufre,

Llora abatido y resignado calla !

iOh vergiienza! joh baldon ! Proscrita en tanto

La probidad se oculta, perseguida

For el delito atroz de su inocencia,

Sin cesar acosada, expuesta siempre

En inseguro asilo a la perfidia

Del delator vendido que la acecha.

Asi tu patria esta. No tardes, huye.

iQue esperas? ^quieres de tu vida infausta

La suerte mejorar con tu paciencia?

Te enganas, infeliz. A la fortuna

La aspera senda del honor no guia.

Ouien a las altas cumbres la audaz planta

Mueve y subir procura, no consigue

Sino elevarse a la region del rayo;

Mas si los Andes deja, prefiriendo

Valles ardientes de fecundo suelo

,

Se ofrecen luego a su encantada vista

Floras y frutos en frondosas selvas:

Asi el hombre que intrepido se avanza

De la virtud d la fragosa altura,

Camina a la desgracia, mientras goza,

En el campo feraz de la ignominia,

De iniquidad el premio el delincuente.

Mira en torno de ti y aprende cauto,

Si a la opulencia aspiras, el secreto

Que conduce al poder. Miente, calumnia,

Oprime, roba, profanando siempre
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De patria y libertad el nombre vano:

Bajeza indigna, adulacion traidora,

Prevnsor disimulo, alevosia

Y sordido interes por ley suprema,

Presto te elevaran; y tu infortunio

Sombra sera como el terror de un sueno.

iNo ves a Elpino, el cinico,que entona

El hosanna triunfal para el que vence,

Y cuando pasa al Golgota, le insulta,

Gritos lanzando de exterminio y muerte?

Pues serena su vida se desliza

De revuelta en revuelta, como corre,

Del rugiente Sangay en el declivio,

Entre ceniza y desgarradas penas,

Infecta fuente de insalubres aguas.

Y Corredor, y Viperino, y tantos

Cobardes y rebeldes, que d tumultos

Y no a combates sus galones deben;

Y el renegado y falso Turpio Vilio,

Que en todos los partidos sienta plaza

Y de todos, vendiendose, deserta,

Del polvo se encumbraron, impelidos

Al raudo soplo de inmortal infamia.

En esta tierra maldecida , en esta

Negra mansion de la perfidia, ^sirven

Para algo la lealtad , la valentia

,

La constante honradez, los nobles hechos

Del que i la gloria inmola su existencia?

De vil ingratitud la hiel amarga,

De la envidia el veneno y muchas veces

Fatidico punal tal es el premio

Que el Ecuador a la virtud presenta.

Malvado 6 infeliz: no hay medio, escoge,

Decide pronto, y antes que te oprima

Como dogal de muerte la desgracia

Mas no: desprecia impavido, animoso,

Los cllculos del miedo: a la cuchilla

Inclina la cerviz y no a la afrenta;

Y aunque furiosa la borrasca brame,
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Y ronco el trueno sobre ti retumbe,

Inmovil, firme tente ;
que al cadalso

Arrastrarte podran , no envilecerte.

Conozco, si, la suerte que me aguarda:

Presago, triste el pecho me lo anuncia

En sangrientas imagenes que en torno

Siento girar en agitado ensueno.

Conozco, si, mi porvenir, y cuantas

Duras espinas heriran mi frente

;

Y el caliz del dolor hasta agotarle,

Al labio llevare sin abatirme.

Plomo alevoso rompera, silbando,

Mi coraz6n tal vez ; mas si mi patria

Respira libre de opresion, entonces

Descansare feliz en el sepulcro.

sAtira.

FRAGMENTOS.

No mas callar: quien calla y no se indigna

De tanta corrupcion y alevosia,

En el triunfo del vicio se resigna.

[Debil humanidad, quien te comprende
Cuando el honor y la virtud olvidas,

Y llama impura en tus entranas prende

!

Grandes pasiones en el alma anidas:

Sofocadas, tu espiritu es inerte

;

Y de infamia te cubren, corrompidas.

iQ\i6 eres tu sin honor?— Vileza y muerte.

iQue eres tii sin virtud?— Arbol del crimen

Que sangre en torno de su tronco vierte.
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i
Alerta, pueblo! los virtuosos gimen

Sin poder ampararte en su retiro;

Los malvados, los perfidos te oprimen.

El hado adverse niegate respiro

,

Y de abismo en abismo te sepulta,

De ladrones silencio yo deliro.

Incauta musa, la verdad insulta:

Si no sabes mentir al poderoso,

Callate, 6 carcel sufriras, y multa.

Deja al ladron robar ; al insidioso

Dejale urdir risueno sus traiciones,

Y asesinar con osculo amistoso.

Deja que el pobre arrastre sus prisiones

Por desv^alido, en tanto que el delito

Carga ufano divisas y galones.

Dejalos, si, cargados del desprecio

Y del odio del publico indignado,

Que los maldice y los castiga recio.

i
Prudencia , musa ! i Acaso a ti se ha dado

El orden todo trastornar del mundo
Y transformar los seres a tu agrado?

iHaras tu aborrecer al cuervo inmundo

El corrompido fetido alimento
;

O domenar dXpnmac iracundo?

I Quien lograra que en la region del viento

Se remonte veloz el elefante,

Del condor imitando el ardimiento?

(jNi quien hard que Rdbida ignorante
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Licurgo sea, 6 Payo el trapacero

En Caton se convierta en adelante?

Callate, pues; que tu sermon severe,

Sin corregir el vicio, te prepara

Turbion de males, que evitarte quiero.

Y si el diablo te mueve a alzar la vara,

Huye, maldita, al Pindo 6 al Parnaso,

Y alia sin riesgo la verdad declara.

No te puedo ofrecer el buen Pegaso

Para que el viaje sin tardanza emprendas,

Por ser muy viejo, y flaco y de mal paso
;

Pero mulos tendras, con tal que aprendas

La brida a manejar y el acicate,

Y abandones politicas contiendas.

Vete a la Convencion, en donde abate

Soberbio el vicio a la virtud vencida;

Donde el error a la razon combate;

Do la ignorancia triunfa envanecida

Sobre el pequeno numero que en vano

Cubre a la patria con su rota egida.

Mira a la diestra, a la siniestra mano,
Mulos de toda edad, de toda raza,

Cual magro, cual rollizo y cual enano.

No sigue al ciervo tan ligero el galgo,

Como estos siguen al que diestro ofrece

Por medio de una renta hacerlos algo.

Diles que Apolo mulos apetece,

Del Pegaso cansado y de carruaje ;
-

Y que prodigo a todos enriquece.
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Acaso, musa, tu veraz lenguaje

Mentido y falso supondran , temiendo

Pobreza hallar al termino del viaje;

Tal vez rehusen alquilarse, viendo

Que Apolo no reparte canonjias

Y paga con laurel, si esta debiendo:

Bien, no importa que sigan sus manias,

Que cerca esta Pollino enalbardado:

Tomalo, y monta loego, y no te rias.

Parte, parte, que ya oigo amedrentado

Tronar la Convencion, como si fuese

De suegras y de yernos altercado.

jOh, si mi patria abandonar pudiese,

Y, en apartado clima, obscuro asilo

Do vivir ignorado se me diese!

jDonde de acero fratricida el filo

No amenazase cruel mi edad lozana,

Donde latiese el corazon tranquilo

,

Y no esperase con pavor manana

!

Alia no oyera la fatal tormenta,

Rugiendo sorda y preparando insana

Terrible asolacion, ruina violenta

A mi suelo infeliz, salido apenas

De los horrores de la lid sangrienta;

Alia mis horas volarian serenas

En dulce paz, en placido retiro;

Y alia libre de barbaras cadenas,

Contento diera mi postrer suspiro.
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D. VICENTE PIEDRAHITA.

ORACION.

(EN PCL DIA DE MI NATALICIO.)

En este dia, con la aurora, al mundo
Me mandaste, Seiior

:

Yo te bendigo, Espfritu fecundo,

Supremo Creador.

Dichoso 6 infeliz, Luz de la vida,

Mi voz te cantara;

Regocijada el alma 6 abatida,

Siempre te ensalzara.

En el dolor, que ilustra y santifica,

Bendigo tu bondad;
En la fe, que enaltece y vivifica,

Y en la augusta verdad.

Bendito Tii, que el llanto has bendecido

Y la tribulacion:

Tii, que muestras el cielo prometido
Al pobre en su afliccion;
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Tu, que inspiras al flago fortaleza,

Al soberbio humildad,

Al avaro desprecio a la riqueza,

Al impio piedad;

Tu, que hiciste atractiva la inocencia,

Celestial el candor,

Inflexible y severa la conciencia,

El deber bienhechor;

Que enseflas a morir por la justicia

Y la eterna verdad

,

Y al mundo dictas en tu ley propicia

,

Sublime caridad.

Bendito Tu, que impones la esperanza

Y nos mandas amar;

Tu
,
que nos dices que la gloria alcanza

Quien sabe perdonar

;

Bendito Tu
,
que has dado al sentimiento

Inefable fruicion;

Al noble y elevado pensamiento

Fuego e inspiracion;

A los puros y ardientes corazones

Alteza y beatitud;

Al alma, de tu Ser revelaciones,

Y gloria i. la virtud.



D. JULIO ZALDUMBIDE.





D. JULIO ZALDUMBTDE.

LA MANANA.

Leve cinta de luz brilla en Oriente,

Como la fimbria de oro

Del ropaje del sol resplandeciente

;

Y es la senal del ya vecino dia.

El pueblo de las aves, que dormia

En el regazo de callada noche,

Rompe el silencio en armonioso coro,

Y un cantico levanta al que infalible

Su cuotidiano sol al mundo envia.

Ray a el alba; las sombras que, esparcidas

Por el aire, tejian silenciosas

El tenebroso velo

En que yacia envuelto el ancho suelo

,

Ciegas ante la luz y confundidas

Se rompen , al ocaso retroceden,

Y el espacio y el cetro al dia ceden:

Recoge el manto la vencida noche,

Y aparece triunfante,

Entre aplausos y voces de victoria,

En su inflamado coche,

El rey del tielo esplendido y radiante.

Cunde al punto la luz de la manana;

Se alegra el valle, el monte resplandece;

La niebla que en la noche cubrio el suelo
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Se rompe fugitiva y desvanece,

6 en ondeantes penachos sube al cielo.

Bulle el viento en los drboles sonoro,

Brilla en las verdes hojas el rocio,

Murmura el arroyuelo

Enire las flores dulce, y mas osado

Rumor levanta el impetuoso rio;

Alia resuena la floresta umbria

Con el alegre y bullicioso coro

De pajaros cantores

,

y todo el aire se hinche de rumores.

Despiertan la cabana y la alqueria;

Del humo del hogar al cielo sube

La domestica nube,

Y la vista recrea

El afanar del laborioso dia:

Ya el labrador empuna el corvo arado,

Y alegre con la idea

De la futura henchida troje, rompe

La faz inculta del fecundo suelo,

Poniendo la esperanza y el cuidado

En el labrado surco y en el cielo

;

Se abre el redil, y saltan las ovejas,

Y se van por el campo derramadas
,

La tierna grama que mojo el rocio

Paciendo regaladas:

Alia se agita la afanosa siega,

Y la dorada espiga

Al corvo diente de la hoz entrega

El precioso tesoro

.

Galardon del sudor y la fatiga.

lEn donde estas ahora,

Oh noche, ciega noche engendradora

De fantasmas medrosas?

(jDonde llevaste ya tu triste luna,

Y tu corte de estrellas silenciosas?

Este es el sol, que el alto cielo dora;
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La Natura de esplendidos colores;

Pintadas brillan a su luz las flores

,

A su luz resplandece

La vivida esmeralda de los montes,

Y aspirando en su luz Naturaleza

De inmortal vida el poderoso aliento,

Rejuvenece su inmortal belleza.

Este es el sol, a cuya luz el mundo
Sacude el sueno que durmio profundo

En tu regazo, oh noche
; y resonante

Gira de nuevo en su eje de diamante,

Robusto, juvenil, de vida lleno.

Come en aquel primero dia, cuando

El ciego caos fecundo tu seno,

Y echaste del afuera

La creacion entera,

Que giro en los espacios rntilando.

J
Salve, oh tu esplendoroso

Rey de los otros orbes, sol fecundo!

Mi voz con la del mundo
«j Salve! te dice, genitor glorioso

De toda vida y todo ser que encierra

Por cuanto abarcas en tu luz, la tierra.»

jCuan de otra suerte, oh sol, te saludaba

Yo, cuando de los hombres

En el comiin tropel iba mezclado,

De la ciudad habitador hastiado!

Marchito el corazon , el alma fria

,

Cegada ya la fuente

Del entusiasmo, y el esteril tedio

Consumiendo la flor de mi existencia.

Mi juventud amada.

Tal era yo aquel tiempo, y tal vivia ;

Y entonces maldecia

Tu refulgente luz. tu luz sagrada,
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Porque ella no traia

Placer al alma, ni al dolor remedio.

i
Ya ese tiempo paso ! Ahora que el cielo,

Propicio al fin , mis votos ha cumplido

,

Dandome horas de paz, serenos dias,

Hundase en las tinieblas del olvido

Esta de cruel dolor epoca fiera.

No vengan sus recuerdos

A acibarar mis dulces alegrias

:

Regenerado estoy, y no quisiera

Memoria conservar de lo que he sido.

A ti , Naturaleza, esta que siento

Inmensa vida rebosar en mi alma,

A ti la debo sola ; tu eres fuente

De vida inagotable: el pecho triste

Que se marchita al abrasado aliento

De mundanas pasiones,

Banado en ti , renacera al momento
Al perdido vigor, y nuevamente

A dulces volvera palpitaciones

;

El infelice que bebio del mundo
El caliz de amargura emponzoiiado

,

Su labio ponga en tu raudal fecundo,

Y bebera el placer! Naturaleza,

Asi en mi pecho tii nuevo infundiste

Gozo, del todo extrano a mi tristeza;

Por ti mi herido pecho desmayado
Vuelve a latir, y en nuevo ardor se inflama,

Y por ti , en fin , mi espiritu cansado,

Que aborrecio la vida, ya la ama!

LA TARDE.

Con majestad sublime el sol se aleja,

Y el extendido cielo

A las arrebozadas sombras deja

,

Que ya le cubren con umbroso veio.
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jQue solemne misterio! [que profunda

De paz y de oracion grave tristeza!

Ya el sol llega al ocaso

,

Y la noche le sigue a lento paso.

En duelo universal Naturaleza

Se despide de aquel que la fecunda:

Triste el cielo se enluta, gime el viento,

El mundo eleva unisono lamento.

Ya el rumiador ganado lentamente

Desciende por la hiimeda colina;

Cansado el labrador deja la era,

Y d su riistica choza se encamina.

iQue misterios el aura pasajera

Suspira y pasa! El ave en sordo vuelo

Por las ramas se mete y busca el nido.

Solo se oye el zumbido

De los insectos, que quizas lamentan

Desde la hierba del humilde suelo

La partida del claro rey del cielo.

;Adi6s, sol refulgente!

Yo tambien unire mi voz humilde

A la voz elocuente

En que un doliente adios te envia el mundo.
Tu no puedes parar, ni mas despacio

Puedes seguir tu arrebatado giro
;

La mano omuipotente

A recorrer te impulsa sin reposo

Las vastas soledades del espacio,

Esos serenos campos de zafiro;

Pero manana volveras glorioso

A darnos vida y luz, astro fecundo

De la meditacion la voz me llama

A vagar solitario en la arboleda:

Agreste soledad , mudo silencio

Triste sombra deseo. El aura leda

Duerme en las flores, y la blanda grama
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El ruidc) apaga de mis pasos lentos.

Como las sombras cunden de la umbria

Noche en el cielo , asi en el alma mia

Cunden ya dolorosos pensamientos;

Y una hoja que desciende,

Algiin eco fugaz, una avecilla

Que errante y solitaria el aire hiende,

La leve nubecilla

Que viaja a reclinarse alia en el monte
O a perderse lejana

En el vago horizonte:

Todo me causa una emocion profunda,

Me aprieta el alma una indecible pena.

Y de improvise mi mejilla inunda

De inesperado llanto amarga vena.

jMelancolica tarde, tarde umbria!

Desde que pude amar me unio contigo

Irresistible y dulce simpatia.

Tii fuiste siempre confidente mia;

Tii fuiste, tu, testigo

De mis secretos e intimos deseos

Y locos devaneos

;

Tu de mi corazon , tu de mi alma

El seno mas recondito conoces:

iQue lagrima verti que tii no vieras?

^Exhale alguna vez triste suspiro

Que vagando en tus auras no le oyeras?

iQue secreto agito nunca mi seno

Que yo a tus mudas sombras ocultara?...

jQue de suenos de amor y de ventura,

Que de ilusiones halagiienas viste

En mi pecho formarse

,

Con esperanzas halagarme el alma,
Y para siempre en humo disiparse!

Todo esto jay infelice! me recuerda
Esa tu sombra triste,

Y sin poder valerme huye la calma
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,

Y el dique rompe en fervido torrente

El llanto de improviso desatado

jEs preciso olvidar! Corrase el velo

Del olvido sobre ese de amargura

Pasado tiempo. A mi dolor consuelo

Sola tii puedes dar, alma Natura :

Yo per ti el mundo abaudone enganoso,

Para buscar en ti dulce reposo

jOh tarde! estas heridas mal cerradas

Que se abren y remueven mi tormento,

Pasara el tiempo, y las veras curadas.

Nunca de hoy mas halagara mi oido

De perfida ilusion el dulce acento,

Ni buscare la flor do esta la espina.

Quiero vivir contento

En esta dulce estancia campesina
;

Aqui cavare tumba a mis dolores;

Y ajeno de ambicion, de envidia ajeno,

Aqui (si tanto dierame la suerte)

Como tu sombra espero cada dia,

Esperara sereno

Esa de la existencia tarde umbria,

Anunciadora de la obscura muerte.

AL SUENO.

En otro liempo huias

De mis Uorosos ojos, sueno blando,

Y tus alas sombrias

Lejos de mi batias,

El vuelo en otros lechos reposando.

A aquel lecho volabas

En que guardan la paz las mudas horas,
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Y el mio abandonabas

,

Porque en el encontrabas

En vigilia a las penas veladoras.

Donde quiera que miras

Lecho revuelto en ansias de beleno,

En torno del no giras;

Antes bien te retiras,

Pues de las penas te amedrenta el ceno:

Y asi huyes la morada

Soberbia de los reyes opresores

,

Y envuelto en la callada

Sombra, con planta alada

A la chozuela vas de los pastores.

Del infeliz te alejas;

Con su dolor en lucha tormentosa

Solitario le dejas:

No atiendes a las quejas,

Y solo atiendes a la voz dichosa.

Enemigo implacable

De cruel dolor y criminal conciencia,

De voz inexorable,

Y companero amable,

Y amigo de la paz y la inocencia

Si en otro tiempo huias

De mis cansados ojos, suefio blando,

Y las alas sombn'as

Lejos de mi batias,

El vuelo en otros lechos reposando,

Ahora al mio te llegas

Solicito, sin fuerza y sin ru'i'do;

Ya a mis ojos no niegas

Tu beleno, y entregas

Mis sentidos a un breve y dulce olvido.
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Las que no se apartaban

Penas insomnes de mi lado, oh sueno;

I.as que siempre velaban,

Esas que te ahuyentaban

Con su torvo, severe y triste ceiio,

Volaron ya: despierta

Miras en su lugar la paz ansiada:

Libre quedo mi puerta,

Y ya no ves cubierta

De espinas dolorosas mi almohada.

