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la presente publicacion compóne la ~.' de una serie rl~ 
'entregas por medio de las cuales se propone la imprenta del 
Mm·curio dar a luz los estudios y observaciones escritas 
por el autor sobre la lejislacion, la judioatura y el foro de 
algunas ciudades de Europa meridional visitadas por él 
en 184-3. 

La que hoi publioamos comprende el producto de sus 
'observaciones practioadas en los veinte dias de permanen
cia en la ciudad de Génova, capital del antiguo Ducado de 
'este nombre, hoi parte integrante de los Estados del Rei de 
Cerdeña, en la alta Italia setentriona\.. 

Las 'entregas sucesivas cont~ndrán los estudios :análogos 
referentes a Turin ~ Gi1't'ebra y Paris. 

La Gaceta de los Tribunale'S de ~ 7 de mayo anterior, 
-anunció la publicacion de este mismo trabajo por la impren
ta de su nvmbre, y 'aun insertó en sUs columnas alguno!' 
trozos ineditos. Pero la empresa del lIlercurio que tenia 
reimpresa toda )a parte aparecida en su folletin de los me
ses de abril y mayo del U, ha podido Ueyar a cabo la pu
blicacion total con solo agregar la porcion inédita a )0 que 
ya existe impreso. Esta parte agregada hoi, como el lector lo 
'echará de ver~ es tres veces mas numerosa que l-a salida a 
luz anteriormente; y forma todo ello., sea como fuere., UD. 

trabajo importante y curioso que los lectores americanosdebie'" 
ran protcjet con favorable acojida para estímulo de los jóve
nes que viajan en Europa con la mira. de recojer instrnccion. 
La t:uropa vista y tratada por los americanos. es un objeto 
de estudio·, que estos paises deben cultihar\ por ser el mejor 
medio que pued·an tener para obtener nociones que siem'" 
pre vienen incompletas del viajero Europeo, incapaz de 
tomar el punto conveniente tic vista para guiar la curiosi .... 
datl del lector de América. 





l. 

Plan de ~ta publicacion. - Algunas impresiones del Atlántico 
y de las costas de EU1·opa. - Tra(algar. - Gibraltar. -
Tolon. - Los Apeninos. - Primeras impresiones de la vista 
de Italia. 

En las impresiones de viaje en Italia, que sucesivamente daré a 
luz, por el Folletindel Mercurio, se notará que sobresale como aSl!ln
to dominante, la jurisprudencia. Tal ha sido, en efecto, el asunto 
que con especialidad me propuse examinar al visitar aquel pais. 
Sin embargo, se concibe fácilmente que me ha debido ser imposible 
llenar este objeto, sin tropezar con multitud de otros, estraños a la 
materia de mi estudio) cuya novedad no podia ménos de impresio
nar vivamente mi espíritu. De a~í es que, a mis impresiones fo
renses, si asi puedo donominarlas, se juntan otras de distinto 
jénero, que, al paso que de ordinario interrumpen el curso de mi 
estudio favorito, esparcen en él cierta amenidad, que hace mas 
accesible el estudio de un asunto, de suyo no poco árido. 

Un camino semejante será, pues, el que siga en la redaccion de 
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mis impresiones, a fin de que el lector le encuentre tan fácil y 

agradable, como lo ha sido para mí. 
De la jurisprudencia, esta materia que, al paso que hace caer de 

sueiio los párpados del estudiante de derecho, arra'stra la anuencia 
de la multitud, y aun del bello sexo, a la barra de los tribunales, 
no será ciertamente, los contratos y las hipotecas, la parte que nos 
ocupe. El (olletin de un papel mercantil, no puede hacer las veces 
de la cátedra universitaria, ni de un tratado de derecho" Para estu
diar los contratos y las obligaciones, no habria tenido necesidad de 
navegar dos mil leguas; plles el cddigo sardo y las ediciones com
pletas de Po/hier, atraviesan el Atlántico a razon de seis y de cien 

francos ejemplar. 
La jurisprudencia, como la moral y el arte, considerada en su 

mecanismo y organizacion material, tiene un aspecto bajo el cual 
puede ser historiada y descripta por el pincel, dil'élo así; tal es esa , 
parte que comprende los usos y costumbres del foro, el movimien
to y fisonomía de la audiencia en los distintos paises. las for
mas esternas del debate, la manera de interrogar y deponer, la dis
posicion del tribunal y su local mismo; la policía y disciplina del 
juicio, los usos de los abogados, el aspecto de la barra etc. Esta 
parte descriptiva, que los establecimientos judiciarios de los dife
rentes paises del mundo, ofrecen con una fisonomia suya y pecu
liar, y de que los libros no son apropiados para dar una cabal idea, 
es lo que yo me propuse conocer, visitando los tribunales de algu
nas naciones de Europa, y con especialidad los de Italia, por sazo
nes que espondré oportunamente. 

Tal será el lado por donde considere la jurisprudencia, en la série 
de artículos que me propongo escribir en el Folletin del Mercurio. A 
este trabajo de descripcion, acompañaré una l"eseña de la adminis
tracion y gobierno de los Estados Sardos; una n9ticia histórica de 
su actuallejislacion civil, del estado de sus trabajos de codificacion 
jeneral, y muchas otras consideraciones, que sin tocar a la parte 
esterna y mecánica del derecho, estarán desnudas de la aridez por 
lo comun inherente a estal! materias. 
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Con la intcnclon que he mencionado arriba, dije mis adioses al 

Rio de la Plata, por el mes de Marzo de 18!¡.3: adioses, sea dicho 
de paso, por los que no pido ni merezco compasion; pue& mi corre
ría atlántica debía tcner lugar al traves de los pintados mares de la 
Zona Tórrida, cuyo tránsito, mas que a un vi~Jc, se asemeja a un 
prolongado paseo por los C1mpos Eliseos. 

Era una mañana del mes de Mayo, mes de primavera, en el otro 
emi:,ferio, cuaBdo descubrimos las colinas de la Andalucia, dulces 
01 ojo, como las modulaciones de la Cachucha: y mas dulces. para los 

ingleses, pues a sus plantas conen las aguas del Trafalgar: ingratas 
aguas, que vieron subir las llamas en que ardió el estandarte dorado, 
que Albion no pudo envoh'er al cuerno de su orgulloso caballo. 

El viento salia con vehemencia ~el Mediterraneo; pero nuestra 
embarcacion no se arredró por eso. Esta feliz contrariedad nos pro

curó mas bien el gusto de acercarnos y saludar, en una mañana. 
cuatro veces al A{rica y cuatro a la b'uropa. 

A las 12"del dia estabamos a un cuart!> de milla de Gibraltar. La 
bandera de Alhion, no diré flameaba, pues habia sobrevenido cal
ma, sino dormia, al pie de la roca de Ca11Je, anunciando modesta

mente el derecho británico, fundado en trescientas piezas de artille· 
ría .. En frente, la linda A.ljeciras, parecia mirarse coqlletamente en 

las cristalinas aguas dell\lediterráneo, y al Mediodia, la memorable 
Ceuta, este pedazo de España-Africana, parecía jurar venganza JlI 

pedazo de Britania-Española. 
Doc; dias despues de perder de vista la tierra de mis antecesores, 

divisé a pocas millas de distancia las montañas de Tolon; yo no 

pudtl negar un saludo respetuoso a esta especie de Parnaso gue
rrero que dió inspiraciones, en su juventud, a dos hombres que 

mas tarde inDuyeron en la suerte de ambos mundos. Napoleon y 
San Martin, como se sabe, ensayaron sus talentos militares en 
presencia de Tolon. 

En la mañana siguiente, preguntando al capitan, qué montañas 

eran las que teniamos a la vista. Los Apeninol, me contestó. Hoí 

deberemos desembarcar en Italia. 
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Voi a copiar literalmente las csprcsiones que escribia en presen

cia de los objetos mismos. 
Esta prueba no es poco atrevida de mi parte; ~ero es el único, o 

a lo menos el mas p~rfecto medio de que el viajéro americano pue
da valerse~ara dar cuenta esada de sus pl'imeras sensaciones de 
Europa. 

«Las 7 y media de la tarde. El sol acaba de ponerse detras de las 

montañas de Génova. Dentro de una hora estará fondeado el Eden. 

Dpsde las cuatro de la tarde recorro la parte de Oriente de la rivera 
de Génova; y la capital ostenta ya sus torres. Yo he soñado locuras 

doradas; pero nunca una cosa semejante a lo qne veo. Todas las 

pendientes de las montañas están sembradas de brillantes edificios; 
templos y palacios en lo alto de elevadísimas rocas, parecen edifi

cados en el aire. No es instante de describir: las impresiones son 
demasiado vil'as. Doi por bien empleado cuanto he padecido en la 
nayegacion. ,. oi a tomar el último mate en el mar . 