Mi conciencia no grita

Para ahuyentar tu asustadizo vuelo,

Ni la ambicion me irrita,

Ni mi pecho palpita

En pos de alguna vanidad del suelo.

Desde este mi sereno

Retiro escucho el rebullir del mundo,
A su tumulto ajeno

,

Como si oyese el trueno

Que retumba en remota mar profundo;

Y digo : ya agitaron

Las ondas de esa mar mi barco incierto:

Los vientos le asaltaron

,

Sus velas se rasgaron;

Mas llego salvo a este abrigado puerto.

EL BOSQUECILLO.

Bosquecillo frondoso

,

Que a las orillas del sonante n'o

Abrigo delicioso

Me das en los calores del esti'o;
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Cuando yo te contemplo,

Mientras abrasa el aire el mediodia,

El misterioso templo

Te finge del placer mi fantasia.

Los festivos amores

Estin en torno tuyo revolando
,

Y en tu lecho de flores

Se recuesta el deleite suspirando.

Y al que en tu seno amparas

El numen del secreto dice aerio:

«Sacrifica en mis aras;

Mis sombras te prometen el misterio.»

Y acudea presurosas,

Dejando las lejanas arboledas,

Las aves codiciosas

De la promesa de tus sombras ledas

Mas yo soy solitario,

No tengo como el ave compantra;

Me llama a tu santuario

Mas grata voz, si menos hechicera:

;La voz del ocio blando!

Aqui me tiendo en la mullida alfombra

De tu cesped, gozando

La frescura del rio y de tu sombra.

Y miro el curso lento

Que en la pradera tuerce el sesgo rio,

Y a su miisica atento

Me pierdo en un sabroso desvario.

Ya ver se me figura

Al dios de los pastores y ganados

Buscando la hermosura
De Eco por los valles y collados

:
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La ninfa se le esconde

Huyendo sus impudicos amores,

Y tan solo responde

Con fugitivo acento a sus clamores
;

Porque ella aun deplora

Los desprecios de Adonis afligida,

y en las cavernas llora

En aerio y vago acento convertida.

Dentro las claras linfas

Del rio, de cristal miro un palacio:

Cerniendo estan sus ninfas

En cribas de esmeralda, oro y topacio;

Y entre ellas el sagrado

Numen estd del rio, niuellemente

En la urna reclinado,

Cenida de limosa alga la frente

Todo se anima, todo

Cobra voz, cobra vida y movimiento,

Y por extrano modo
Todo lo puebla el vago pensamiento.

jOh campina agradable!

jOue dulcisimo encanto mio eres!

Seate favorable

El claro sol, propicia el alma Ceres!

Flora te de fragancia;

No destruya tus galas el invienio;

Pomona la abundancia

Derrame en ti de su colmado cuerno.

Y a ti , bosque frondoso,

Que a las orillas del sonante rio

Abrigo delicioso

Me das en los ardores del estio,
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Propicio a tus verdores

Te sonria apacible el claro cielo;

Frutos te den y flores

Las estaciones en su raudo vuelo.
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POETISA AN6NIMA DEL SIGLO XVII,

DISCURSO EN LOOK DE LA POESIA.

A DIEGO MEXIA.

La mano y el favor de la Cirene,

A quien Apolo amo con amor tierno;

Y el agua consagrada de Hipocrene,

Y aquella lira con que de el Averno

Orfeo liberto su dulce esposa,

Suspendiendo las furias del infierno
;

La celebre armonia milagrosa

De aquel cuya testudo pudo tanto,

Que dio muralla a Tebas la famosa;

El platicar suave, vuelto en llanto

Y en sola voz, que a Jupiter guardaba,

Y a Juno entretenia y daba espanto;

El verso con que Homero eternizaba

Lo que del fuerte Aquiles escribia,

Y aquella vena con que lo dictaba,

Quisiera que alcanzaras, Musa mia,

Para que en grave y sublimado verso

Cantaras en loor de la Poesia.



— 344
—

(Jue ya que el vulgo rustico, perverse

Procura aniquilarla, tu hicieras

Su nombre eterno en todo el univ^erso.

Aqui, Ninfas del Sur, venid ligeras ;

Pues que soy la primera que os imploro,

Dadme vuestro socorro las primeras.

Y vosotras, Pimpleides, cuyo coro

Habita en Helicon, dad largo el paso.

Y abrid en mi favor vuestro tesoro ;

De la agua Medusea dadme un vaso,

Y pues toca a vosotras, venid presto,

Olvidando a Libetros y i Parnaso.

Y tu, divino Apolo, cuyo gesto

Alumbra al orbe, ven en un momento,
Y pon en mi de tu saber el resto.

Inflama el verso mio con tu aliento,

Y en la agua de tu Tripode lo infunde,

Pues fuiste de el principio y fundamento.

iMas en que mar mi debil voz se hunde?

i A quien invoco? ique deidades llamo?

/;Que vanidad, que niebia me confunde?

Si, oh gran Mexia, en tu esplendor me inflamo,

Si tii eres mi Parnaso, tu mi Apolo,

^; Para que a Apolo y al Parnaso aclamo ?

Tu en el Peru, tu en el Austrino polo.

Eras el Delio, el Sol, el Febo santo;

Se, pues, mi Febo, Sol y Delio solo.

Tus huellas sigo, al cielo me levanto

Con tus alas : defiendo a la Poesia:

Febada tuya soy, oye mi canto.
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Tii me diste preceptos, tu la ^uia

Me seras, tu que honor eres de Espana,

Y la gloria del nombre de Mexia.

Bien se que en intentar esta hazana

Pongo un monte, mayor que Etna el nombrado,
En hombros de mujer, que son de arafia :

Mas el grave dolor que me ha causado

Ver a Helicona en tan humilde suerte,

Me obliga d que me muestre tu soldado.

Que en guerra que amenaza afrenta, 6 muerte,

Sera, mi triunfo tanto mas glorioso

Cuanto la vencedora es menos fuerte.

Despues que Dios con brazo poderoso

Dispuso el caos y confusion primera,

Formando aqueste mapa milagrOso;

Despues que en la celeste vidriera

Fijo los signos, y los movimientos

Del Sol compuso en su admirable esfera;

Despues que concordo los elementos

Y cuanto en ellos hay , dando preceto

Al mar que no rompiese sus asientos;

Recopilar queriendo en un sujeto

Lo que criado habia, al hombre hizo

A su similitud, que es bien perfeto.

De frdgil tierra y barro quebradizo

Fue hecha aquesta imagen milagrosa.

Que tanto al autor suyo satisfizo;

\ en ella con su mano poderosa

Epilogo de todo lo criado

La suma, y lo mejor de cada cosa.
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Quedo del hombre Dios enamorado,

Y diole imperio y muchas preeminencias,

Por Vicedios dejandole nombrado.

Dotole de virtudes y excelencias

,

Adornolo con artes liberales,

Y diole infusas por su amor las ciencias.

Y todos estos denes naturales

Los encerro en un don tan eminente,

Que habita alia en los coros celestiales.

Quiso que aqueste don fuese una fuente

De todas cuantas artes alcanzase,

Y mas que todas ellas excelente;

De tal suerte, que en el se epilogase

La humana ciencia, y ordeno que el darlo

A solo el mismo Dios se reservase;

Que lo demas pudiese el enseiiarlo

A sus hijos, mas que este don precioso

Solo el que se lo dio pueda otorgarlo.

iQue don es este? ^qui^n el mis grandiose

Que por objeto a toda ciencia encierra,

Sino el metrificar dulce y sabroso?

El don de la poesia abraza y cierra,

Por privilegio dado de la altura,

Las ciencias y artes que hay aca en la tierra.

Esta las comprehende en su clausura,

Las perfecciona, ilustra y enriquece

Con su raelosa y grave compostura.

Y aquel que en todas ciencias no florece,

Y en todas artes no es ejercitado,

El nombre de poeta no merece.
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Y por no poder ser que este cifrado

Todo el saber en uno sumamente,

No puede haber poeta consumado.

Pero seralo aquel mas excelente

Que tuviere mas alto entendimiento,

Y fuere en mas estudios eminente.

Pues ya de la Poesia el nacimiento

Y su primer origen ^fue en el suelo?

(lO tiene aqui en la tierra el fundamento?

Oh Musa mia, para mi con suelo

Dime donde nacio, que estoy dudando.

^Nacio entre los espiritus del cielo?

Estos a su Criador reverenciando

Compusieron aquel Trisagros trino,

Que al trino y uno siempre estan cantando.

Y como la poesia al hombre vino

De espiritus angelicos perfetos,

Que por conceptos hablan de contino,

Los espirituales, los discretos

Sabran mas de poesia, y sera ella

Mejor mientras tuviere mas concetos.

De esta region empirea, santa y bella

Se derivo en Adan priineramente,

Como la lumbre Delfica en la estrella.

^Quien duda, que advirtiendo alia en la mente

Las mercedes que Dios hecho le habia

Porque le fuese grato y obediente,

No entonase la voz con melodia,

Y cantase a su Dios muchas canciones,

Y que Eva alguna vez le ayudaria:



- 348 -

Y v'iendose despues entre terrones,

Comiendo con sudor por el pecado,

Y sujeto a la muerte y sus pasiones
;

Estando con la reja y el arado,

Que elegias compondria de tristeza,

Por verse de la gloria desterrado?

Entro luego en el mundo la rudeza

Con la culpa; hincheron las maldades

Al hombre de ignorancia y de bruteza:

Dividieronse en dos parcialidades

Las gentes; siguio a Dios la mas pequena,

Y la mayor a sus iniquidades.

La que siguio de Dios el bando y sena,

Toda ciencia heredo, porque la ciencia

Fundada en Dios al mismo Dios ensena.

Tuvo tambien y en suma reverencia

Al don de la Poesia, conociendo

Su grande dignidad y su excelencia.

Y asi el dichoso pueblo, en recibiendo

De Dios algunos bienes y favores,

Le daba gracias, cantos componiendo.

Aloises, queriendo dar sumos loores,

Y la gente hebrea, a Dios eterno,

Por ser de los egipcios vencedores,

El cantico hicieron dulce y tierno

(Que el Exodo celebra) relatando

Como el rey Faraon bajo al Infierno.

Pues ya cuando Jahel privo del mando
Y de la vida a Sisara animoso,
A Dios rcgando y con el mazo dando,
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;Que poema tan grav^e y sonoroso

Barac el fuerte y Debora cantaron,

Por ver su pueblo libre y victorioso!

La muerte de Gol'iat celebraron

Las matronas con versos de alegria

,

Cuando a Saiil con ellos indignaron.

El rey David sus salmos componia,

Y en ellos del gran Dios profetizaba;

jDe tanta majestad es la poesial

El mismo los hacia y los cantaba:

Y mas que con retoricos extremos

A componer a todos incitaba.

«Nuevo cantar a nuestro Dios cantemos

(Decia), y con templados instrumentos

Su noinbre bendigamos y alabemos.

»Cantadle con dulcisimos acentos,

Sus maravillas publicando al mundo,
Y en el depositad los pensamientos.»

Tambien Judit, despues que al tremebundo

Holofernes corto la vil garganta,

Y morador lo hizo del profundo,

Al cielo empireo aquella voz levanta,

Y dando a Dios loor por la victoria,

Heroicos y sagrados versos canta.

Y aquellos que gozaron de la gloria

En Babilonia estando en medio el fuego

,

Menospreciando vida transitoria.

Las voces entonaron con sosiego,

Y con metros al Dios de las alturas

Hicieron fiesta, regocijo y juego.
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Job sus calamidades y amarguras

Escribio en verso heroico y elegante;

Que a veces un dolor brota dulzuras.

A Jeremias dejo, aunque mas cante

Sus Trenos numerosos, que ha llegado

Al Nuevo Testamento mi discante.

La madre del Senor de lo criado

iNo compuso aquel canto que enternece

Al corazon mas duro y obstinado?

«A su senor mi anima engrandesce,

Y el espiritu mio de alegria

Se regocija en Dios y le obedesce.»

iOh dulce Virgen, inclita Maria!

No es pequeiio argumento y gloria poca

Esto para estimar a la Poesia:

Que basta haber an dado en vuestra boca

Para darle valor, y a todo cuanto

Con su pincel dibuja, ilustra y toca.

I Y que dire del soberano canto

De aquel a quien, dudando alia en el temple,

Quito la habla el Paraninfo santo?

A ti tambien, oh Simeon, contemplo,

Que abrazado al J-esus con brazos pios,

De justo y de poeta fuiste ejemplo.

El Hosanna cantaron los judios

A aquel a cuyos miembros con la lanza

Despues dejaron de calor vacios.

Mas ^para que mi musa se abalanza

Queriendo comprobar cuanto a Dios cuadre

Que en metro se le dd siempre alabanza ?
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Pues vemos que la Iglesia nuestra madre

Coil salmos, himnos, versos y canciones

Pide mercedes al Eterno Padre.

De aqui los sapit-ntisimos varones

Hicieron versos griegos, y latinos,

De Cristo, de sus obras y sermones,

Mas icomo una mujer los peregrinos

Metros del gran Paulino y del hispano

Juvenco alabara siendo divinos?

De los modernos, callo a Mantiiano,

A Fiera, a Sannazaro, y dejo a Vida,

Y al honor de Sevilla Arias Montano.

De la parcialidad que desasida

Quedo de Dios, negando su obediencia

,

Es bien tratar, pues ella nos convida.

Esta, pues, se aparto de la presencia

De Dios, y asi quedo necia, ignorante,

Barbara, ciega, ruda y sin prudencia.

Seguia su soberbia el arrogante,

Amaba la crueldad el sanguinoso,

y el avariento al oro rutilante.

Era Dios la lujuria del vicioso,

Adoraba el ladron en la rapina,

Y al honor daba incienso el ambicioso.

No habi'a deidad ni ley divina,

Si no era el propio gusto y apetito,

Por carecer de ciencias y doctrina.

Mas el eterno Dios incircunscrito,

Por las causas que al hombre son secretas,

Fue reparando abuso tan maldito.
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Dio al mundo (indigno de esto) los poetas

A los cuales filosofos llamaron

,

Sus vidas estimando por perfttas.

Estos fueron aquellos que ensenaron

Las cosas celestiales, y la alteza

De Dios por las criaturas rastrearon :

Estos mostraron de naturaleza

Los secretes; juntaron a las gentes

En pueblos, y fundaron la nobleza.

Las virtudes morales excelentes

Pusieron en precepto; y el lenguaje

Limaron con sus metres eminentes.

La brutal vida, aquel vivir salvaje

Domesticaron , siendo el fundamento

De policia en el contrato y traje.

De esto tuvo principio y argumento

Decir que Orfeo con su voz mudaba
Los arboles y penas de su asiento:

Mostrando que los versos que cantaba,

Fuerza tenian de mover los pechos

Mas fieros que las fieras que amansaba.

Conocio el mundo en breve los provechos

De este arte celestial de la Poesia,

Viendo los vicios con su luz deshechos.

Crecio su honor, y la virtud crecia

En ellos, asi el nombre de poeta

Casi con el de Jove competia.

Porque este ilustre nombre se interpreta

Hacedor, por hacer con artificio

Nuestra imperfecta vida mas perfeta;
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Y asi el que fuere dado A todo vicio

Poeta no sera, pues su instituto

Es deleitar, y doctrinar su oficio.

^Que puede doctrinar un disoluto?

iQue pueden deleitar torpes razones?

Pues s6lo esta el deleite do esta el fruto.

Tratemos, Musa, de las opiniones

Que del poema angelico tuvieron

Las griegas y romulidas naciones.

>

Las cuales como sabias entendieron

Ser arte de los cielos desceudida,

Y asi a su Apolo dios la atribuyeron.

Fue en aquel siglo en gran honor tenida,

Y como don divino venerada,

Y de muy poca gente merecida.

Fue en montes consagrados colocada,

En Helicon, en Pimpla y en Parnaso,

Donde a las Musas dieron la morada.

Fingieron que si al hombre con su vaso

No infundfan el metro, era imposible

En la poesia dar un solo paso.

Porque aunque sea verdad que no es factible

Alcanzarse por arte lo que es vena,

La vena sin el arte es irrisible.

Oid a Ciceron como resuena

Con elocuente trompa en alabanza

De la gran dignidad de la Camena.

El buen poeta (dice Tulio) alcanza

Espiritu divino, y lo que asombra

Es darle con los dioses semejanza.
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Dice que el nombre de poeta es sombra,

Y tipo de deidad santa y secreta;

Y que Ennio a los poetas santos nombra.

Aristoteles diga que es poeta:

Plinio, Estrabon, y diganoslo Roma,

Pues da al poeta nombre de profeta.

Corona de laurel, como al que doma
Barbaras gentes, Roma concedia

A los que en verso honraban su idioma.

Dabala al vencedor porque vencia,

Y dabala al poeta artificioso

Porque a veneer, cantando, persuadia.

jOh tiempo veces mil y mil dichoso

(Digo dichoso en esto), pues que fuiste

En el arte de Apolo tan famoso!

jCuan bien sus excelencias conociste,

Con cuanto acatamiento la estimaste,

En que punto y quilate la pusiste!

A los doctos poetas sublimaste,

Y a los que fueron mas inferiores

En el olvido eterno sepultaste.

De monarcas, de reyes, de senores,

Sujetaste los cetros y coronas

Al arte, la mayor de las mayores.

Y siendo aquesto asi, ipor que abandonas

Ahora a la que entonces diste el lauro,

Y levantaste alia sobre las zonas ?

De el Nilo al Betis, del Polaco al Mauro
Hiciste le pagasen el tributo,

Y la encumbraste sobre Ariete y Tauro.
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A Julio Cesar vimos (por quien luto

Se puso Venus, siendo muerto a manos

De el Bruto en nombre, y en los hechos bruto)

En cuanta estima tuvo al soberano

Metrificar, pues de la negra llama

Libro a Maron , el docto Mantiiano.

Y en honor de Caliope su dama

Escribio el mismo la sentencia en verso,

Por quien vive la Encida y tiene fama.

Y el Macedonio que de el universe

Gano tan grande parte, sin que agiiero

Le fuese en algo a su opinion adverso;

No contento con verse en sumo impero,

De el hijo de Peleo la memoria

Envidio, suspirando por Homero.

No tuvo envidia del valor y gloria

Del griego Aquiles, mas de que alcanzase

Un tal poeta y una tal historia

;

Considerando que aunque sujetase

Un mundo y mundos, era todo nada,

Sin un Homero que lo celebrase.

La Iliada, su dulce enamorada,

En paz, en guerra , entre el calor 6 el frio

Le servia de espejo y de almohada.

Presentaronle un cofre en que Dario

Guardaba sus ungiientos, tan precioso

Cuanto explicar no puede el verso mio.

\^iendo Alejandro un cofre tan costoso,

Lo acepto, y dijo: «Aqueste solo es bueno

Para guardar a Homero el sentencioso.»
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Poniendo a Tebas con sus armas freno,

A la casa de Pindaro y parientes

Reserve del rigor de que iba lleno.

Siete ciudades nobles, florecientes,

Tuvieron por el ciego competencia;

Que un buen poeta es gloria de mil gentes.