• A las oraciones, esto es, a las 3 y media de la tarde, estaba fon
deado el Eden. 

«A una persona venida de una capital emopea, mis impresio
nes darian risa quizas; a un americano del sud, mui lejos de eso. 

«Mi entusiasmo es el de un hombre de 20 años; me considero re
nacido. ICuánto me sonrie lo que me rodea en un instante tan nue
vo para mí! 

"A doscientas varas del punto en que estoi, a la luz de una mitad 

de la hermosa luna de Italia, distingo el palacio del príncipe Doria, 
donde Napoleon durmi6 muchas noches. 

«Ahora poco, el aire resonaba con el estruendo de quinientas 
campanas. 

(lEl bullicio de la capital es asombroso. 

«La bahía es' un cerco, un anfiteatro dentro del cual están las 
embarcaciones apiñadas como en un astillero. 

"En presencia de las montañas, cuyas pendientes enseñan muchas 
calles iluminadas de Génova, todos los objetos aparecen microscó

~:;'¡"-
.J.;. 
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picos. Los palacios aparecen, como casas comunes de las nuestras. 
y los edificios de siete Y ocho pisos, corno esos juguetitos de made~ 
ra, que nos llevan los pacotilleros franceses para los niños. 

«Distingo los faroles de los coches, que corren por lugares al pa
recer inaccesibles. U na ciudad el! la pendiente de un cerro; ¡qué 
maravilloso espectáculo I 

" Donde quiera que los ojos caen, tropiezan con soberbios edifi
cios, blanqueados por la luz de la luna. 

«Qué nuevo es para un americano del Sud, el espectáculo de 
una capital europea J Pero qué vieJO, el repetir esta frase que nada 
dice al que no contempla los objetos., ¿ No seria útil y agrad aMe, 
para el lector americano, el encontrar ~n libro que contuviese la 
espresion injénua y candorosa de la.s impresiones que esperimenta 
el que por primera vez visita uno de estos pueblos'l Yo creo que sí; 
y algo de esto me atrevo a ensayar, aunque la tentativa me cueste 
un poco ,de !Di crédito de hombre frio, ante los ojos de las jentes de 
juicio y de mundo. Considero que un americano probaria mas sen
satez revelando, a espensas de su amor propio, la verdad de sus 
emociones, que no ost~ntando una indeferencia mentida unas ve
ces, y otras, exalándose en vagas jeneralidades, que nada dicen al 
que las escucha a tres mil leguas de la situacion de los objetos. 

aBajo cubierta, en lacámara, soicapaz ~e coordinar mis ideas; me 
creo en alta mar, olvido los objetos nuevos. Pero cuando subo, y 
me encaro con el cielo de la Italia, la hermosa luna, los millares de 
luces artificiales, los edificios y monumentos que resplandecen en 
mi alrededor, creo que veo alzado el telon de un palco escénico 
en véz de una ciudad existente, y sucumbo a las emociones del tea
tro fantástico. 

a Oh! esta noche, es nueva y sole,mne; yo debo abuRdar en su 
descripcion. 

"Pero no, yo debo ver; voi a ver, a sentir: no deseo escribir. 

Subo a cubierta." 
Al dia siguiente, des pues que habia dado algunas vueltas por las 

calles de la ciudad de Marmol, escribia en mis notas: 
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n Como describir a Geflova! esta ciudad-parque; esta capital-

jardln' 

nOh,ltalia, en tus ciudades está tu poesía, ilo en tus poetas: tu 
no escribes; haces la poesía :-Tú misma eres un poema arquitectó

nico, si así puedo espresarme. Solo el daguerreotipo, puede decir 
con fidelidad como es tu belleza muerta. En cuanto a tu hermosu

ra viva, solo los ojos.» 
¿Qué razon he tenido, se me preguntará quizás, para visitar los 