A polo en Delfos pronuncio sentencia

De muerte contra aquellos que la dieron

A Arquiloco, un poeta de excelencia.

A Sofocles sepulcro honroso abrieron

Los de Lacedemonia, por mandado
Expreso que de el Bromio dios tuvieron.

Mas ipara que en ejemplos me he cansado

,

Por mostrar el honor que a los poetas

Los dioses y las gentes les han dado,

Si en las grutas del Baratro secretas

Los demonios hicieron cortesia

A Orfeo por su arpa y chanzonetas ?

No quiero explique aqui la Musa mia

Los Latinos, que alcanzan nombre eterno

Por este excelso don de la Poesi'a
;

Los cuales con su canto dulce y tierno

A si y a los que en metro celebraron

Libraron de las aguas del Averno.

Sus nombres con su pluma eternizaron

,

Y de la noche del eterno olvido

Mediante sus vigilias se escaparon.

Conocido es Virgilio, que a su Dido

Rindio al amor con falso disimulo,

Y el talarao afe6 de su marido.
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Pomponio, Horacio, Italico, Catulo,

Marcial, Valerio, S6neca, Av'ieno,

Lucrecio, Juvenal, Persio, Tibulo,

Y tu, oh Ovidio, de sentencias lleno,

Que aborreciste el foro y la oratoria

Por seguir de las nueve el coro ameno.

Y olvido al espanol que, en dulce historia,

El Farsalico encuentro nos dio escrito

Por dar a Espana con su verso gloria.

Pero ido voy, a do me precipito?

^Quiero contar del cielo las estrellas?

Quedese; que es contar un infinito.

Mas sera bien, pues soy mujer, que de ellas

Diga mi Musa si el benigno cielo

Quiso con tanto bien engrandecellas.

Soy parte, y como parte me recelo

No me ciegue aficion ; mas dire solo

Que a muchas dio su lumbre el dios de Dele.

L6ase Policiano, que de Apolo
Fu6 un vivo rayo, el cual de muchas canta,

Divulgando su honor de polo a polo.

Entre muchas, oh Safo, te levanta

Al cielo, por tu metro y por tu lira,

Y tambien de Damofila discanta.

Y de ti, Pola, con razon se admira,

Pues limaste a Lucano aquella historia.

Que a ser eterna por tu causa aspira.

Dejemos las antiguas: ^con que gloria

De una Proba Valeria, que es romana.
Hard mi lengua riistica memoria?
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Aquesta, de la Eneida mantiiana

Trastrocando los versos, hizo en verso

De Cristo vida y muerte soberana.

De las Sibilas sabe el universo

Las muchas prcfecias que escribieron

En metro numeroso
,
grave y terso.

Estas del celestial consejo fueron

Participes
, y en sacro y dulce canto

Las Febadas oraculos dijeron,

Sus vaticinios la Tiresia Manto,

De divino furor arrebatada,

En versos los canto, poniendo espanto.

Pues ique dire de Italia, que adornada

Hoy dia se nos muestra con matronas

Que en esto exceden a la edad pasada?

Tu, oh Fama, en muchos libros las pregonas,

Sus rimas cantas, su esplendor demuestras,

Y asi de lauro eterno las coronas.

Tambien Apolo se infundio en las nuestras,

Y aun yo conozco en el Peru tres damas

Que han dado en la Poesia heroicas muestras.

Las cuales mas callemos, que sus famas

No las fundan en verso: a tus varones,

Oh Espana, vuelvo, pues alU me llamas.

Tambien se sirve Apolo de leones

,

Pues han mil espanoles florecido

En 6picas, en comico y canciones.

Y muchos han llegado, y excedido

A los griegos, latinos y toscanos,

Y k los que entre ellos han resplandecido.
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Que como dio el dios Marte con sus manos

Al'espanol su espada, porque el solo

Fuese espanto y horror de los paganos;

Asi tambi^n el soberano Apolo

Le dio su pluma, para que volara

De el eje antiguo a nuestro nuevo polo.

iQuien fuera tan dichosa que alcanzara

TarTelegantes versos, que con ellos

Los poetas de Espana sublimara!

Aunque loarlos yo fuera ofenderlos
,

Fuera por darles lustre, honor y pompa

Obscurecerme a mi y obscurecerlos.

La Fama con su eterna y clara trompa

Tiene el cuidado de llevar sus nombres,

A do el rigor del tiempo no los rompa;

Y ellos tambien con plumas mas que de hombres,

A pesar del olvido, cada dia

Eternizan sus obras y renombres.

;0h Espana venerable, oh madre pia,

Dichosa puedes con razon llamarte,

Pues por ti esta en su punto la Foesia!

En ti vemos de Febo el estandarte

;

Tu eres el sacro templo de Minerva,

Y el trono y silla del horrendo Marte.

Gloriate de hoy mas, pues la proterva

Envidia se te rinde y da blasones,

Sin que los borre la fortuna acerba.

Y vosotras, antarticas regiones,

Tambien pod6is teneros por dichosas,

Pues alcanziis tan c6lebres varones:
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Daran, y han dado muestras, como en esto

Alcanzais voto, como en otras cosas.

(iDonde vas, Musa? dNo hemos prosupuesto

De rematar aqui nuestro discurso,

Que de prolijo y tosco es ya molesto?

cPor que dilatas el dificil curso?

cPor que arrojas al mar mi navecilla

,

Mar que ni tiene puerto ni recurso?

^A una mujer que teme en ver la orilla

De un arroyuelo de cristales bellos,

Quieres que rompa al mar con su barquilla?

iComo es posible yo celebre d aquellos

Que asido tienen con la diestra mano
Al rubio intonso dios de los cabellos?

Pues nombrarlos a todos es en vano

,

Por ser los del Peru tantos
,
que exceden

A las flores que Tempe da en verano.

Mas, Musa, di de algunos, ya que pueden
Contigo tanto, y alza mas la prima,

Que ellos su plectro y mano te conceden.

Testigo me seras, sagrada Lima,
Que el doctor Figueroa es laureado

Por su grandiosa y elevada rima.

Tu, de ovas y espadanas coronado,
Sobre la urna transparente oiste

Su grave canto, y fue de ti aprobado.

Y un tiempo fu6 que en tu Academia viste
Al gran Duarte, al gran Fernandez digo,
Por cuya ausencia te has mostrado triste.
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Fue al cerro donde el Austro es buen testigo

Que vale mas su vena, que las venas

De plata que alii puso el cielo amigo.

Betis se ufana que este en sus arenas

Gozo el primer aliento, y quiere parte

El Luso de su ingenio y sus Camenas.

Quisiera, oh Montesdoca, celebrarte
;

Mas estas retirado alia en tu cama,

Cuando siguiendo a Febo, cuando a Marte.

Pero como tu nombre se derrama

Por ambos polos, has dejado el cargo

De eternizar tus versos a la fama.

De el Tajo ameno por camino largo,

Un rico pescador las aguas de oro

Troco por Tetis y su reino amargo.

Mas no pudo el Peru tanto tesoro

Ganar, sino ganando a ti , oh Sedeno

,

Regalo del Parnaso y de su coro.

Ya el mundo espera que del grave ceiio

De Glauca el pescador tuyo le cante,

Mostrando el artificio de su dueno.

Con reverencia nombra mi discante

Al licenciado Pedro de Ona: Espana,

Pues lo conoce, templos le levante.

Espiritu gentil, doma la sana

De Arauco (pues con hierro no es posible)

Con la dulzura de tu verso extrana.

La Volcanea horrifica, terrible,

Y el militar elogio
, y la famosa

Miscelanea, que al Inga es apacible:
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La entrada de los Mojos milagrosa,

La comedia del Cuzco y Vasquirana,

Tanto verso elegante y tanta prosa,

Nombre te dan y gloria soberana,

Miguel Cabello, y esta redundando

Por Hesperia, Archidona queda ufana.

A ti, Juan de Salcedo Villandrando,

El mismo Apolo Delfico se rinda,

A tu nombre su lira dedicando:

Pues nunca sale por la cumbre Pinda

Con tanto resplandor cuanto demuestras

Cantando en alabanza de Clarinda.

Ojeda y Galvez, si las plumas vuestras

No estuvieran a Cristo dedicadas

,

Ya de Castalia hubieran dado muestras.

Tal vez os las poneis, y a las sagradas

Regiones os llegais tanto, que entiendo

Que de algiin angel las teneis prestadas.

El uno esta a Trujillo enriqueciendo,

A Lima el otro, y ambos a Sevilla

La estais con vuestra musa ennobleciendo.

Deme su ingenio Juan de la Portilla,

Para que ensalce su fecunda vena,

Que temo con mi voz disminuilla.

La Antartica region que al orbe atruena,

Con Potosi celebrara su nombre,
Nombre que el cielo eternizarlo ordena.

Gaspar Villarroel , digo aquel hombre
Que a pesar de las aguas del Leteo,

Con verso altivo ilustra su renombre:
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Aquel que en la dulzura es un Orfeo,

Y un griego Melesigenes en ciencia,

Y en majestad y alteza un dios Timbreo,

Este, por ser quien es, me da licencia

Que abrevie aqui las alabanzas suyas;

Que es simbolo el callar de reverencia.

Mas aunque tu la vana gloria huyas

(Que por la dar mujer sera bien vana),

Callar no quiero, oh Avalos, las tuyas:

Y cuando calle yo, sabe la Indiana

America muy bien como es don Diego

Honor de la poesia castellana.

Con gran recelo a tu esplendor me llego,

Luis Perez Angel, norma de discretes,

Porque soy mariposa y temo el fuego.

Fabrican tus romances y sonetos

(Como los de Anfion un tiempo a Tebas),

Muros a Arica a fuerza de concetos.

Y tu, Antonio Falcon, bien es te atrevas

La antartica Academia, como Atlante,

Fundar en ti, pues sobre ti la llevas.

Ya el culto Tasso, ya el obscuro Dante,

Tienen imitador en ti, y tan diestro,

Que yendo tras su luz, le vas delante.

Tu, Diego de Aguilar, eres maestro

En la escuela Cirrea gradiiado,

Por ser tu metro honor del siglo nuestro.

El renombre de Cordova, ilustrado

Quedara por tu lira; justa paga

De el amor que a las Musas has mostrado.
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No porque al fin, Cristobal de Arriaga

,

Te ponga de este elogio, eres postrero;

Ni es justo que tu gloria se deshaga:

Que en Pimpla se te da el lugar primero,

Como al primero que con fuerza de arte

Corres al parangon do llego Homero.

De industria quise el ultimo dejarte,

Don Pedro ilustre, como a quien Apolo

(For ser tu Carvajal) dio su estandarte.

Ni da el Peru, ni nunca dio Pactolo

Con sus minas y arenas tal riqueza,

Como tu con tu pluma a nuestro polo.

Elpis Heroida, prestame la alteza

De tu espiritu insigne, porque cante

De otros muchos poetas la grandeza:

Mas, pues, humano ingenio no es bastante,

Saquemos de lo dicho este argumento,

Si es buena la Poesia: es importante

Ser buena, por su santo nacimiento,

Y porque es don de Dios, y Dios la estima:

Queda arriba probado nuestro intento.

Ser importante, pruebolo: la prima
Siento que se destempla, y voy cansada,

Mas la razon a proseguir me anima.

Sera una cosa tanto mas preciada

Y de mas importancia , cuanto fuere

Mas provechosa y mas aprovechada.

Es de importancia el Sol porque aunque hiere,

Con sus rayos alumbra y nos da vida,

Criando lo que vive y lo que muere.
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La Tierra es de importancia porque anida

Al hombre, y asi a el como a los brutos

Les da, cual justa madre, la comida.

Todos los vegetales por sus frutos

Son de importancia, y sonlo el mar y el viento

Porque nos rinden fertiles tributos.

No solo es de importancia un elemento,

Mas una hormiga, pues su providencia

Al hombre ha de servir de documento.

Cada arte importa, importa cada ciencia,

Porque de cada cual viene un provecho

,

Que es el fin a que mira su existencia.

Pues si una utilidad hace de hecho

Ser cada cosa de por si importante,

^Oue importara quien muchas nos ha hecho?

Es la Poesia un pielago abundante

De provechos al hombre; y su importancia

No es sola para un tiempo ni un instante.

Es de provecho en nuestra tierna infancia,

Porque quita y arranca de cimiento,

Mediante sus estudios, la ignorancia.

En la virilidad es ornamento,

Y a fuerza de vigilias y sudores

Pare sus hijos nuestro entendimiento.

En la vejez alivia los dolores,

Entretiene la noche mal dormida,

O componiendo 6 revolviendo autores.

Da en lo poblado el gusto sin medida,

En el campo acompana y da consuelo
,

Y en el camino a meditar convida.
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De ver un prado, un bosque, un arroyuelo,

De oir un pajarito , da motive

Para que el alma se levante al cielo.

Anda siempre el poeta entretenido

Con su Dios, con la Virgen, con los Santos,

O ya se baja al centro denegrido.

De aqui proceden los heroicos cantos,

Las sentencias y ejemplos virtuosos,

Que ban corregido y convertido a tantos.

Y si hay poetas torpes y viciosos,

El don de la Poesia es casto y bueno,

Y ellos los malos, sucios y asquerosos.

El lilio, el alheli de el prado ameno
Son saludables ; llega la serpiente,

Y hace de ellos tosigo y veneno.

Por esto el ignorante y maldiciente,

Tanta seguida viendo, y zarabanda,

Infame introduccion de infame gente,

^
La lengua desenfrena y se desmanda

A condenar a fuego a la Poesia

,

Como si fuese heretica 6 nefanda.

Necio: ^tambien sera la teologia

Mala, porque Lutero el miserable

Quiso fundar en ella su herejia?

Acusa a la Escritura venerable^

Porque la tuerce el misero Calvino,

Para probar su intento abominable.

Ouita los templos donde al Rey divino
Le ofrecen sacrificios

,
porque en ellos

Comete un desalmado un desatino.
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Del oro y plata, dos metales bellos,

Condena al Hacedor excelso y sabio,

Pues tantos males causa el pretendellos.

Contra todas las cosas mueve el labio,

Pues todas, si de todas hay mal uso,

Hacen k Dios ofensa, al hombre agravio.

Si dices que te ofende y trae confuso

Ver en la Iglesia llenos los poetas

De dioses que el gentil en aras puso,

Las causas son muy varias y secretas,

Y todas aprobadas por catolicas,

Y asi en las condenar no te entremetas.

Las Unas son palabras metaforicas,

Y aunque mujer indocta me contemplo,

Se que tambien hay otras alegoricas.

No es esto para ti: por un ejemplo

Me entenderas. Ya has visto en cualquier fiesta

Colgado con primor un santo templo:

AUi habras visto por nivel dispuesta,

Rica tapiceria y tela de oro

Por mas grandeza a trechos interpuesta:

Habras visto doseles, y un tesoro

Grande de joyab y otros mil ornatos

,

Con traza insigne y con igual decoro:

Habras visto poner muchos retratos

,

Y aun es el aderezo mas vistoso

En semejantes pompas y aparatos:

Cual seria de Alcides el famoso

,

Otro de Marte y de la Cipria diosa,

Y cual del nino ciego riguroso:
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La prosapia de Cesares famosa

Y el turco Soliman alli estaria,

Y la bizarra turca, dicha Rosa.

Pues icomo en templo santo , en santo dia

Y entre gente cristiana de almas puras

,

Y donde esta la sacra Eucaristia,

Se permiten retratos y figuras

De los dioses profanes y de aquellos

Que estan ardiendo en carceles obscuras?

Permitense poner
, y es bien ponellos

Como trofeos de la Iglesia: y ella

Con esto muestra que se sirve de ellos.

Asi esta dama ilustre cuanto bella

De la Poesi'a, cuando se compone
En honra de su Dios que pudo hacella,

Con su divino espiritu dispone

De los dioses antiguos, de tal suerte,

Que a Cristo sirven y a sus pies los pone.

Mas razones pudiera aqui traerce,

Oh ignorante; mas sientote turbado,

Que es fuerte la verdad como la muerte.

Oh poetico espiritu env'iado

Del cielo erapireo a nuestra indigna tierra,

Gratuitamente a nuestro ingenio dado,

Tii eres, tu, el que hace dura guerra

Al vicio y al regalo, dibujando

El horror y el peligro que en si encierra.

Tu estas a las virtudes encumbrando
Y ensenas con dulcisimas razones

Lo que se gana la virtud ganando.
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Tu alivias nuestras penas y pasiones,

Y das consuelo al animo afligido

Con lus sabrosos metres y canciones.

Tu eres el puerto al mar embravecido

De penas, donde olvida sus tristezas

Cualquiera que a tu abrigo se ha acogido.

Tii celebras los hechos, las proezas

De aquellos que por armas y ventura

Alcanzaron honores y riquezas.

Tu dibujas la rara hermosura

De las damas, en rimas y sonetos,

Y el bien del casto amor y su dulzura.

Tu explicas los intrinsecos concetos

De la alma y los ingenios engrandeces

,

Y los acendras y haces mas perfetos.

(jQuien te podra loar como mereces?

^•Y como a proseguir sere bastante,

Si con tu luz me asombras y enmudeces?

Y dime, oh Musa, iquien de aqui adelante,

De la Poesia viendo la excelencia.

No la amara con un amor constante?

^Ouc lengua habra que tenga ya licencia

Para la blasfemar, sin que repare,

Teniendole respeto y reverencia ?

^Y cual sera el ingrato que alcanzare

Merced tan alta, rara y exquisita,

Que en libelos y en vicios la empleare?

iQuien la olorosa flor hara marchita,

Y i. las bestias inmundas del pecado

Arrojara la rica margarita ?
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Repara un poco, espiritu cansado,

Que sin aliento vas, yo bien lo veo,

Y esta muy lejos de este mar el vado.

Y tu, Mexi'a, que eres de el Febeo

Bando el principe, acepta nuestra ofrenda,

De ingenio pobre y rica de deseo.

Y pues eres mi Delio, ten la rienda

Al curso con que vuelas por la cumbre

De tu esfera, y mi voz y metro enmienda,

Para que dignos queden de tu lumbre.
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D. PABLO DE OLAVIDE.

ECOS DE OLAVIDE (i).

Senor, misericordia ; a tus pies Uega

El mayor pecador, mas ya contrite,

Que a tu infinita paternal clemencia

Pide humilde perdon de sus delitos.

Perdonalos, Seiior; oye piadoso

El doliente clamor de mis gemidos;

Segun la multitud de tus piedades,

Lava las manchas de mis muchos vicios.

Lavalas mas, Senor; haz que tu sangre

Borre, y no deje mds de mis delirios,

Que tu gloria de haberlos perdonado

,

Y mi dolor de haberlos cometido.

Conozco mi maldad ; veo que es grande
;

Que no puedo ocultarmela a mi mismo,

Y se que si tu sangre no la borra.

Ha de ser para siempre mi suplicio.

(I) Esta composici6n fu^ escrita por Olavide en su retire y destierro de Sahagun,

Es una parifrasis del Miserere.
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Peque, peque, Senor, en tu presencia;

jOsado te insulte! fui tu enemigo;

Mas perdon; justifica tus promesas,

Y venza la piedad en tus juicios.

Se que soy delincuente ; mas ique mucho,

Si vengo de un origan tan indigno,

Si naci de mi madre en el pecado

Y en un mundo tan torpe y corrompido?