Estados Sardos, con pref~rencia a la deliciosa Nápoles, la poética 
Toscana la sublime y desmantelada Roma, y la misteriosa Venecia? 
Poco me costará dar satisfaccion a esta curiosidad natural. Si yo 
hubiera ido a Italia en busca de placeres, me habria dirijido indu

dablemente a Nápoles o Venecia. La admiracion por el pasado es
plendor de Rorna, y sus soberbias actuales ruinas, me habria enca

minado a la capital de los Estados Papales. Pero yo era atraido en 
este viaje, por la curiosidad de conocer la Italia que mas roce y co. 
mercio tiene con América Meridional; y el estado actual de la juris
prudencia, en el pais nativo, por decirlo así, del derecho civil por 
escelencia. Tampoco era el lado científico y dogmático del derecho, 

el que escitaba mi curiosidad; pues en este caso me habria dirijido 
a Florencia y Pisa: sino el derecho en accion, puesto en juego y 
constituido en código. Bajo este aspecto, a nadie se oculta que los 

Estados Sal'dos llevan una desmedida ventaja a los otros estados 
de la Italia moderna y contemporánea • 

.... 
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Cristóval Colon: partt"cularidddes sDbre su udjen: - Des-

cnjJdon de sus autógrr!!os. - Su ortograft'a )"caligra

fla. - Anér.dota sucedida ~ .. fras1u'ngton /¡Imizg. -{gle
sia de San Est,'I.Ia¡Z, en que se presume fué .bautizado 

Colon- Cuadro de Rafael)' RQmani. - Anécdota. pi~ 
cante. 

'. j' 

Se unia a estos incentivos, racionales para ml,.el no menos natu
ral, para .un hijo de América, de conocer el pai.s qlW dió nacimien
to. a Ctistóval Colon. Fné tal vez una de mis primeras dilijencias la 
de investigar y ~ono.cer todos los ()bjetos que recuerdan la memoria 
y las primeras circunstanciali de la vida del gran hombre., ¿Habri~ 
lector american~ que considerase inoportuno este ni cualquier Qttq 
)ugart para esponer lo que a este respec~o obtuve por fr~to de mis 
pe.squizas?! 

Cópio lo qne sigue de mis ~plmtes<~c vioje., ' .. 
«Esta mañana a eso de las 11 del dia, cnlré alP~/a(;io Du(;~l, don-:

de existe la oficina del consejo munici¡Jal o decurio!,al, que es del)osi. 
~ 
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taria ~e unos manuscritos aut6grafos de Cri,,6,al Colon. Mi sim
ple declaracion, hecha en el idioma adopti'fo de Colon, de que era 
americano y deseaba conocer los autógrafos del Descubridor, bastó 
para que el señor Stefano Basilupo, primer secretario del consejo 
de la ciudad, escelente conocedor de la lengua castella na, mil diese 
cariñosa acojida y pusiese a mi vista todo lo que allí se encontraba 
relativo al gran viajero. La llave de la caja que co ntenia el de
pósito de los manuscritos, se hallaba en poder de una persona, au
sente accidentalmente en aquel instante; y que no debia venir hasta 
la una del dia. Intenté retirarme para regresar a la hora espresada; 

pero el Sr. Basilllpo, me detuvo con una benevolencia, que no pue
do recordar sin placer, proporcionándome para ocupar el tiempo 

necesario el CODlGo-DIPLOMA.T1CO-COLUMBO AMER ICA.NO, como se 

titula la coleccion de documentos y cartas autógrafas, referentes a 

COLON y su descubrimiento, remitidos, por este viajero, en un ma
nuscrito en pergamino, en calidad de presente hecho al pais de su 

nacimíen\o. 
Eran las once de la mañana; yo me entretenía en recorrer el grue

so in folio, sin pensar en el tiempo que íaltaba para la una del dia. A 
esa hora se mudaban las guardias; y una banda militar, instalada 
en el patio del Palacio Ducal, ejecutaba algunos fragmentos de 
Bellini de alta y deliciosa melancolía. Coincidian en mi corazon, con 
las impresiones de esta sublime música, las que esperimentaba al 
recorrer la memorable carta misiva de Colon datada en su prision, 
en el año de 1500. Carta en la que, con un estilo tan grande como 

BU empresa, se queja de la ingratitud del mundo; protesta su ino
cencia; se jacta de su mérito sin igual; se resigna y descansa en 
la justicia del tiempo y de Dios. Qué estilo, Dios mio 1 qué melan
colía! qué grandeza de alma! qué elevacion de espíritu! qué poesía 

de sentimientos, de dolor, de fé, la que este hombre sublime derra· 
ma en las palabras de 8U inmortal epístola! Las desgracias de Dant" 
Ta,lo, Petrarca y Galileo, son tan pequeñas aliado de la SUJa, co

mo lo es el valor de las obras de estos comparado con el del hallaz
go de un nuevo mdn'do. 
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Vino, por fin , a la una la suspirada llave. Introducido en elsalon 

del consejo decurional, noté desde luego, a una estremidad de él una 
columna de mármol blanco, orlada de dos grandes ramos,figurados 
por bajos relieves, en el centro de los cuales se lee la siguiente ins
cripcion en caracteres de oro. -

QU.E. HEIC. Sun. MEMBlU.NAS 

EpISTOLAs. Q. EXPENDITO. 