Mas Tu que la verdad amas piadoso,

Te has dignado mostrarme, compasivo,

De tu sabiduria los secretes

,

Y de la confesion el beneficio.

Alli me rociaras con el hisopo;

Con la sangre preciosa de tu Hijo

Me lavaras, y quedare con ella

Mas bianco que la nieve y el armino.

A mis oidos les daras entonces

Con tu perdon consuelo y regocijo,

Y mis huesos exanimes y yertos

Seran ya de tu cuerpo miembros vivos.

Aparta
,
pues, tu vista de mis culpas;

Vuelvan mis ojos a mirar a Cristo,

Y Idvame, Senor, con esa sangre

Que prodigo derramas hilo a hilo.

Un puro corazon cria en mi pecho

,

Un corazon que sea de ti digno;
Mi espiritu renueva, y haz que sea

Tan recto como injusto fue el antiguo.

No me arrojes, Senor, de tu presencia,

Que eres nuestra salud, guia y camino;
Alumbreme tu luz, y no me quites

De tu Espiritu Santo el dulce auxilio.
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Vuelveme a la alegria de tu gracia;

Vuelve a reconocerme por tu hijo;

Confirmame en tu amor
, y que ya siempre

Te sirva fervoroso y sometido.

Tu santo nombre alabaran las gentes;

Yo mostrare tu senda a los inicuos,

Y admirando tu gran misericordia,

A ti convertiranse los impios.

;0h Dios de mi salud, Dios de clemencia!

Librame del mortifero atractivo

De la carne y la sangre, y tu alabanza

Mi lengua entonara todos los siglos.

Tu, Seiior, abrirds mi torpe labio,

Este labio que tanto te ha ofendido,

Y ya ferviente ensalzara tu gloria

Con fieles cantos, con amantes himnos.

Porque si tii quisieras otra ofrenda,

Ninguna te negara el amor mio;

Pero no quieres tu mas holocausto

Que un puro amor y un animo sumiso.

Un espiritu fiel y atribulado

Para ti es el mas digno sacrificio,

Y nunca has despreciado los clamores

De un corazon humilde y compungido.

Senor, pues amas y deseas tanto

A tu siervo salvar, dispon benigno

Que en la mortal Jerusalen de mi alma

Se labre de tu amor el edificio.

Aceptaras entonces las ofrendas,

Los holocaustos que te son debidos,

Y de tu altar mi corazon pendiente,

Ardera en incesante sacrificio.
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Gloria se cante al Padre soberano,

Esta gloria tambien cantese al Hijo
,

Y al Espiritit Santo
,
que es Dios nuestro

Uno en esencia y en persona trino.

SALMO CIX.

Dixit Dominiis Domino meo.

Dijo el Senor al que es el Seiior mio:

<sSientate a mi derecha, hasta que haga

Que, puestos a tus pies tus enemigos,

Servir de apoyo puedan a tus plantas.

»Hara el Senor que de Sion augusta

De tu inclita virtud saiga la vara,

Que en medio de tus mismos enemigos,

Los venza, los domine y los abata.

»Esta vara es el cetro de tu imperio,

Y la empuno tu mano soberana,

Cuando todo el poder, toda la gloria,

De mi eterna virtud mi amor te pasa.

»En medio de las luces y esplendores

Que en el cielo a mis santos acompanan,
Pues te engendre en mi seno antes que hiciera

Al lucero magnifico del alba.»

El Senor lo afirmo con juramento,

Y nunca se desmiente su palabra:

«Tu eres (le dice) sacerdote eterno:

Melchisedech el orden te prepara.

»E1 Senor que te tiene a su derecha,

En el dia fatal de su venganza,

Redujo k polvo y convirtio en cenizas

A los mas grandes reyes y monarcas.
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»Juzgara las nacioiies. De ruinas

Al universo llenara su sana,

Porque destrozara muchas cabezas,

Que su ley violan y su culto atacan.

»En el torrente que el camino corta

Se detendra para beber de su agua,

Y por eso de gloria revestido,

Alza la frente y su cabeza exalta.»
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YARAVIES.

II.

Por mas que quiero

De la memoria

Borrar la gloria

Que posei,

Por todas partes

Cruel me persigue

;

Siempre me sigue,

Siempre, jay de mi!

Procuro en vano

No dar oido

A aquel sonido,

Que un di'a oi,

Cuando mi prenda

Jar6 ser mia,

Y me decia

:

«Sere de ti.»

Su voz entonces

Fue mi contento

;

Su juramento
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Me hizo feliz.

Mas sus recuerdos

Me son mortales,

Y entre mil males

Llego a gemir.

(i
For que ha perdido

Su fiel firmeza,

Y su promesa

Olvido ruin?

Cuando yo fino

Mas la queria,

Me borro impia

Del pecho vil.

Esta inconstancia

Cruel y severa

Calmar debiera

Mi frenesi.

Pero solo hace

Que se acreciente

Mi llama ardiente,

Llama infeliz.

Amor infame,

Dime, ihasta cuando

Quieres vil mando
Tener en mi?

Borra esa ingrata

Del pecho mio:

No mas, impio,

Me hagas morir.

III.

La prenda mia,

En quien tenia
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Hoy me persigue

Con odio injusto.

Ya yo en sus ojos

Solo hallo enojos

;

Cuando antes era

Su vista sola

Mi dicha entera.

Ya su voz suave

Llenar no sabe

Mi triste oido;

Sus dulces ecos

Ya se han perdido.

Murio el acento

En que el contento

Tuve cifrado;

Ya no me dice:

«Tu eres mi amado.»

Si me escuchara,

Yo le clamara:

((jSiempre eres mia!»

Y quiza entonces

Se apiadaria.

Pero enojada

Mi prenda amada,

Ni oirme quiere

:

Ya mi esperanza

Del todo muere.

Prenda querida,

Por quien la vida

Me quita el llanto,

iPor que me tratas

Con rigor tanto?
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Dare contento

Mi ultimo aliento,

Si esto has querido

;

Pero no pienses

Que infiel he sido.

Deme la muerte

Tu mano fuerte

Con dardo impio,

Como al matarme

Digas : «
j
Es mio ! »

Y por divisa

De mi ceniza

Pongas delante:

«Bajo esta losa

Yace mi amante.»

VI.

Tliclve, que ya no piiedo

Vivir sin tiis carinas

:

Vuelve , mi palomita

,

Vtielve d He dnlce nido.

Mira que hay cazadores

Que con afan maligno

Te pondran en sus redes

Mortales atractivos;

Y cuando te hayan preso

Te daran cruel martirio:

No sea que te cacen:

Huye tanto peligro.

Vnclve
^
mipalomita

^

Tlte/vc a tu dtilce nido.

Ninguno ha de quererte

Como yo te he querido,
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Te enganas si pretendes

Hallar amor mas fino.

Habra otros nidos de oro,

Pero no como el mio:

Por ti vertio mi pecho

Sus primeros gemidos.

Viielve, mi palomita,

Vuelve d in didce nido.

Bien sabes que yo, siempre

En tu amor embebido,

Jamas toqu6 tus plumas

Ni aje tu albor divino
;

Si otro puede tocarlas

Y disipar su brillo,

Salva tu mejor prenda:

Ven al seguro asilo.

Vuelve^ mi palomita

,

Vuelve a tii dulce nido.

(jPor que, dime, te alejas?

<;Por que con odio impio

Dejas un dueiio amante

Por buscar precipicios?

iAsi abandonar quieres

Tu asiento tan antiguo?

iCon que asi ha de quererte

El corazon herido?

Vuelve
,
mipalomita

,

Vuelve a tu dulce nido.

No pienses que haya entrado

Aqui otro pajarillo:

No, palomita mia,

Nadie toca este sitio.

Tuyo es mi pecho entero

,

Tuyo es este albedrio,

Y por ti sola clamo

Con amantes suspiros.

TOMO III.



— 386 —

Viielve^ mipaloviita
^

Vtielvc a tti dtilce nido.

Yo solo reconozco

Tu bello colorido,

Y solo sabre darle

Su precio merecido.

Yo solo asi merezco

Gozar de tu carino
;

Y tu solo en mi puedes

Gozar dias tranquilos.

Vuelve , mipalomita^

Viielve a tu diilce nido.

No seas, pues, tirana;

Haz las paces conmigo;

Ya de llorar cansado

Me tiene tu capricho.

No vueles mas, no sigas

Tus desviados giros;

Tus alitas doradas

Vuelve a mi, que ya expiro.

Vuelve^ que ya no piLcdo

Vivir sin tus cariiios;

Viielve , mi palomita

,

Vuelve a tu didcc nido.

VI.

Sin ver tus ojos

Mandas que viva

Mi pecho triste;

Pero el no verte

Y tener vida

Es imposible.
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Las largas horas

Que sin ti paso

Son insufribles;

Vivo violento,

Nada me gusta

,

Todo me aflige.

El sol me envia

Para alegrarme

Luz apacible;

Mas si no trae

Tu imagen bella,

i De que me sirve ?

En mi retire

Aguardo solo

Hasta que viste

De negro luto

El orbe entero,

La noche horrible.

Mientras los astros

Van silenciosos

Al mar a hundirse,

Yo revolviendo

Estoy las penas

Que el pecho oprimen.

En mi desvelo,

Mi amor y pena

Suelo decirte

;

Pero estas lejos,

No oyes mi llanto,

Ni por mi gimes.

Por largas horas

Mi amarga queja

Mi alma repite,

Hasta que el cielo
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Para mal mio

De luz se viste.

Entonces veo

Ser todavia

Mas infelice,

Porque el desahogo

Que me da el llanto

La luz me impide.

jAy I A si vivo

Dando a mi pena

Giros terriblds;

Y asi muriera

Si eterna fuese

La ausencia triste.

Hacer tii puedes

;
Ay , vida mia

!

Que yo respire,

Amando fina

A quien tan solo

De tu amor vive.
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SALMO LXXXIV.

BENEDIXISTI DOMINE.

En este salmo se anuncia la '.ibertad del pueblo hebreo, cautivo en Babilonia. Pero

bajo de esta figura se profetiza y pide la redencion del genero hamano, por el Me-
si'as J. C, en cuyo tiempo se juntar (an la misericordia y la verdad, y deberian darse

un osculo santo la justicia y la paz.

En fin, Senor, tu bendicion echaste

Sobre esta tierra que tu herencia llamas

;

Y al pueblo de Jacob has libertado

Del duro cautiverio en que se hallaba.

Le has perdonado todas las maldades,

Que dieron ocasion a su desgracia
;

Abismando sus culpas en el seno

De tu misericordia soberana.

Has aplacado tu terrible enojo
;

Y asi el castigo riguroso apartas,

Cuando por nuestras culpas indignado,

Tu justicia pedia la venganza.

jOmnipotente Dios ! consuma tu obra:

Salvador nuestro, tu piedad nos valga

:

Conviertanos tu amor, y haz que a ti vuelvan

Los que distantes de tu gremio se hallan.
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^Tu, Senor, por ventura, nos condenas

A ser el bianco de tu eterna sana?

lY sera tu furor tan implacable,

Que se cebe tambien en nueslra raza?

No sera asi, mi Dios: cual tierno padre,

Visitaras de nuevo nuestras almas
;

Y con jubilo santo entonaremos

Los canticos piadosos que te agradan.

Tu gran misericordia, Senor mio,

Sobre nosotros miseros derrama
;

Y eiivia al Salvador, de quien tu pueblo

Espera su salud con vivas ansias.

Atento oire lo que a mi mente inspire

Mi senor y mi Dios, pues sus palabias

La dulce paz anunciaran al pueblo

Que nunca en sus trabajos desampara.

La dicha de los justos me revela

Que la divina ley fielmente guardan
;

Y tambien de los pobres pecadores.

Que ya por el perdon contritos claman.

Venturosos sin duda son los fieles,

Si el temor santo en su interior se arraiga:

Su Salvador se acerca, y con el brillo

De su gloria, esta tierra sera santa.

Satisfechas entonces la justicia

Y la misericordia, y dandose ambas
Un osculo amigable, en todo el mundo
Haran que la justicia y paz renazcan.

Nacera la verdad de limpia tierra,

Pues la eterna justicia al contemplarla,

Bajard presurosa desde el cielo

Para fijar en ella su morada.
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El Senor, tan banigno con nosotros,

Asi como al presente nos rescata,

Con su divino soplo hara que brote

Su fruto nuestra tierra, estando intacta.

Y quien de 61 se nutriere, a la justicia

Vera delante, y que le tiene a raya,

Dirigiendo sus pasos por la senda

Que lo conduzca a la celeste patria.

SALMO cm.

BENEDIC ANIMA MEA.

El salmista se excita a alabar a Dios d la vista de la grandeza, sabiduria y poder que

resplandecen en cada una de sus obras. Explicando este salmo un expositor, dice

asi: Aprende, oh cristiano, a filosofar ; y contemplando a la nahiraleza, eleva tu

tnente al Criador de las maravillas que observas.

Al Senor, alma mia, magnifica;

;Cuanta, oh Dios y Senor, es tu grandeza.

Sin cesar la publica,

Alaba y glorifica

Con sonorosa voz naturaleza.

Ostentando tu gloria y hermosura,

Cuando de nada al universo criaste,

Con una vestidura

De luz brillante y pura,

Lleno de majestad te presentaste.

Como flexible piel tendiste el cielo,

Cuyo variado aspecto nos complace,

Y encima de ese velo,

Para nuestro consuelo,

Agua pusiste que las lluvias hace.
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Sobre alas de los vientos en vistoso

Carro de espesas nubes te paseas

Por el cielo lumbroso:

Y el rayo pavoroso

Para que el hombre te respete empleas.

Y asi como te sirven obsecuentes

El aire y fuego , estan a tu servicio

Espiritus ardientes

Que cumplen diligentes

De angeles y ministros el oficio.

Colocaste a la tierra suspendida,

Con su gran peso, sin sosten ninguno;

Y a tu orden sometida,

Ni se vio removida,

Ni la vera tampoco siglo alguno.

Sobre ella el mar estuvo derramado;

Sus aguas como manto la cubrian;

Y en tan confuso estado,

Sin lugar destinado,

Sobre los montes su remanso hacian.

Las reprendes airado
; y abatidas

Al formidable ruido de tu trueno,

Temiendo ser destruidas,

Hujen despavoridas

A sepultarse en su profundo seno.

Se elevan a sus utiles alturas

Los orguUosos montes; aparecen

Las humildes llanuras;

Y aquestas criaturas

Conforme a tu mandato se establecen.

Termino seiialaste al mar: hiciste

De ligeras arenas sus murallas;

Y a tu orden no resiste,
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Pues cuando las enibiste,

Atras se vuelve sin sah^ar las playas.

La tierra fertilizas con las fuentes

Que humedecen los valles y campanas;

Y conductos patentes

Abres a sus vertientes

Entre las duras y asperas montaiias.

Asi a las aguas haces asequibles

:

Beben las bestias que en el campo pacen

Dociles y apacibles;

Y las fieras terribles,

Su deseo igualmente satisfacen.

Con frecuencia en sus placidas orillas

Se notan numerosas poblaciones

De mansas avecillas,

Que en humildes casillas

Entonan entre piedras sus canciones.

Sobre los altos montes de la sierra

Agua viertes en tiempos seiialados

;

Y asi en toda la tierra,

A las plantas que encierra,

Enriqueces con frutos sazonados.

Tambien brota heno con que se mantienen

Muchos brutos
; y yerbas especiales,

Que a los hombres convienen,

Porque eficacia tienen

Para alivio y remedio de sus males.

Otras plantas les sirven de sustento,

O para hacerles comoda la vida

:

Les da el trigo alimento;

Alegria y aliento

El delicioso vino en la comida.
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El rostro con aceite se embellecen
;

Y el pan es la comida cotidiana

Con que se robustecen,

Y que mas apetecen,

Por ser tan nutritiva como sana,

A los arboles riegas de los prados

,

Y a los cedros del Libano que al cielo

Se miran levantados,

Por ti solo plantados,

Donde albergan las aves sin recelo.

Las guia la cigiiena, y con presura

Hace su nido: el ciervo va ligero

Al monte, en cuya altura

Halla cueva segura;

Y el erizo entre piedras su agujero.

Tu hiciste que la luna en su carrera

Por tiempos senalados alumbrase;

y que el sol en la esfera

A su ocaso corriera,

Despues que nuestro cielo iluminase.

Cuando el sol de nosotros se desvia,

Con negras sombras a la tierra enlutas

;

Sigue la noche al dia,

Y salen a porfia

Los animales fieros de sus grutas.

Los Iconcillos hambrientos con presteza

Por los amenos prados se derraman,

Rugiendo con fiereza
;

Y deseando una presa,

A ti por ella ocurren
, y a ti claman.

Mas luego que ellos renaciendo miran
Al claro sol, sus rayos luminosos

Tal miedo les inspiran,



— 3^)7
—

Que al punto se retiran

Y ocultan en sus antros tenebrosos.

Al contrario, sacude el hombre el sueno

Cuando raya la luz y al sol descubre,

Y alabando a su dueno,

Trabaja con empeiio

Hasta que por la tarde se le encubre.

jQue grandes son tus obras ! resplandece

Tu saber, oh Seiior, en cuanto hiciste

:

Y porque en ti creyese

El hombre, y te sirviese,

i
Con que dones la tierra enriqueciste !

iQuien viendo al mar tan grande y anchuroso,

Con brazos de agua y paces sin guarismo,

Amante y respetuoso,

Como a Dios poderoso,

No te adora humillandose a si mismo?

En el viven y tienen sus moradas

Animales pequenos y mayores
;

Y las naves osadas,

Sobre ondas encrespadas,

Navegan despreciando sus furores.

Y el enorme dragon a la ligera (i),

Saltando, burla al pielago violento;

Mas de ti solo espera

Cada animal doquiera

Que le hayas colocado su alimento.

La comida les das, y la reciben;

Tu mano ven abierta en su indigencia;

Y el socorro perciben

(i) For dragon se entienJe la ballena y dem;'.s cetaceos 6 peces de enorme mag-

nitud —(El A.)
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Todo el tiempo que viven

Confiados en tu grande providencia.

Si el rostro les ocullas, se estremecen,

Y el aliento les falta ; sus sentidos

Y miembros desfallecen
;

Y exanimes perecen,

Para quedar en polvo reducidos.

Mas no mueren a un tiempo, pues reservas

De cada especie, para que produzcan;

Cuyos hijos preservas,

Y asi siempre conservas

En la tierra antes que se reproduzcan.

Sea dada al Seiior eterna gloria,

Pues le agradan las obras de sus manos;

Y la sagrada historia

Dilate su memoria,

Excitando su amor en los hu manos.

i
Terrible es nuestro Dios ! si se enfurece,

Y ve a la tierra, con espanto sumo
Se turba y estremece,

Como si feneciese

;

Y si a los montes toca, exhalan humo.

A mi Seiior, per tanto beneficio,

Le hare, mientras viviere, de alabanza

Perpetuo sacrificio
;

Y sera mi ejercicio

Cantarle salmos, lleno de confianza.

Ojala que despues de yerros tantos,

Merezca en todo tiempo complacerle

Con mis devotos cantos
;

Y que unido a los santos,

Inundado de gozo logre verle.
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Luzca, Seiior, el venturoso dia

En que a los pecadores justifiques,

Y aun a la gente impia

;

Y alabale, alma mia,

Para que mas y mas te purifiques.
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ODA.

Cortante espada que en feroz contienda

Abatio vencedora

Cabezas enemigas,

Y fue con sus reflejos tan tremenda

Cual la lumbre del rayo destructora,

Yazga en quietud eterna sumergida
;

En negro orin el tiempo

Envolvera su brillo deslumbrante

Y su filo tajante

;

Hasta que, carcomida,

Al impulso mas leve

Verase en sucio polvo convertida.

Al alazan brioso

Que no temi6 erizadas bayonetas

De fuertes batallones

;

Que por entre los fuegos discurria,

Con vistosos arqueos

Las manos levantando,

Como pudiera en fiestas y torneos

;

Que agil, veloz, impavido y fogoso,
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Densas filas rompia,

Y hollaba con sus plantas

Mil cuerpos de guerreros expirando..

Miralo en aquel prado,

Desgrenada la crin, caido el cuello,

Por su ingrato jinete ya olvidado.

Su casco ayer el encrespado risco

Y la aspera montana heria fuerte,

Y hoy pisa trabajoso blanda tierra.

Flaco, debil y mustio,

Proximo a ser despojo de la muerte,

Perdio su ardor natio

Para la cruda guerra,

Y en la carrera el arrogante brio.

Atleta corpulento

En medio el ancho circo

Sus colosales miembros ostentaba

Y su esbelta apostura
;

Y no bien entregaba

Con soberbio ardimiento

Y arrogante y gentil desenvoltura

El brazo a la pelea

,

Cuando miraba, al impetu violento

,

A sus pies abatido

Al mas fiero contrario,

En polvo, en sangre y en sudor tenido.

Pero jah! ya el eco grato de la gloria

Su espiritu apocado no enardece
;

No busca ya el laurel de la victoria

;

El ceno dc un contrario lo estremece;

A la sangrienta lid el cuerpo niega,

Y al ocio muelle y femenil se entrega.

Descuidado de ti, raudo caminas

A igual destino, Olmedo
;

El fuego inspirador del sacro Apolo,

Que arrebata la mente a las divinas]

Mansiones del Olimpo, aide en tu alma;
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Tu conseguiste solo

Entre los vates del Peru la palma;

Ya la suerte llorando

De aquel precioso nino

Que abrio sus ojos a la luz del dia,

Aun atada la patria

Al yugo de la negra tirania;

Ya celebrando en inflamado tono

El venturoso instante

En que, vencido el pabellon del trono,

La patria ensena flameo triunfante.

Pero jay! que sumergido

En ocio y en silencio,

No los labios desplegas,

Ni de tu acorde lira

El eco resonante al aire entregas,

Indocil tu albedrio

Al elevado numen que te inspira.

Tiempo sera, si su favor desdenas,

Que, irritado ese numen, niegue frio

Su inspiracion al canto,

Y en heladas cenizas convertida

El ascua engendradora de esa llama

Que el corazon te inflama

,

No elevarse atrevida

Tu voz sonora vuelva

En sublimes canciones

;

Que verde musgo envuelva

Las cuerdas de tu citara, y no alcances

De tu inutil pulsar otra armonia

Que mal ligados sones.

Y iveras impasible que se acerca

Ese funesto dia

,

Asi i tus compatriotas doloroso

Como a ti vergonzoso

,

En que, perdido el sacro privilegio

Que a regiones mas altas te sublima,
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^Tal vez tu blando corazon herido

Por el punzante arpon de los pesares,

No puede complacido

Darse a dulces cantares?

^Tal vez ausente de tu cara esposa

Y del unico fruto

Que el cielo a tus amores reservara,

Ligada noche y di'a

A tan tiernos objetos

,

Huye al poder del Dios tu fantasia ?

jAh! no: bien sabes, inspirado vate,

Que, cual suele apacible ventolina

Disipar densa niebla,

Tal la influencia divina

De las musas al alma pesarosa

Consuela, tierna amiga,

Con habla carinosa,

Y la amargura del dolor mitiga.

(jFalta acaso a tu lira asunto digno?

(?No puedes dar lecciones

De paz y de grandeza a este hemisferio,

Elevados ejemplos presentando

De otras libres naciones? ^
iNo ves hondo venero de belleza

Entre los fastos del antiguo imperio ?

I Maldecir en tremendas armonias

No te es dado, los crimenes atroces

De los aciagos dias

En que monstruos feroces,

Deshonrando de Espana el poder regio,

Con vil codicia y negro fanatismo

Cometieron el torpe sacrilegio

De hacer correr la sangre de los Incas

Mezclada con el agua del bautismo?

O bien, ,:por que, las mieles destilando

De angelical dulzura
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Que el Dios de la bondad puso en tu pecho,

Por que no ensalzas con acento blando

De nuestros ricos campos la hermosura,

Y en recompensa digna

Del afecto que de ellas merecieras,

Por que el gentil donaire y la ternura

No celebras, cantor, de las hermosas

Que habitan estas playas,

Y de las que se aduermen voluptuosas

En las vastas praderas

Con que da ufano tu pomposo Guayas

Orla siempre florida a sus riberas?

Tan culpable inaccion destierra, oh vate:

Al magico poder de tu armonia,

Haz que mi pecho ufano se dilate

:

Canta, y el padre del Peru, bondoso,

AI canto sonoroso,

Desde su solio diamantino ria;

Canta, y mi numen inexperto guia.

Lima, 1829.

LA ENTRADA DEL ANO.

CANTATA A LAS HERMOSAS DE LIMA.

Mirad, alia de Europa en las regiones,

Cuan saiiudo se ostenta el viejo Enero,

De escarcha y seca rama coronado,

Por fieros aquilones

En su carro de nubes arrastrado.

Guianlo en su sendero

Las Horas de la noche tenebrosas

;

Y al rechinar horrendo de sus ruedas

,

Responden tempestades horrorosas.
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Galan hermoso, lo conducen ledas

Las juguetonas Nayades del Rima:
Las acompana el cefiro siiave

;

Y ya de la mas bella

En el nevado seno se adormece
;

Ya en sus purpureos labios,

Osado el beso sella;

Ya travieso le agita

El cabello coposo,

Que contraste vistoso

A los ojos ofrece

Con los blancos jazmines que lo adornan.

Cine el ano naciente

De floridas guirnaldas su ancha frente;

Y la tersa frescura

Y el rosado color de su mejilla,

De los frutos retratan la hermosura

Con que Pomona en nuestros huertos brilla.

jHijas de Lima hermesas!

A gozar os convida

La aurora de la vida

Que entre celajes fulgidos

Empieza a amanecer.

La estacion suspirada

Ved llegar placenteras,

Que pinta lisonjeras

A vuestra mente imagenes

De amor y de placer.

Amad, gozad los rapidos instantes

En que os sonrie juventud dichosa

Mas jay I tras este Enero que os halaga,

Otro Enero vendra y otros Eneros:

De la tarda vejez la nube aciaga

Cubrira las mejillas rozagantes;

Y, cual suelen reldmpagos veloces
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Que atraviesan la atmosfera a deshora

Y entre la negra obscuridad se pierden

,

Hechizos pasaran, amor y goces.

lY habra el olvido

De sepultar

Los dulces rasgos

De la beldad,

Que dar al hombre
Grato solaz

Sabe, y las almas

Avasallar ?

jAy! si vos lo quereis, vuestra belleza

Eternamente guardara la fama.

No de un amor vulgar la debil llama

Os arda el corazon. No la riqueza

Os cautive de avaro mercadante

Que encuentra mas deleite en que su nao

Venturosa retorne

Al seguro Callao,

Que en la tierna sonrisa de su amante.

Tampoco os enamoren

Brillantes armaduras y penachos;

Que solamente a la beldad se abate

El alma del guerrero,

Hasta que suene la hora del combate;

Y en tanto que el entre las armas fiero

Busca muerte gloriosa,

En lagrimas acerbas

Se inunda el rostro de su triste esposa.

El muere: erguida asoma,

Entre la densa niebla de los tiempos,

Su frente laureada;

Admira a los futuros; mientras ella

Cede al rigor de su infeliz estrella,

Y perece afligida e ignorada.



— 4^<^ —

Amad d los poetas;

Y la posteridad vuestros encantos

Que encendieron amor correspondido,

Mirara, vencedores del olvido,

Eternizados en sonoros cantos

Por el vate feliz que os mereciera.

Y las hermosas que del Po lejano

Habitan la ribera

,

Y las que ostenta el golfo gaditano,

Envidiosas veran los bellos ojos

De las hijas de Lima,

Que con vivacidad y con ternura

Resplandecen; la angelica dulzura

Del apacible rostro

Que la modestia anima;

El pie pulido y el airoso talle.

iOh! jSi el dios de Helicona

Mi disonante citara templara,

Y con la llama pura

Que su frente corona

Mi espiritu inflamara

!

Mi voz osada entonces,

Canticos entonando a la hermosura

Que el cielo did a las ninfas de mi patria,

Del ocaso a la aurora cruzaria

Y desde el Septentrion al Mediodia.

Lima, 18-9.

EL PERU.

iQue es esto? jOh Dios! iQue vertigo satanico

A numerosos pueblos rapidisimo,

Cual movidos por impetu mecanico,

Lleva A hundirse en abismo profundisimo?

iEs hechizo funesto? ^Es vicio organico?
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iO el desorden por mira del Altisimo

Atrinchera sus reales, estrategico,

Desde los Patagones hasta Mejico ?

No, no es mira de Dios : nunca lo fuera;

En sus miras es Dios todo armonia.

Cuando presenta subito en la esfera

Un mundo su eternal sabiduria

A la fe ardiente de Isabel primera,

iSera para que el mal su saiia impia

Cebe en naciones que arranco el bautismo

A la garra infernal del paganismo?

iSera para tener desposeida

Del goce angelical de la concordia

La ignorada regi6n que con su egida

Cubrio su paternal misericordia?

(jSera para que America afligida

Sufra, a merced de barbara discordia,

Bajo la Iglesia plagas mas criieles

Que bajo la impiedad de los infieles?

No, no es mira de Dios: que un continente

De riquezas sin fin no hizo venero

Para que objeto fuese eternamente

De compasion al universo entero.

Y si en predileccion tan evidente

Ve el mundo de Colon dichoso agiiero,

^Que la nacion vera que fundo Manco,

Con quien fu6 el cielo en dadivas mas franco?

De Dios la mira es otra. Dios piadoso

Muchedumbre nos dio mansa y sencilla,

Que asi al imperio justo y generoso

Como al riiin y barbaro se humilla.

Tesoro inesperado y portentoso

De nuestro mar improviso en la orilla;

Y rios nos creo que de canales

Crucen nuestros ardientes arenales.
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Dios puertos nos abrio donde violenta

Nunca su furia el huracan ensaya;

Donde triste naufragio no amedrenta

Al morador de la tranquila playa;

Donde, al abrigo de feroz tormenta,

Ser rehusa el barometro atalaya,

Como exigiendo, al verse en mar tan manso,

Su vigilante actividad descanso ( i).

(jOue quereis? ^Perdurables monumentos
Que arranque a los cinceles la escultura,

O eleve sobre solidos cimientos

A las nubes la osada arquitectura?

Ebanos, robles, cedros corpulentos,

De las selvas pedid a la espesura

;

Y bronces a las minas
, y granito

Y mcLrmol del albor mas exquisito.

iQuizl industria pedis? Igual riqueza

Tambien al artesano laborioso

El patrio suelo brinda con largueza,

De cuanto vario, y litil y copioso

Puede ofrecer conforte a la pobreza,

Pasto a la vanidad del poderoso,

Severa majestad a los altares,

Esplendor a las pompas militares.

^No veis, no veis ese uniforme grana,

En que lucen, rivales de la seda,

La suavidad y el lustre de su lana,

Con que apuesto breton guarda la rueda

Del coche de su augusta soberana?

Pues quizas todo del Peru proceda,

Y a el deban su finura y su decoro

El pafio, el tinte y los galones de oro.

(i) Sabido es que el barometro deja de marcar las variaciones del tiempo en las

latitudes bajas de la costa meridional del Pacifico.
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Dios en climas nos dio vario elemento

Con que a las producciones mas extranas

El Peru ofrece hospitalario asiento.

Dios del Peru crear en las entranas

Quiso el carbon con que humillar el viento

Logra el vapor y el mar y las montanas;

Y, en fin, para encerrar nuestros caudales,

Dios los Andes alzo monumentales.

Mas de sus altos dones la riqueza

En nada mas esplendida resalta

Que en la varia y gentil naturaleza

Que en el Oriente nuestro linde esmalta:

Rapto de admiracion y de grandeza

Los mas tibios espiritus exalta,

Al contemplar el cuadro portentoso

Que desenvuelve aquel eden suntuoso.

Arboles de titanica estatura,

Dosel cada uno de una tribu entera,

Que no encuentran rival en la hermosura

Del variado matiz de su madera

,

Plantas y flores mil en que natura

Su caprichosa ostentacion esmera,

Y que cinen riquisimas coronas

A la sien imperial del Amazonas;

Morera que da vida al laborioso

Gusano en sus talleres naturales,

Para vestir al procer ostentoso

Y adornar los alcazares reales

;

Algodon, que el ingles acopia ansioso,

En su sed de victorias industriales
;

Y cautchu que es impenetrable egida

De la salud y de la humana vida;

Dulce cana jugosa y gigantea

Que veloz se propaga y veloz crece,

Dejando por raquitica y pigmea
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La que en Asia y en Cuba el aire raece;

Tintes con que la Europa se recrea,

Y su industria matiza y enriquece,

Satisfaciendo con su activo influjo,

Los caprichos fantasticos del lujo
;

Vasta copia en raices y animales

Al sustento y al gusto provechosa;

Cocoteros, almendras, cafetales

;

En tamano a la almendra sustanciosa,

El fruto nutridor de los maizales

Haciendo competencia victoriosa
;

Y tu, rey de los nectares, cacao,

Delicia del almuerzo y del sarao;

La vid que dos montanas entapiza

Hallando en ellas protector arrimo,

Y en variado, feston que el sol matiza,

Luce con esplendor su aureo racimo;

Mientras entre ambos cerros se desliza

El manso rey de aquel estado opimo,

Que, sumiso, a mas alto soberano,

Va fiel a acompafiarlo al Oceano
;

Y apacibles las auras tropicales

Refrescan la carrera ya adornada

Per las valiosas galas vegetales;

Y la alegra con placida alborada,

De forma y de colores ideales,

Muchedumbre de pajaros variada;

Rindiendo asi en sus pompas la comarca

Respetuoso homenaje a su monarca
;

La tuna, a quien tranquilas posesiones

No bastan en los campos dilatados,

E invade las ruidosas poblaciones,

Para arraigarse en torres y tejados (i);

(i) No hay nada en esto de exageracion. Cualquiera que haya viajado por el in-
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Sandias y aromaticos melones,

Para facil transporte tan pesados,

Que ya los reconocen las florestas

Como los anfitriones de sus fiestas

;

La palta que da al pan, su companero,

Gusto mejor que la batida nata;

La lucuma que de habil repostero

La mas feliz inspiracion retrata;

La frutilla esparcida en el otero

Cual perfumada alfombra de escarlata;

El platano a que dan retrete umbroso,

Fajas de raso en pabellon vistoso;

Odorifera pina que arrogante

En follajes simetricos se asienta;

Naranja que su humor refrigerante

Y su dorada redondez ostenta;

Del clima tropical blason fragante

Chirimoya exquisita, que presenta

Ufana en nuestros huertos a Pomona
El mas rico fioron de su corona;

La guayaba que lejos, altanera,

Se anuncia en los aromas que derrama;

La fresca grananilla que ligera

Por drboles y riscos se encarama,

Y miles mas de frutas
;
que arduo fuera

Recomendarlas todas a la fama,

Y celebrar en tonos dignos de ellas

Su fragancia, sabor y tintas bellas;

De especies en corteza y en resina

Inmenso acopio. Saludable aceite;

Perfumes en que facil se combina

terior, habra visto en muchas poblaciones nacer los tunales en los techos, en los

campanarios y hasta en las cornisas de los edificios.

—

Nota del Autor.
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De olfato y paladar amplio el deleite;

Cuanto para triunfar la medicina

;

El femenil orgullo para afeite;

Cuanto para reinar en todas partes

El comercio, las ciencias y las artes;

Cuanto para sustento y embeleso

La humanidad; cuanto en su sed violenta

Puede el siglo pedir para el progreso;

Cuanto el afan emprendedor fomenta;

Cuanto con noble y maternal exceso

En su vegetacion la tierra ostenta

,

Sin que el arado sus entranas rompa:

Todo alii resplandece en regia pompa.

La civilizacion esta en la infancia

Cierto, joh dolor! mas genios hay incultos

Que roban, a pesar de su ignorancia,

Al arte sus misterios mas ocultos;

Y por los que, humillada su jactancia,

Algiin dia veran pueblos mas cultos,

Si del cultivo al refulgente lampo,

Solicito el poder les abre el campo.

Tal profusion de dones, tal riqueza,

iLd. voluntad de Dios no hacen patente

Que siglos de ventura y de grandeza

Guarda al Peru y al vasto continente?

Mas para combatir nuestra tibieza

El fin de su obra reservo prudente

;

Y del mortal encomendo al anhelo

El fruto cosechar que formo el cielo.

i
Encomendo al mortal! jDificil cargo

Para el mortal que entre tinieblas gime,

Si de la obscuridad y del letargo

Inteligente accion no lo redime!

[Ah! jCese ya destino tan amargo,

Y la infeliz nacion, A quien oprime
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De la ignorancia el horrido vestiglo

,

Marche en la senda que ilumina el siglo!

Industria, activo cambio, agricultura,

Solo de sabia direccion carecen
;

Y es celo ardiente, buena fe y cordura

Cuanto en sus escogidos apetecen.

No pide mas la nacional cultura,

Y pueblanse los yermos y florecen

A impulse del vapor y de la fragua

Y al refrigerio creador del agua.

Cultura el pueblo, si: la turba ociosa

Que en la inaccion y crapula vegeta,

Es tiempo ya que en servidumbre honrosa

De la razon al yugo se someta:

Es tiempo ya que activa y ardorosa

Se afane por su bien, cual bulle inquieta

Cuando al influjo de anarquista aleve

A trastornar la sociedad se mueve.

Y iasi de la ambicion a la arteria,

Tambien no prostituyese, insensata,

Del sufragio en la torpe granjeria?

Y (jasi tambien la autoridad no acata

Cuando la autoridad dura e impia

A esposa, hijos y hogares la arrebata,

Para comprar, a precio de su vida,

El laurel de contienda fratricida?

Pues si obedece
,
que en su pro obedezca

,

Y que a labrar su dicha se le ensene,

Y con la suya, la comun acrezca;

Y en el progreso nacional se empene;

Y en la honrada labor no desfallezca;

Y solo en ella su ventura suene;

Y rompa de la tierra las entranas,

Y allane las altisimas montanas.

27
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A los que al proletario en bienandanza

Aventajais, y en clara inteligencia,

A vosotros, tan util ensenanza,

Ciudadanos, confio la Providencia.

Realizad tan magnifica esperanza,

Y del ejemplo y de la voz la influencia

De savia, y fronda y juvenil verdura

Al arbol de la publica ventura.