Hls. PATRUM. IpSE. NEIIIPE. SUUI. 

COLUMBUS. APERIT. 

EN. QUID. MIBI. CnBDITUIII. TBEs.lUI\I. SIET. 

Esta columna sostiene un busto ~e Colon, hecho por el escultor 
Peschiera, muerto ya, conforme a la descripcion que de la fisono
nomía del gran hombre, hace su hijo nalural y bi6grafo, D. Fernan· 

do, nacido d~ doña Maria Munis de Bal"tredo, de quien provienen 
los actuales duques de Beraguas,' Qué majestad la dI! esta fisonomía! 
Haí algo de Homero, en Colon; y a fé que no sé sí haya mas poesía 
en la liiada, que en la. empresa que concluye en las Lucuyas. 

Mas abajo del busto, yen lo alto de la columna, está la cajadepo
sitaría de los gloriosos manuscritos. Una puertecita metálica, cu
bierta de un baño de oro, ornada de un bajo relieve alegórico, que 
representa a la Lifluria, derrocando las columnas de Hércules, COD 

espanto de Neptuno, para dar la mano a la América, figurada por una 
india, guarda sacramentalmente los preciosos documentos. Abri6se 
esta l!ieza, en obsequio de mi nacionalidad americana. Salieron dos 
cajas de laton : la primera, conteniendo una cartera, o bolsa de coro 
doban, floreada, que fué usada por el mismo Colon, y encerraba 
la coleccion denomínad¡¡ el Cddigo. 1'oqué este mueble, Y.le exami
né de mil y mil modos, sin poder definir el placer que sentia al ver 
en mis manos un objeto que Ijle habia envejecido entre las del ma
rino inmortal. Nada iguala a la elegancia, frescura, y prioror con 
que se conservan lall tintas y pergaminos, en que están escritos los 
documentos colombianos. Dos cartas autógrafas cierran la colee-
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cion, y forman sin duda su parte mas interesante, Al contemplar 

lor caractercs trazados por la ma no que gobernó el timon, que con
dujo III descubrimiento de un mundo nuevo, mis dedos se helaban 
de relijioso cntn siasmo. Tengo todavía en mi m~morja aquellos ca
racteres semigóticos, con no sé qué de elegante, de artístico, de 

giande, 
Hui en la ortograrra del gran hombre, algo que, sin poderse lla-

mar incorreccion, dá a su esdritura un carácter especial. Los sig· 

nos de puntuacion de que sesitve, co~sisten ell pequeiias barritas 
verticales, usadas parcial o' duplica dam ente', según la ma)'or o me· 

llor dependencia dc las frases. El papel en que las cartas están es

critas es el llamado de ~medlo 110rete j'enoves. El cierro o dolllez de 
una de ellas, es de forma cuadrada; el de la otra, cuadrilongo. Una 

oblea grande, cuadrada, de color bermejo, ha s~ryidopara sellar 

ulla y otra. 
Acompaiia a estos papeles, no sé por qué razon, una carta antó· 

grafa de Felipe 11, qué en nada hace relaci on al COd1'gO colombia-

110, pero que ginembarg~'éll:aminé tamblen con no'poca admira· 

cion. 
La segunda caja contenía un espedientillo, relativo a la consig

nacion solemne hecha de otro autógrafo' de.' Colon, consistente en 

otra carta de su puño. 
El seiior Estevan Basilupo, me refirió que haria cosa de 

cuatro aiios se presentó allí, d¿ la mísmamallera que yo; uri es

tranjero que deseaba ver los documentos colombianos. Luego que 
105 hubo recorrido, preguntó si en HatÍa' era conocida la obra de 