Cumplid vuestros patrioticos deberes;

Ennobleced un pueblo desidioso;

Grabadle con eternos caracteres

Que de la libertad el bien precioso

Lo dan la actividad de los talleres,

Y el seno de la tierra generoso

,

Y la virtud; no el ocio ni los vicios,

Ni el tumultuoso ardor de los comicios

jAh! Cien hombres de noble sentimiento

Bastan de la Divina Providencia

Las miras a llenar. No mas que ciento

(iDonde estan? ^Los sumerge la indolencia

En torpe sueno y ceden sin aliento

El campo a la atrevida turbulencia?

(Que! iNo veis que ese sueno es tan siniestro

Como al provecho de la patria, al vuestro?

Y si el progreso publico y el orden

Os deben solo indiferencia fria,

<;No OS estremece, al menos, que el desorden

Hondamentft arraigandose, haga un dia

Que pasiones famelicas desborden,

Y que abra el azadon de la anarquia

A vuestro caro bienestar la tumba,

Antes, quiza, que la nacion sucumba?

(jDonde esta de los proceres peruanos

El celo que proclaman y enaltecen,

Si de lastima y queja acentos vanos



— 4^9 —

Solo en las aras de la patria ofrecen?

iDe intrepidos y activos ciudadanos

Las funciones augustas aborrecen
,

Porque interrutnpen la feliz holganza

En que los mece efimera venganza?

jPatricios! Cuerdos sois. En cosas futiles

No fatigueis vuestro civismo ir6nico;

No malgasteis vuestros servicios utiles;

Del egoismo al dulce arrullo armonico,

En placida embriaguez, dormis, iniitiles;

Y con un gesto de desden sardonico,

Del Peru respondeis al grito unanime

Que vuestra compasion implora exanime.

EL REY NUESTRO SENOR.

SONETO.

Invencion de estrambotico artificio,

Existe un rey que por las calles vaga

;

Rey de aguardiente, de tabaco y daga,

A la licencia y al motin propicio:

Voluntarioso autocrata, que oficio

Hace en la tierra de ominosa plaga;

Principe de memoria tan aciaga,

Que a nuestro Redentor Uevo al suplicio
;

Sultan que el freno de la ley no sufre

Y de cuya injusticia no hay reintegro;

Rey por Luzbel ungido con azufre;

Czar de tres tintas, indio, bianco y negro,

Que rige el continente americano,

Y que se llama Pueblo Soberano.
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A MI HIJO EN SUS DIAS.

EPIGRAMA.

Dichoso, hijo mio , tu,

Que veintiun anos cumpliste:

Dichoso, que ya te hiciste

Ciudadano del Peru.

Este dia suspirado

Celebra de buena gana,

Y vuelve orondo mafiana

A la hacienda, y esponjado,

Viendo que ya eres igual

,

Segun lo mandan las leyes,

Al negro que unce tus bueyes

Y al que te riega el maizal.

A MI LEVITA.

(iMITACION DE BERANGER.)

A nuestra amistad se fiel,

;0h levita idolatrada!

En ambos deja estampada

Su huella el tiempo criiel.

Diez anos yo con mis manos

Te he cepillado leal

,

Sin dejar que otros profanes

Pongan el cepillo en ti.

Y ime pagaras tan mal

Que te separes de mi?

En mi santo te estrene;

Mis amigos te cantaron

,
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Y tu hechura celebraron

Y tu color de cafe.

En sus cartas siempre has sido

Objeto de su memoria

;

Que aunque hayas envejecido,

No se olvidaron de ti.

Mi unico amor y mi gloria,

No te separes de mi!

A un sastre frances le di

Por ti dos onzas y media,

Producto de una comedia

Sentimental que escribi.

En la edad de tus venturas

Fuiste joh tiempos! muy bonita;

Mas hoy ya de tus costuras

,

El pelo fugaz volo.

^Y aunque est^s calva, oh levita
,

Podr6 abandonarte yo?

Un ano tras otro ano

Siempre conmigo te viera.

Si acaso la suerte fiera

Contra tu raido pane

Preparase su furor,

Opon la filosofia,

Cual la opone tu senor

A su ciego frenesi

,

Y idulce levita mia,

No te separes de mi

!

iEse zurcido! iOh recuerdo!

Con Delia una vez jugaba:

Me seguia, la burlaba:

Me asio del faldon izquierdo

,

Y , sin querer , lo rasgo.

Mas la pobre en todo un dia

,

Cosiendote, no aparto

Sus bellas manos de ti.
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jLevita del alma mia,

No te separes de mi

!

(|Te ban6 nunca en olores

Que un necio gaian exhala?

fTe expuse en una antesala

Al gesto de altos senores?

Otro, cruces, impaciente,

Ansia, 6 bustos de Simon

,

Y yo flores solamente

En tus ojales prendi.

jJoya de mi corazon,

No te separes mi!

Veras, veras cuan ligeros

Vuelan mezclados los dias

De llantos y de alegrias,

De soles y de aguaceros.

Yo voy de capa caida

Y muy pronto morire:

Entonces tu triste vida

Podras tambien acabar.

Pero mientras vivo este,

^Quien nos podra separar?

LOS PARAISOS DE SEMPRONIO.

«Si yo fuera Presidente,

j
Bello el pais estaria

!

J
Ah! jComo se elevaria

Prontamente,

Hasta un grado incomprensible

De prosperidad y gloria!

No afearan nuestra historia

De la horrible

Anarqufa los tizones
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Que trastorna las naciones

Y desgarra »

— Otra cosa es con gtiitari'a.

« Cuanto en los libros se ensarta

Sobre romanas escenas;

Cuanto se admira de Atenas

Y de Esparta;

Cuanto hablan autores ciento

De publicas libertades,

No fuera en estas edades

Puro cuento,

Si los destines quisieran

Que los Peruanos cayeran

En mi garra.

»

— Otra cosa es con giiitarra.

« Dicta el Congreso una ley;

En cumplirla sere activo,

Pues yo soy ejecutivo,

No soy rey;

Arruina al pais quien la invoque;

No importa: tieso que tieso,

Hasta que en otro Congreso

Se revoque.

Huira el desorden maldito

Como se borra lo escrito

En pizarra.»

— Otra cosa es con giiitarra.

«Se encerraran los poderes

Dentro de un limite eterno,

Y no hablaran de gobierno

Las mujeres:

Con mi politica unidos

Todos al bien marcharan,

Y ya no se agitaran

Los partidos.

i Quien, mandando yo, alborota?
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iQuien no es sincero patriota?

I Quien desbarra ?

»

— Ol7'a cosa es con guitarra.

«(»Que obstaculo habrd que impida

Hacer mejoras a miles
;

Formar codigos civiles;

Dar la vida

A la agonizante hacienda;

Honra a la literatura;

Y lograr que la cultura

Tal se extienda

(No son estas paradojas)

Cual suelen las verdes hojas

De la parra ?

»

— Otra cosa es con guitarra.

« Iran siempre en sus trabajos

Las oficinas corrientes,

Aunque lluevan a torrentes

Los legajos.

Hare salir de sus ocios

A la turba de empleados

Que a jefes poco versados

En negocios

Confunde, ahoga, impacienta,

Sofoca, aburre, atormenta

Y achicharra.

»

— Otra cosa es con guitarra.

« Quien de su deber se aparta,

Quien la opinion atropella,

Quien con pie atrevido huella

Nuestra carta,

Creara mil Marcos Brutos.

Los periodicos, las leyes,

El pueblo seran mis reyes

Absolutos.

Y con tan sanos intentos,
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iQuien me hace pronunciamientos?

iQuien me amarra?»
— Otra cosa es con guitarra.

«Si de esta administracion

Cuatro afios el Peru alcanza,

Sard de la bienandanza

La mansion.

Y cuando haya terminado

De mi gobierno el periodo,

En regla dejare todo :

Al Estado,

Sin disensiones criientas;

A las Camaras contentas

Y a la barra.

»

— Otra cosa es con guitarra.

Sempronio, tus intenciones

Son patrioticas, honrosas;

Pero no pasan de hermosas

Ilusiones:

Manda, y lucha con la inopia

;

De intrigantes, ambiciosos,

Egoistas, perezosos,

Con la copia

;

Y diras (hago una apuesta):

«Otra vez para esta fiesta,

^Quien me agarra?»

— « / Vaya al diahlo la guitarra!>

MI VECINITA.

jAy! el que vea

A mi vecina,

Ve la presea

Mas peregrina.

Toda esperanza
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De bienandanza,

La tiene fija

En una hija

,

Que es la muchacha
Mas vivaracha,

Mas decidora

Y encantadora

Y mas cumplida

Que vi en mi vida.

Nunca se cura

De la costura

(jY que bien hace!),

Pues no le place,

Porque la aguja

,

Cuando la empuja,

La mano hermosa

No le taladre.

/ Que nina tan graciosa!

JRetrato de su madref

Dale paseos,

Dale jarana,

Dale bureos;

Y en su lozana

Fresca mejilla

Veras cuadrilla

De cupidillos

Juguetoncillos,

Que travesean

Y se recrean

:

Veras que hermosa

Risa graciosa

Bana sus labios.

Empero agravios

Recibe eternos,

Y hasta echa ternos

(Tal por la injuria

Se enciende en furia)

Cuando se intenta
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Que haga contenta

Alguna cosa

Que no le cuadre.

/ Qtie nifia tan graciosa!

jRetrato de sit madref

Un mozalbete

Almibarado

Alii se mete.

Tan grande agrado

Se le acredita,

Que su visita

Nunca fenece.

jQue, si parece

Que se entornilla

Sobre la silla!

Con el retoza

Y se alboroza

La damisela

Que se las pela;

Y hasta hay de guinos

Y de carinos

Canje secreto.

Al tal sujeto

,

Segun es fama,

Siempre lo llama

La candorosa

Mama, compadre.

/ Que niiia tan graciosa!

I Retrato de su madre!

Saber le gusta

Qui6n entra en casa

(Cosa muy justa),

Y hasta quien pasa.

Por eso tiene,

Cuida y mantiene

La senorita

Una perrita
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Que es un armino,

De su carino

Felice dueno.

Todo su empeno
Es, que si alguno

Llega importuno

Cuando se aplica

La bella chica

A sus constantes

E iuteresantes

Distribuciones

Y devociones,

La maliciosa

Perrita ladre.

/ Que nina tan graciosa!

/Retrato de su madre!

A su habil lengua

Mil senoritas

Deben su mengua.

iOu6! ni amiguitas

Facil perdona

La picarona;

Mas a los hombres
jQue dulces nombres
Que les prodiga

Cual tierna amigal

Del peti metre

Mas sin caletre

Y mas erguido,

Del presumido

De literato

Mas mentecato

,

Hace una alhaja ;

Quiere, agasaja

Con suaves modos,

Afable a todos

Y carinosa,

Menos al padre.
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/ Qui nina tan graciosa!

jRetrato de su madre!

BUENAS NOCHES.

—Por hoy, amigo, es bastante:

Ya marea y acribilla

Escuchar tan incesante

Taravilla.

jVamos! ya me rinde el sueno;

Y temo que aqui trasnoches,

Si no interrumpo tu empeiio.

jBueiias noches!

—jBuenas noches! pero advierte

Que aun hay que hablar infinito,

Y vuelvo manana a verte

Tempranito.

—Esta corriente: haz manana,

Como hoy ya no me agarroches,

Lo que mas te de la gana.

jBuenas noches!

—Te habiare de mi querella

Con la inconstante Marica;

De mi amor con una bella

Viuda y rica,

De sus prendas estimables,

De su hacienda y de sus coches.

—Me hablaras, pero no me hables.

jBuenas noches!

—Abur cuando estoy contigo

Me embeleso, me deleito

jAh! y no te olvides, amigo,

De mi pleito.

Temprano ves a los jueces

:
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jNo en la cama te abizcoches!

—Ya me lo has dicho cien veces.

j Buenas noches!

—Ese usurero maldito

Que tenazmente me enjuicia,

Pretende un acto inaudito

De injusticia.

jSomos cuerdos cuando viejos!

jHijo mio! no derroches,

Porque —ik. estas horas consejos?

JBuenas noches!

—Me faltaba lo mejor.

Te traigo aqui mis poemas;

Has de ser tii mi censor,

Y no temas

Me irrite que al criticarme

Severe te desabroches.

—dSi acabaras de dejarme?

jBuenas noches!

—No aguardo fallos adversos

:

Hay estilo, poesia:

Veras fluidez en los versos

Y armonia,

Aunque de algunos vocablos

La antigiiedad me reproches,

—jPelmazo! jcon dos mil diablos!

jBuenas noches!

—No temo serte importuno

—^No lo temes? iQue tal digas?

Me importunas cual ninguno,

Me atosigas,

Y no calmara mi enojo

Mientras tus labios no abroches.

O te vas, 6 me recojo.

JBuenas noches!



D. JOSE FARDO Y ALIAGA.





D. JOSE PARDO Y ALIAGA.

A LA INDEPENDENCIA DE AMERICA.

Prodiga derramo naturaleza

Sus mas preciados dones
;

Engalano de esplendida belleza

Las indicas regiones.

Sus dilatados campos entapizan

Las flores de ambas zonas

;

Sus extensas llanuras fecundizan

Mainor6 y Amazonas.

Entre montes torrente se desata

Apurimac umbrio;

Y superficie de brunida plata

Presenta el Bio-bio.

Eterna nieve en la empinada cumbre

De los Andes altivos;

En sus espejos la celeste lumbre

Hiela sus rayos vivos.

Y con los mismos rayos en la falda

Acaricia y abriga

Entre valles cuajados de esmeralda,

Inagotable espiga.

jS
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Aqui la catarata despenada

Abre profundos cauces;

Y no lejos la brisa embalsamada

Susurra entre los sauces.

Brota de entre las penas manso arroyo

Y en sus cristales bana

Platano, cocotero, chirimoyo

Y dulcfsima cana.

Su indomable altivez el potro aplaca

Cuando sus aguas bebe

;

Mientras que a la vicuna y a la alpaca

Solaz presta la nieve.

En tropel espesisimo agrupados

Circundan las colinas

Los nogales, los robles, los granados,

Los cedros, las encinas.

De tupidas montanas el ramaje

Sacuden de contino

Pajaros mil de esplendido plumaje

Y de armonioso trino.

Los arboles, las flores y los frutos

Que mas el hombre estima;

Las pintorescas aves, y los brutes

Del mas contrario clima,

De America al inmenso continente

En sus espacios cierra

La mano del Senor omnipotente

Poso sobre la tierra;

Red caprichosa de enredadas vetas

Revela su tesoro;

Entre los rudos cortes de sus grietas

Brillan la plata y oro.
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Soberbio el mar la temeraria quilla

Despedaza y se traga
;

Mas al Uegar a la feraz orilla

Se sosiega y la halaga.

Un cielo azul, diafano, esplendente,

Aureo disco abrillanta

,

Y cual fanal inmenso, transparente,

Guarda riqueza tanta.

Prodiga derramo naturaleza

Sus mas preciados dones;

Engalano de esplendida belleza

Las indicas regiones.

i
Arcanos de la eterna Providencia

Que lengua audaz interpretarlos osa !

Si pueblos de robusta inteligencia

Poblaban la region maravillosa,

En ocio vil, en torpe indiferencia

Arrastraban su vida vergonzosa;

Y cada raza y cada jerarquia

Ostentaba diversa idolatria.

De ambicion noble y de la fe guiados,

En toscas naos, fragiles bajeles,

A la mar se lanzaron arrojados

Navegantes intrdpidos y fieles,

Mas que de lona y jarcia, pertrechados

De arcabuces, espadas, y broqueles.

Dios a Colon de conductor elige,

E instrumento de Dios, 61 los dirige.

De furor de encontrados elementos

Las pobres carabelas combatidas,

A merced de los impetus violentos
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De las soberbias olas sacudidas;

Las cuerdas y las velas por los vientos

En trozos y jirones desprendidas

,

Azares y peligros incesantes

Corrieron los osados navegantes.

Sin brujula, sin norte, sin mas guia

Que la sagrada inspiracion que escuda

Tanta temeridad, tanta osadia,

Colon ahoga la naciente duda

,

Sofoca la traicion que ya surgia

Entre la gente acobardada y ruda,

Y con su fortaleza y su confianza

Vuelve a los corazones la esperanza.

Mezclados de las ondas en la espuma,

Indicios son de tierra no remota

Fruto desconocido, blanca pluma,

Hierba que solo en las orillas brota;

Hasta la densa impenetrable bruma

La apetecida realidad denota;

Un nuevo sol con ansia se apetece,

Y el nuevo sol el desengano ofrece.

Mancha tenaz que el horizonte empaiia

Una manana al cabo se divisa;

Esplendoroso sol las naves baiia,

Y mas densa la sombra se precisa.

No hay ya dudar : magnifica montana

Quiebra del mar la superficie lisa;

Dilatasc en terreno ancho y fecundo :

Era la sombra aquella jel nuevo mundo!

Sublime, inmarcesible fu6 la gloria

De la conquista. Si la ruin codicia

Enlodo muchas veces la victoria;

Si ambicion torpe y sordida avaricia

Paginas dieron a la triste historia

De luto, sangre y barbara injusticia,
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Tanto borron y repugnante hazana

Crimen fue de los tiempos , no de Espana.

De Isabela los timbres no amancilla

Ningiin recuerdo cruel.—Noble matrona

Dechado de humildad, pura, sencilla,

En su santa piedad lo que atnbiciona

La catolica reina de Castilla

No es cenir a su sien otra corona,

Sino amparar idolatras naciones

Con la fe y con la luz de sus pendones.

Demos a eterno olvido las escenas

De oprobio , de venganzas y de horrores

Que aquella lucha enveneno; las hienas

No se encarnizan mas en sus furores.

Desequidas, America, tus venas

Dejaron, y tu^^ campos y tus flores;

Y a aquel periodo de recuerdo amargo
Siglos siguieron de mortal letargo.

Letargo, si, no dura servidumbre

Ni infame esclavitud ; antes mi lengua

Se anude en mi garganta

Que una sola expresi6n pronuncie en mengua
De la tierra lejana

Que fertiliza el Tajo y el Guadiana,

jQue no merezcan popular aplauso

Mis humildes canciones,

Si para merecer tan alto premio

Es preciso halagar ruines pasiones!

Quien del vulgo pretenda

Vitores y coronas,

Cubra de vilipendios y de ultraje,

Maldiga en frases huecas

El duro coloniaje,

Y arroje impuro lodo

Sobre su propio nombre: el nombre godo.
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De santa libertad e independencia

La aurora refulgente

No por contraste de la sombra obscura

Irradiara mas pura;

Ella abraso con fulgidos destellos

La America espanola;

Ella sin tintes a su luz opuestos

Pudo sola brillar y brillo sola.

Su soberbia cabeza el Chimborazo
Eleva entre las grandes

Moles inaccesibles de los Andes,

Sin que nada revele en sus contornos,

Tetricos y severos,

Que guarda en sus entranas

De fuego eterno candescentes hornos
;

Si a su aspecto tal vez electrizada

Ardiente fantasia

A la region del ideal se lanza

Y a sus perfiles presta

Con formas conocidas semejanza;

Las descarnadas penas que amontona

En su empinada cumbre

Asemejan titanica corona;

Y el mismo cerro colosal figura

Inmenso mausoleo

De regia, inmensurable sepultura;

O gigante dormido

De planeta mas grande desprendido;

Pero sin signo alguno que revele

Pudiera despertarse

De su sueno profundo

Y al despertarse desquiciar el mundo.

jY desperto! y el fuego comprimido

En su pecho abrasado,

En estertor horrisono bulliendo,

Rompe la eterna costra que lo encierra

,

Con estampido horrendo
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Que conmueve los cielos y la tierra.

Por satanicas fuerzas impelidas

De su crater se lanzan

Columnas encendidas

Que a los astros furiosos se abalanzan.

A su fulgor siniestro

El universe todo

Parece consumiera

Grande, voraz, inextinguible hoguera.

America tampoco revelaba,

De apacible indolencia

En letargico sueno,

Que a la magica voz de independencia,

Hostigada leona,

Pudiera un dia levantarse erguida

Llena de robustez, llena de vida;

Y que al alzar con el potente brazo

El estandarte noble de los libres

,

Mas soberbia que el mismo Chimborazo,

Sus hijos convirtiera

En heroes denodados

Por tan heroica madre entusiasmados.

jGuay, que el grito sono! rapido parte;

Abraza el continente americano

Como electrica chispa; el estandarte

De independencia 6 muerte se levanta;

Esforzados guerreros

Con sus pechos le amparan;

Desnudan los aceros;

Y en alas de la gloria,

De victoria en victoria,

La patria reconquistan

Y eternizan sus nombres en la historia.

j Nobles campeones que en la heroica lucha

Cual bravos sucumbisteis!

1Vosotros que escribisteis

Con vuestra propia sangre las hazanas
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De aquella empresa; los que dura suerte

Llevo a tierras extranas

,

Y los que a lenta muerte

Condenaron atroces desenganos

!

iOh sombras venerandas! [Si el Eterno

Permitiera que alzarais la cabeza

Desde la helada tumba;

Si vierais la belleza

De America marchita,

Sobre su frente pura

Hondo sello de barbara amargura!

[Ay! Como verteriais

De vuestros ojos huecos

De profundo dolor lagrimas tristes

!

jAyl Como rogariais

Al supremo Hacedor que se apiadara

De su fortuna impia,

Ahogara las pasiones

Con que sus hijos crueles

Atizan la anarquia

En constantes, civiles disensiones,

Y diera en su clemencia

A la America toda

Paz, union, libertad, independencia!

LA CARTA.

De padecer y sufrir

Mi mente cansada y harta,

Me he decidido A escribir

Esta carta.

Trabajillo me ha costado:

Hablando a usted con franqueza

He sudado:

La cabeza

La tengo como un tambor.
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Ya me acosaba el temor

De uu prudente «Dios le guarde»,

O de un «;Beso a usted la mano»,

O «Ha llegado usted muy tarde»,

O «Viene usted muy temprano»,

Y aun pense: Tal vez me espete

Mi billete

Sin abrirlo;

A mas de eso, yo no osaba

Dirigirlo;

La verguenza me abrumaba.

Al fin y al cabo vend:

Lo que ahora falta es un si.

He escrito, sin ponderar,

La carta decimosexta,

Sin poderme contentar

Ni con esta

;

Pero ya me duele el brazo

Y el negro fastidio asoma;

Ya no trazo

Ni una coma;

Bien 6 mal, tal como estl,

Senora mia, alia va.

Y no tome usted a afrenta

Si la epistola dirijo

Por la via de la imprenta.

Lo hago asi porque colijo

Que es un medio sin apuro,

Y seguro,

De que vea

Usted mi pasion escrita,

Y la lea

En el diario a que suscrita

Esta usted, segun s6 yo:

No me diga usted que no.

Empiezo, pues. Sere breve,

Que ya mi cachaza irrita.
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Hoy sabado, veintinueve;

Senorita:

Apenas la divis6

Sent! en mi interior (no embrorao)

No s6 que,

Ni se como;

Mas lo cierto es que estoy. sordo,

Que ya ni duermo ni engordo,

Por mas que procure yo
Un consuelo a mi destino

Qoxv fricasse yfricando,
Con cerveza y con buen vino.

jAy! Sin que nadie me atrape,

AI escape,

Mi senora,

Al otro mundo me largo.

Me devora

Un pesar negro y amargo
No se qu6 sera de mi
Si usted no contesta un si.

Mis dias huyen, corriendo

En continua agitacion,

Y los paso repitiendo

iMaldicion!

Y otras palabras groseras,

Y otros votos indiscretos.

Calaveras,

Esqueletos,

Duendes, y brujas precitas,

Y visiones infinitas

Agitan mi triste mente,

La conmueven sin cesar,

Como el agua de un torrente

Al precipitarse al mar.

Velada el alma de luto,

Ni un minuto,

Ni un segundo,

Paso tranquilo y contento
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En el mundo.

jNo tengo ya sufrimiento!

^En que yendr6 a parar yo

Si usted sale con un no?

Si usted a tanto suspiro

No encuentra de alivio un medio,

Manana me pego un tiro

Sin remedio;

Que ya el pesar me derrumba

Y ya aborrezco la luz

iUna tumba
Y una cruz!

jUna tumba, vida mia,

Es lo que mi mente ansia!

Una cruz triste y sencilla,

Y (en obsequio del afeite)

Una Umpara amarilla

Con su mecha y con su aceite.

Y solo de este hombre pulcro

(Un sepulcro

Quedara!

iY qui6n sobre el marmol yerto

Vertera

Sus lagrimas por el muerto?

Paloma, ly tu iras alii?

Por la Virgen, di que si.

Mas no, tortola; mejor

Es que oigas mis tiernas quejas,

Y que tiendas a mi amor
Tus orejas;

Que escuchando mi reclamo

Y apiadandote mi lloro,

Un «Yo te amo»,

(3 ^Yo te adoro»,

Contestes a mi delirio.

Daras fin k mi martirio;

Nos colmara de placer
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El lazo mas bendecido;

Yo te ilamare mujer^

Tu me llamaras marido.

Si Dios no nos es adusto,

Bien robusto,

Rozagante,

Nuestra dicha colmara

Un infante;

Uno y otro, otro vendra

Que, si el cielo nos oyo,

No ha de decirnos que no.

Recoja gozo 6 dolor

Por fruto mi loco amor:

Soy ahora y soy despues

Tu seguro servidor,

Que atento besa tus pies.
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D. CARLOS AUGUSTO SALAVERRY.

VERSO Y PROSA.

[La musa, ayer, avasallaba el vuelo

Del aguila soberbia y majestuosa,

Mientras inculta la villana prosa

Surcos trazaba en el est^ril suelo

;

Pero la prosa, con el aureo vuelo

Que audaz le usurpa a su rival hermosa,

Poetica, inspirada, esplendorosa,

Libre de la cadencia, invade el cielo!

jLlorad en vuestras arpas, trovadores,

El pasado feliz! jel mundo avanza!

jDerribar es la ley del universe!

Ya para vuestras rimas no hay lectores:

I
La bella prosa al porvenir se lanza,

Y obscuro yace destronado el verso!

EL AMOR Y LA BOTELLA.

Rompe el espejo, ya que te alecciona

En el disfraz de nuestro amor ardiente :

Todo, el silencio mismo, nos desmiente,

El corazon se escapa y nos traiciona.
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El amor que las almas ilusiona

Siempre desborda su escondida fuente,

Como el licor de la champana hirviente

El estrecho cristal que la aprisiona.

En vano lo comprime un debil corcho

Y en boveda de vidrio lo encarcela,

Porque no se evapore y se consuma;

Apenas sus alambres desentorcho

,

Cuando el tapon estrepitoso vuela,

Y el vino salta en borbollon de espuma.

MI POEMA.

Tengo, como Colon, un nuevo mundo
De seres que mi espiritu ha sonado;

Un bosque virgen que ninguno ha hollado,

En el seno de America fecundo

:

Es la gruta escondida en lo profundo

De un pielago de flores ignorado;

Con toda mi existencia la he creado,

jY para darla i luz basta un segundo!

jAh! jsi creyera en ti, postuma gloria,

Dierate el mundo que mi frente quema
Por un solo suspiro a mi memorial

jTii eres un sueno! y cuando yo sucumba,
Bajo el peso mortal de mi poema
Escrito en mi alma bajara a la tumba!

A LA ESPERANZA.

Yo se que eres una ave fugitiva,

Un pez dorado que en las ondas juega,

Una nube del alba que desplega

Su miraje de rosa y me cautiva.
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S6 que eres flor que la ninez cultiva

Y el hombre con sus lagrimas la riega

;

Sombra del porvenir que nunca llega,

i
Bella A los qjos, y a la mano esquiva!

Yo s6 que eres la estrella de la tarda

Que ve el anciano entre celajes de oro

,

Cual postrera ilusion de su alma, bella;

Y aunque tu luz para mis ojos no arde,

Eng^name ioh mentiral yo te adoro,

Ave 6 pez, sombra 6 flor, nube 6 estrella.

AL CELEBRE OCULISTA MAGNI.

Tu ciencia, como el alba, es precursora

De la luz que del cielo se destaca:

Del triste ser el infortunio aplaca

Que en honda carcel de tinieblas mora:
Cual la mano del Cristo, redentora,

Que el alma obscura de los limbos saca,

Rasgando el velo a la pupila opaca

,

Le da la luz que el universo adora.

A tal prodigio del ingenio humano
Mi frente respetuosa se doblega,

Para ensalzar su gloria merecida;

Y de hinojos besara aquella mano,
Si volviese tambien a mi alma ciega

El sol de la ninez: jla fe perdida I

BELLEZA Y DESVENTURA.

Con torpe mano, la fortuna ciega

Destruye tus mas bellos galardones:

Te colmo de ideales perfecciones,

Y en mar de sombras y dolor te anega.

Con el cincel de la escultura griega

Delineo de tu rostro las facciones
;

39^
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Pero, ecHpsando tus preciosos dones

,

Hasta la luz a tus pupilas niega.

Inerte, sobre el lecho reclinada,

Quien ve tus ojos aun los mira bellos,

Con todo el esplendor de la mirada.

Solo para tu infausta desventura

No tienen ]ay! ni vida ni destellos

Esos dos astros de tu noche obscura.

ACUERDATE DE MI.

jOh, cuanto tiempo silenciosa el alma

Mira en redor su soledad que aumenta 1

Como un p^ndulo inmovil, ya no cuenta

Las horas que se van,

Ni siente los minutos cadenciosos

Al golpe igual del corazon que adora,

Aspirando la magia embriagadora

De tu amoroso afan.

Ya no late, ni siente, ni aun respira

Petrificada el alma alia en lo interno:

Tu cifra en marmol con buril eterno

Queda grabada en mi.

No hay queja al labio ni a los ojos llanto;

Muerto para el amor y la ventura,

Esta en tu corazon mi sepultura

Y el cadaver aqui.

En este corazon ya enmudecido

Cual la ruina de un templo silencioso,

Vacio, abandonado, pavoroso,

Sin luz y sin rumor;

Embalsamadas ondas de armonia

Elevabanse un tiempo en sus altares,

Y vibraban melodicos cantares

Los ecos de tu amor.
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jParece ayer! De nuestros labios mudos

El suspiro de jadios! volado al cielo,

Y escondias la faz en tu panuelo

Para mejor llorar!

jHoy!.... jnos apartan los profundos senos

De dos inmensidades que has querido,

Y es mas triste y mas hondo el de tu olvido

Que el abismo del mar!

Pero ^que es este mar? ique es el espacio?

tQiie la distancia, ni los altos montes?

dNi que son esos turbios horizontes

Que miro desde aqui,

Si al trav^s del espacio y de las cumbres,

De ese ancho mar y de ese firmamento,

Vuela por el azul mi pensamiento

Y vive junto a ti?

jSi yo tus alas invisibles veo,

Te llevo dentro el alma, estas conmigo,

Tu sombra soy y donde vas te sigo

De tus huellas en pos!

Y en vano intentan que mi nombre olvides;

Nacieron nuestras almas enlazadas,

Y en el mismo crisol purificadas

Por la mano de Dios!

Tu eres la misma aiin: cual otros dias

Suspendense tus brazos de mi cuello
;

Veo tu rostro apasionado y bello

Mirarme y sonreir;

Aspiro de tus labios el aliento

Como el perfume de claveles rojos

,

Y brilla siempre en tus azules ojos

Mi sol, mi porvenir!

Mi recuerdo es mas fuerte que tu olvido;

Mi nombre esta en la atmosfera, en la brisa,

Y ocultas al traves de tu sonrisa
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Lagrimas de dolor;

Pues mi recuerdo tu memoria asalta,

Y a pesar tuyo por mi amor suspiras,

Y hasta el ambiente mismo que respiras

Te repite mi amor!

jOh! cuando vea en la desierta playa,

Con mi tristeza y mi dolor i solas,

El vaiven incesante de las olas,

Me acordare de ti

;

Cuando veas que una ave solitaria

Cruza el espacio en moribundo vuelo,

Buscando un nido entre la mar y el cielo

,

jAcuerdate de ml!

LA LOCOMOTORA,

Ni el condor de los Andes, que alza el vuelo

Desde su nido hasta la azul region,

Y rasgando la tunica del cielo

Hiende las nubes que ilumina el sol;

Ni el fiero musulman de tez morena,

Cabalgando en el arabe corcel

,

Que corre y graba en la movible arena

La media luna de su herrado pie;

Ni el barco humeante cuyo peso abruma

Y fatiga las olas de la mar,

Que huyen gimiendo en desgarrada espuma

Como luciente polvo de cristal;

Ni el aeronauta audaz, ni la ligera

Gondola del Atlantico veloz,

Aventajan al monstruo en la carrera

Con BUS alas de fuego y de vapor.
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iNo veis? Ya rueda. De su entrana hirviente

Que bulle cual la lava del volcan,

Arroia larga flecha de humo ardiente

Como la blanca espuma de la mar.

Lanza d las nubes estridente grito

En su halito de fuego abrasador,

Y corre, arrebatando a lo infinito

El ala del relampago y la voz.

Comprime sus entranas bullidoras,

En su seno palpita el frenesi,

Y el monstruo vuela a devorar las horas,

Y el tiempo y el espacio y el confin.

Mas que el torrente que a la mar Hgero

Se arrastra en pavoro^a rapidez,

Agitando sus musculos de acero

Corre el monstruo del siglo sobre el riel.

Parece apenas que la tierra toca

Pasando como el rapido aquilon,

Y olas vomita de su hirviente boca,

Jadeante con hdrrido estertor.

Y el muro, el arbol, la montana, el rio,

Todo se ve en un vertigo girar,

Como sombras de un loco desvario,

En un baile fantastico , infernal.

Vuela y esparce, retemblando el suelo,

Sus huellas de rocio y de carbon,

Mientras fluctua en el azul del cielo,

Cual larga nube, su penacho en pos.

Como antorcha del siglo brilladora,

Alumbra al pueblo de la luz sediento,

Para que escriba en su pendon de guerra

:

«E1 pueblo es rey y su sitial la tierra.

»
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D. VENTURA BLANCO ENCALADA.

A DON JOSE JOAQUIN DE MORA.

EPISTOLA.

iPoT que en el pecho agitacion confusa

Y sed de mando y gloria y los favores

De Pluto enciende el humanal deseo?

^Por que, cual vagadora mariposa,

Desacordado el hombre incierto gira

En torno la ilusion perfida, leve,

De impalpable ventura, que riendo

Huye, y le deja el desengano en prenda?

Y no le cura, ni escarmienta; y ciego

En pos, de nuevo, con furor se lanza,

De brillantes fantasmas que su mente

Herida halagan. Al inmenso Oceano

Audaz se entrega, y de los patrios lares

Se aleja, desoyendo la voz tierna

De sus deudos y amigos. Clama en vano

Del respetable padre la amargura,

6 de la madre el lastimero acento.

Ni de filial amor el dulce encanto

,

Ni el infantil y candoroso lloro,

Ni de amistad divina el blando ruego,

Fuerzan su corazon. jBarbaro! Sea
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Esa misma esperanza que te anima

Digno castigo a tu anhelar ansioso.

Por siempre ausente de tu pecho mires

El reposo y placer; hondo gemido
Exhale tu dolor; el desengano

En ti sus puntas aceradas clave,

Y en desconsuelo y soledad inmensa,

Ingratitud y desamor recojas.

Ora le agita del voluble pueblo

El aura aun mds voluble; y necio estima

Merito insigne lo que intrigas fueron,

O vil sufragio al interes vendido.

Alzase turbulento; el cetro empuna
Del poder ominoso; y cual altiva

Aguila que siguiendo en raudo vuelo

Por la eterea region, al cenit llega,

y en ufania y esplendor se bana
;

Asi la vista en derredor pasea,

Su alteza contemplando embebecido.

La infame adulacion heroe le aclama,

Y en su favor al despotismo invoca.

Y el despotismo acude; y su semblante

De bien comun hipocrita velando,

Ora la voz al pensamiento veda,

Ora el crimen ensalza, y perseguida

Mirase la virtud, la ley hollada;

Y en degradante esclavitud se abisma

La felice region do un tiempo ondeaba

De libertad el pabellon divino.

Ora dirige de Belona el carro

Contra la humanidad. jAh! jcual convierte

En espantosas ruinas las ciudades

Do la opulencia y lujo se albergaban

!

i
Cual en desiertos los opimos campos!

Ya vasta soledad, silencio mudo,
Reinan do el genio a pesadumbre eterna

La tierra condeno, sus portentosas
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Obras alzando, 6 con la dura reja

(Inmortal don del almo Triptolemo)

Su seno desgarrando, le arrancara

Las fuentes de abundancia y de ventura;

Al viajero filosofo ofreciendo

Reliquias de dolor enternecido,

Cuales contempla, en pasmo enajenado,

Do Atenas, Menfis 6 Palmira fueron.

Tal el hombre es, Mirilo: tal la historia

Nos le presenta, cuando, devorado

De la ambicion frenetica, abandona

De la razon la divinal antorcha.

jMisero! iQu6 le vale, ni del oro

El seductor encanto, ni el soberbio

Poder con que a los otros encadena,

Ni de la turba vil el torpe incienso?

Pesar profundo, cruel remordimiento,

En vez de la fortuna que anhelaba,

A combatir su pecho congojoso

Vendran por siempre. Veladoras sombras

Vera doquier la dolorida mente
Procure revolver. Naturaleza

No le embelesa ya, ni sus encantos;

Y en su penar y su despecho horrendo

Busca en la muerte el postrimer alivio.

^Ni que de pura, inmarcesible gloria

El brillante sendero aprovechara

A las almas virtuosas? iQue sirvieron

Al gran Colon sus inmortales hechos?

Descubre un mundo, y muere en el olvido.

Al defensor de sus hollados fueros

Llora Castilla; y en viudez amarga

En vano exhala el gemidor lamento.

jOh de Cervantes venerable sombral

Envidia, menosprecio y la miseria

Fueron tu galardon. En suelo extraiio

Mueren proscritos Moratin, Melendez;
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Y perseguido, y de amargura opreso,

Hunde en la tumba su valiosa frente

,

La frente del saber , el gran Jovino.

lY que encontramos al fijar los ojos

Del pueblo rey en los anales fieros?

Los de la sabia Grecia ique recuerdan?

Bajo infame cuchilla la garganta

Tiende el claro varon que a Catilina

Con osada elocuencia le aterrara,

Y ^ la patria salvo. Neron infame

Al estoico brindo con el suplicio.

Del tosigo fatal Socrates lleva

A los labios, impavido, la copa.

Persigue el ostracismo las virtudes

Con cruel extranamiento, y no perdona

De Salamina al triunfador ilustre.

jOh, mil veces feliz, Mirilo amigo,

Aquel mortal que en el tranquilo estado

De mediana fortuna se recrea!

Y, ni puestos, ni gloria, ni riquezas,

Exento de ambicion, su pecho agitan.

Tu, que huyendo del bdrbaro tirano

Que el suelo ibero oprime, las riberas

Del Manzanares y divino Betis

Trocaste por el Tamesis nubloso;

Y ora junto al Mapocho, tu destino

Para publico bien fijarte quiere

,

Veloz tambien seras si los raudales

Extiendes de las luces
,
que anhelante

Busca la juventud: ella tu nombre
Ensalzara por premio, y de los tiros

Que negra envidia y la ignorancia lancen,

Te escudara su voz agradecida.

En efusion tiernisima anegada,
«E1 el primero fue que en los misterios

De Minerva (dira) nos iniciara.
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Huyo el falso saber, y derrocadas

Yacen por siempre barbaras doctrinas,

Funesto don que al colombiano suelo

Hizo la Espana bdrhara. La aurora

Brillo de la razon; rompio la venda

Al error enganoso, en que fundara

Su gloria y ciencia el infeliz colono.*

Dira; y en estro agitador ardiendo

Entonara de bendicion el canto,

Y de la patria la futura gloria.

17 de Noviembre de 1828.
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D. RICARDO JOSE BUSTAMANTE.

PRELUDIO AL MAMORE.

Tu aqui en regiones ignoradas giras,

Serpiente nacarada, bajo un cielo

Palio de lumbre por do tiende el vuelo

La garza colosal

;

Rio argentado que onduloso cines

Virgenes bosques, 6 en variadas tintas

Sobre tu espejo con sus nubes pinlas

El eter tropical.

Al fin respiro tus fragantes auras
;

Tus palmas miro que columpia el viento;

Oigo en tus selvas armonioso acento,

Y admiro tu quietud:

Oh tu, d quien siempre en ilusion lejana

Vi cual portento que a la patria mia

Las puertas abras a su gloria un dia,

i
Gran Mamore ! — ; Salud

!

De region fria y apartada vengo,

Donde el monarca de los Andes brilla

Con su manto de armino, maravilla

De ing^nito poder.

De alii al empuje de infortunio infando
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Yo vengo, si, cansado peregrino,

Y al verte aparecer en mi camino
Ya aliento de placer.

Placer que inspira al corazon patriota

Alegre canto y de solaz lo llena;

Asi el proscrito ya olvido su pena
Al verte, Mamor6.
Si no es mi canto como el dulce canto

De los bardos que pueblan tus regiones,

Preludia sobre ti las bendiciones

Del porvenir, con fe.

En el seno feraz de los desiertos

Genio escondido en soledad murmuras
Al blando soplo de las auras puras

Con placido reir;

Mientras la patria tu existencia ignora,

Cual ignoras que en ella los humanos
Se agitan por correr tras los arcanos

De un grande porvenir.

Sobre tu manto liquido, ondulante,

Refleja el cielo diamantino estrella

Que suerte anuncia venturosa y bella

Al patrio pabellon;

Cumplir se debe tan brillante ensueno,

Undoso rio que hacia el mar te lanzas

Mecido por futuras esperanzas

De gloria y de ambicion.

Corres hoy arrastrando anosos troncos

Que aun ostentan ropaje de esmeralda,

O ya a los j uncos de la verde falda

Arrancas tierna flor

;

Tu majestuosa soledad recrean

Parleras aves de pintadas plumas

Que en ti retratan su elegancia suma,

Girando en derredor.
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Caiman que invade la arenosa orilla,

Blanco bufeo que rasgando el agua

El rumbo sigue de veloz piragua,

O la hoja que cayo,

O ya algun tigre que a la opuesta margen

Se lanza a nado con tranquila frente,

Perturban la quietud de tu corriente

Que el hombre aun no turbo.

Tendido al pie de la floresta virgen,

Cual amante a los pies de la que adora,

Cuando el ultimo rayo del sol dora

Tus ondas de cristal,

Te deleitas feliz con los perfumes

Que en alas de la brisa pasajera

Te arroja de su ondeante cabellera

Tu amada virginal.

Es solemne el concierto de tus bosques

En el silencio de la noche, cuando

Con grito melancolico turbando

La augusta soledad,

El pajaro gemifero y el viento

En bonanza te aduermen deliciosa,

Mientras el rayo de la luna hermosa

Te da su claridad.

Tal es tu vida en el presente, oh rio;

Gigante puerta del soberbio templo

Que de prosperos pueblos al ejemplo

La patria labrara.

Hay de vida otro mundo que en ti duerme,

Mundo y vida de accion en la natura,

Con que d los hombres dispense ventura

La mente de Jehova.

Dormiste el sueno de pesados siglos;

Siempre ignorado resbalaste en calma;

Siendo tus ondas de la acci6n el alma
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Tu noche larga fu6.

Rompa tu sueno secular el hombre;
Tu margen pueble de ciudades bellas;

Marque en tus bosques el vapor sus huellas,

iDespierta, Mamore !

GRITO DE DESESPERACION.

Si donde quiera que mis pasos Uevo
Encuentro soledad y mil dolores

;

Si llanto y hieles en mis ansias bebo;

Si marchitas por siempre ya las flores

Estan de mi esperanza,

jA tu bondad yo pido,

Senor, la sombra del eterno olvido!

Al pie de tu cruz santa prosternado,

Buscando alivio en la plegaria mia,

Con lagrimas humildes he lavado

La piedra que el madero sostenia;

Pero siempre en la senda

[Ay! del dolor tan larga,

Solo apago mi sed en onda amarga.

jCuantas dichas, empero, cuando niiio

Yo sone por mi mal ! — y al soplo vano
Del tiempo disipadas, ni el cariiio

Me quedo del amigo 6 de un hermano.

No hay una alma en la tierra

A la mia ligada

,

Y nada espero que me halague [nada!

Los ojos fijo sobre el mundo, y veo

La maldad, el cinismo y la impureza,

Colmados cada cual en su deseo,

Levantar mas feroces la cabeza.
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La humanidad en lucha

Contemplo en un abismo

Entre el negro dolor y el egoismo.

Cadenas y cadalsos alii miro,

Aca la mano de Cain alzada,

Alia ciudades semejando d Tyro,

Aqui el dominio de sangrienta espada;

Y a par de la discordia,

Doquier el vicio inmundo,

Despota osado, senoreando al mundo.

Por las regiones de esplendente lumbre

Ora vague mi alada fantasia,

Ora mi pensamiento a Dios encumbre

Anhelando la luz de un nuevo dia,

Hallo tinieblas solo,

6 en negra lontananza

Ningiin bien se revela a mi esperanza.

Esa virgcn del immdo que tan bella

Como una flor surgio del Oceano,

Y en cuya frente se admiro la estrella

Nuncio halagiieno del destino humano,

iPor qu6 perdio su dicha

Tan breve, y tanta gloria

Hoy yace oculta bajo inmunda escoria?

Oh America! tu suelo en que Natura

Derramo portentosa ricos dones,

Donde la Libertad con la bravura

De tus hijos gano tantos blasones,

En lago ya de sangre

Se mira convertido,

Y sus laureles marchito el olvido

Y esta hija hermosa del mayor guerrero.

Que por la augusta Libertad lidiando,

De America en las cumbres con su acero
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Dejo esculpido un nombre venerando,

La Boliviana estrella

jTambien ya maldecida!

Menguar la miro sin fulgor, sin vida...

Ya cunde en ella la abyeccion profunda,

O es la anarquia su moral estado

;

Su imperio el despotism© en ella funda,

O acecha el homicida al magistrado

Con aterrante encono

Emponzonan su seno

Las pasiones del mal en desenfreno.

jOh patria! que en mis suenos infantiles

Vi cual la tierra por Adan perdida,

Arroyos de cristal, dureos pensiles,

Eden tus campos de apacible vida

Y hora tantos ensuenos

Viento infernal derrumba

Y eres joh patria! pavorosa tumba.

iQue mas queda en la vida, sino llanto!

iQue resta al corazon, sino amargura!

Cayo la venda de tamano encanto,

Y en vano el hombre hasta la paz procura..

La paz de los sepulcros

Pido, Senor bendito,

Si al cielo alcanza mi doliente grito!

BENDICI6N PATERNAL A MI HIJA ANGELICA.

Dormido yo sueno contigo, hija mia;

Despierto me gozo pensando en tu bien:

Angelica, mi alma por ti se extasia,

Y al cielo le pide que un dngel por guia

Te d6, reflejando su luz en tu sien.
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Amarga es la vida, y el solo consuelo

Que en ella se alcanza lo da la virtud;

El roce del mundo marchita cual hielo

Las flores del alma, delicias del cielo,

Que en 6\ nos conquistan la eterna salud.

La vida es un caos, y a Dios en mis preces

Por eso le clamo que vele por ti:

Hoy, hija, cual planta balsimica creces,

Y placida al soplo del aura te meces

En huerto encantado, cual rubio aleli.

Las dulces promesas que en tiernos dictados

Prodiga a la infancia la voz maternal,

Hoy dia te infunden mil suenos dorados;

Mas jay! vendra el tiempo de ver alterados

Los goces presentes a influjos del mal.

De alegre inocencia se agosta esa palma

Que dio con sus sombras abrigo a la flor:

Si empero se llora perdida la calma,

Las lagrimas, hija, son sangre del alma,

Y dan ellas siempre virtud y vigor.

No quiero en tu pecho verter de tristeza

Las hieles que el mio temprano bebio;

Tu mente, santuario de paz y pureza,

jQue ignore a lo menos de cuanta aspereza

Mi senda en la vida la suerte cubrio!

De rosas vestida, mi Angelica amada,

iQue encuentres la tuya cual rico verjel,

Que Dios te prodigue su dulce mirada,

Y alegre tus dias sobre esta morada

Do hay flores que al alma tributan su miel!

jOh! nunca el destino te brinde amargura.

Virtud te de el cielo, talento y candor,

Un dngel preserve con mano segura
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De pliegue sombrio tu frente tan pura,

jOh Angelica amada, mi angelico amor!

Dormido yo sueno contigo, hija mia;

Despierto me gozo pensando en tu bien:

Angelica, mi alma por ti se extasia

Y pide al destine que un angel por guia

Te de, jreflejando su luz en tu sien!

PLEGARIA ENVIADA AL ALBUM DE UN AMIGO.

jAy amigo! preguntas

Por que calla mi lira

Y no produce fervidos

Ecos de amor para la gloria mia.

(-•Fuera acaso preciso

Confesarte que tibia

La inspiracion sus flebiles

Acentos solo al corazon hoy brinda?

(jOlvidar pretendieras

Que el vivir ya declina

Para mi, que tan tdtrico

Vi siempre en nieblas caminar mis dias?

Amo el bien; y las flores

Que contemplo marchitas

Sobre el valle de lagrimas

Siempre consiguen arrancar las mias.

Desgracias he llorado,

Blanco fui de la envidia

Que me mostro sus horridos

Dientes, y hiel me hizo libar un dia.

A mi patria tan bella,

«De mil glorias vestida»
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He modulado canticos

jAy! que ni un eco al porvenir envi'an.

La amistad es mi culto,

Y el honor que la inspira

Nunca en afectos fragiles

Unio las almas que por el se ligan.

Pero todo en el curso

De los anos vacila,

Y como soplo fetido

El egoismo los afectos mina.

iEs verdad que es un yermo
Para mi ya la vida?

iQue adentro de mis parpados

Mustios mis ojos y sin luz ya giran?

(lEs verdad que en mi seno

El dolor solo anida,

Como el nocturno carabo,

En el silencio de ignoradas ruinas?

Es asi, caro ami go;

Ya mi edad se desliza

Llevando en vuelo rapido

jMis esperanzas, mi ilusion querida!

En laud se trocara

jAy! aquella mi lira

Que festivas y armonicas

Alguna vez sus notas producia.

Tambid;n rotas las cuerdas

Del laud, no mas vibran

Esos acordes misticos

Que de consuelo el corazon henchlan,

jY que mucho, si todo
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Me abandona, y abisma

En suenos melancolicos

Mi alma infeliz para el pesar nacida!.

jSi los dulces ensuenos,

Miel que la edad destila,

Entre vapores gelidos

Huyen, y dejan mi ansiedad vacia!.

jOh, mis jovenes anos!

Con vosotros perdidas,

Lloro ilusiones placidas,

Voces que al alma preludiaron dichas.

Densas brumas de otono

Ponen velo a mi vista,

y en lontananza lobrega

S61o descubro una morada umbria.

La campana del tiempo

Suena cerca, y me avisa

Que esa morada funebre

Ofrece paz al que sufrio en la vida.

Es la tarde. Mis pasos

A la noche caminan

Tantos fantasmas palidos

I
Ay! ^Por que vagan en las auras frias?

Hay abierto alii un antro;

Todo en el precipita

El vendabal mortifero

Que troncha flores y que abate encinas.

Paz, silencio, reposo,

D6 esa noche a mis cuitas

Si en sus floridos cdrmenes
Ya el mundo guarda para mi cenizas.
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iVes, amigo, cuan tristes

Pensamientos transitan

Por mi angustiado espiritu,

Como entre tumbas las nocturnas brisas?

Paso el sueiio dorado

Ha callado mi lira:

Roto el laud gemifero,

Su ultima endecha para ti destina.
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D. MANUEL JOSE CORTES.

A LA NATURALEZA DEL ORIENTE DE BOLJVLA..

Al rasgar con furor la mar su seno,

He visto aparecer un negro abismo

Debajo de mi planta,

Y amenazando al cielo, turbulenta

La he visto levantar en la alba espuma
El robusto bajel cual leve pluma.

EI Illimani y el Illampo he visto

En nocturna tormenta,

Al rapido brillar del rayo horrendo,

Como inmensos fanales que colgara

De Dios la mano en el celeste dombo.

Mas nada iguala al cuadro que contemplo,

En extasis divino embellecido.

Coronado de selvas tan antiguas,

Que de la creacion los siglos cuentan:

Inmensurable el llano

A lo lejos remeda el Oceano.

En su torcido curso,

Como serpiente que los polos toca,

El caudaloso rio se presenta,

Raudo, arrastrando su onda turbulenta.

TOMO in
J,
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jHermosa poesia!

No es la del hombre sin colores, fria,

Sucesiva, sin luz, sin movimiento;

Sino viva, brillante, encantadora.

Divina poesia,

Creacion do admirable se nos muestra

Del poeta inmortal la fantasia.

Aqui, colinas, llanos y florestas,

En donde reina eterna primavera
;

AUi, hondos valles, do en menuda lluvia

El agua cristalina se desliza

De la escarpada altura,

Por la verde y florida colgadura

Que la rosa entapiza.

Aqui la muda soledad impera;

El aura no susurra

En la selva callada y solitaria;

La canora avecilla

En las franjadas flores no se posa

De fresca pasionaria;

Del volador insecto no se escucha

El ronco y melancolico zumbido,

Ni el arruUar de la torcaz sentida.

Aqui es todo silencio y todo sombra;

Del astro rutilante

No se siente la luz pura y brillante.

Triste el cuadro retrata

Esos dias sombrios en que gime

El corazon en soledad ingrata.

Alii se muestra al ojo deslumbrado

Un cuadro diferente,

Magnffico, encantado panorama,

En que su lumbre ardiente el sol derrama,

Entre juncos, adelfas y jazmines

Murmurando, desata

El limpio arroyo su raudal de plata.
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El ruiseiior, el tordo y el jilguero,

En notas melodiosas,

Al aura dan su no aprendido canto.

Las pintadas y bellas mariposas,

Cual flores voladoras,

En giro irregular el aire hienden,

Sus primorosas galas

En el matiz mostrando de sus alas.

El naranjo, la ceiba, el cocotero

Su copa aerea hasta las nubes yerguenj

Enlazados de plantas trepadoras,

Y ostentando su fresca lozania,

A las aves ofrecen

Grato retiro en la enramada umbria.

Aqui la selva secular, ornada

De festones de varia enredadera

De bellos y vivisimos colores,

Y la extensa pradera

De fraganciosas flores alfombrada

,

Forman el templo augusto que levanta

La creacion a Dios, a quien ofrece

Deliciosos perfumes por incienso,

Y por ofrenda el fruto delicado

Que el estival calor ha sazonado.

Corao ardiente pasion, arrebatado

El tronador torrente de la roca

Se lanza en el abismo, do fenece

Su impetuoso furor, como perece

La ilusion que ha llegado

Del desengano al terminar funesto.

Mas lejos, corre manso el claro rio,

Entre flores cruzando la espesura

,

Como corre la vida sosegada

Cuando con mano prodiga el destino

La copa del placer nos da colmada.
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Es bello contemplar bajo este cielo

A la Naturaleza, en la manana
Tenida de oro y grana.

En el Oriente ved, engrandecido,

Del sol el disco ardiente,

Cual si en estas regiones no bastara

La luz con que colora

Otros mezquinos climas, do aparece

Palido, obscurecido.

Aqui, centro de luz hermosa y clara
,

Domina en el espacio,

De rubi engalanado y de topacio.

Cuando brillante en el zenit se muestra,

Contra su rayo intenso el pajarillo

Busca la sombra grata.

Solo el condor y el aguila resisten

Al esplendor del inflamado cielo.

En la serena y deliciosa tarde,

Lento lleva su carro

Al lejano confin del Occidente,

Donde oculta su frente.

El rutilante Vespero su rayo

Sustituye a la llama

De la antorcha del dia, en cuya ausencia

El orbe desfallece en el desmayo.

Dulce melancolia

Se apodera del alma; el universo

De una dicha falaz que ya no existe

Con muda voz nos habla:

Con lo pasado enlaza lo presente,

Y aun al obscuro porvenir se lanza,

Y nos promete magica esperanza :

Su palabra postrera y elocuente,
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Encaminada al hombre,

Es del Eterno Ser el santo nombre.

Tenida de carmin muestra la luna

Su refulgente esfera

:

Su luz bana la sierra y la pradera.

Las estrellas del Austro resplandeceii

;

El mar azul del cielo

Cruza de Argoz la nube luminosa.

Mas de improviso electrizadas nubes

El eter obscurecen.

Descuelgase la lluvia estrepitosa;

Del trueno el estampido,

El rugir del jaguar, el estallido

Del arbol que desgaja

El huracan en su furioso embate,

La voz de la tormenta, en un concierto

Infernal y sublime se combinan.

Solo el brillar fosforico del trueno

Y la luz del relampago interrumpen

Del cielo y de la tierra la tiniebla.

En medio de esta escena aterradora

El corazon mas fuerte

Tiembla al ver el aspecto de la muerte.

El hombre iQue es el hombre aqui, delante

De este grandioso cuadro?

En el espacio, un punto imperceptible,

En el tiempo, un instante
;

Mas su razon, de Jehova presente,

Engrandece al mortal. Naturaleza,

Ella admira tu pompa, tu belleza;

Admira, mas no adora; porque solo

Delante de su autor se postra muda,

Y en santo acatamiento le saluda.
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