Washington Irving. Le fué contestado que un trabajo d'e tanto 
mérito, no podia estar ignorado en el pal!> 'delhombr 'c cuyos actos 
se hístor~ban en él. 'Entonces obsert6cl estranjero, que si el au":' 

tor hubiese conocido aquellos documento's antes de publicar su obra, 

mucbo de curioso habría ttmido que llgregnr a lo publicado. Tiene 

tiem{>o siemprc de aprovecharlos en unariu eva edicion, le con
tesló,el Sr. Basilupo.-Luego que se hubo· despedirlo el estran
jero, el ,Sr. EetOl'an pregunt6 al ci6eroni. que le, babia in'trOduci-
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do, SI sabia quien t!ra aquel modesto, sujeto" que ni el pais de Sil 

Qrfjen habia querido indicar, y el piloto resPQndió aliándose de 
hombros,-<e Quién diablo,s sabe! si mal no recuerdo, cre'«> haberle 

tido llamar Was ... JVashiyton lrtli ... o lrvillg " Era efectivamente 
el famoso autor de la Historia del (lcscubrimiellto de América. 

El oríjen de estos documentos, en Génova, es el '1ue se deduce de 
una de las cartas aulógl,aras del mismo Colon. Declara este, en dos 

cartas, escritas desde Sevilla,CQn fecha 21 de marzo de 1502 y 27 
de diciembre de 150~, a il'1t.'s~er Nicq/o : Odcrigo, embajador de Gé
nova en aquella época, cerca de la corte de Espaiia, que por con

ducto d~ un Francisco . Hiba\"ol, le habia remiti~o un libro, de las 

cópias de sus pl"h"¡lejiq~' ~ otro 'de:sus C~;taSi ~p una barjata de cor
dOl'an coloro,¡Jo con cerruqura, ,de pla,D,;y dos cartas para el oficio 

de S~n Jorje, al qu~ ~~j~d~~l}ba; ~Úlie~mo de 'ljurenla._; Ellipro rué 
recibido¡ y en c:~ffi.P,~~ic~~~o:~)a ,voluQ.tad· ,tle¡ ColQn, tlelJOsitado y . 
guardado CO~~ eS~~,de ~Ip, modo ,digno de él. De las dos carlas Li
riJidas aioficio de San Jorjc, se conserva \lna, y es la <lue forma (-1 
espedienti:Jo tic consignacion, que figura en el depósito dc (!ocu

mentos, Colon, no recib~ó la respuesta, que le rué diriJida, y se 

quejaba ignorando esta' circunstancia, 

Génol'a, SaVIJHn, Cogo/Clo y Quir.to. se disputan holla cuna de 

Colon. Es un hecho, ,fuera' de. duda, que la madre era nativa de 

Qlli~to. POI" lo que hace a Cagolcto, está veriguado que es otra fa ... • 

milia de Colones I¡¡. que aHí reside, yse :pretende otijioaria del.sran 
hombre. La opinion sábia, entr~:los jenoveses" está uniformada en 

(avol' de IIJ. c~eencia qu~ estableGIl la cuna del descuhridor en la 

ciudad 'de G,é l/ova., 
Aun se pret~nde. q.ije. él fuébautiz~do en la iglesia sle So. Este

van, por la circunstancia,pl'obadahoi,de que sU padre \liviá, coan

do el nacimie':lto de Cristóval,. en la pl.rróquia perteneciente a 

aquella iglesia. l\Jui justo era, pues, que ,y() hiciese una "isi~ es

pecial a la iglesia parrQquinl d" San I,i:sLevan. 

Hé aquí la narr¡¡cioJ,l, de esta visita que verifiqué eh uno de los 
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dias de junio, a eso de las dos de la tarde, ho ra en que la loledad 
de la iglesia daba mas libertades a mi exámen. 

Saliendo de la Plaza de San Antonio, llamada ~oi de Carlo Feli
ce, por la calle Julia, ácia el Puente del Arco, 'se encut:ntra in
mediato a este punto, una iglesia antigua, pequeña, situada en una 
elevacion del terreno, sobre la mano izquierda. Su frontispicio es
tá hecho de piedras amarillas y negras, colocadas alternativamente 
formando anchas fajas o listones orizontales. El estilo de su arqui

tectura es g6tico, pues su construccion data del undécimo siglo. 
Esta es la iglesia de SaR EstevaR. 

La encontré cerrada en la hora de mi visita; llamé desde luego 
donde me pareci6 ser puerta del claustro; yapareci6 un jóven, a 
quien manifesté mis deseos de visitar el templo.- Ya, ya, me con
test6, pidiéndome la gracia de esperarle en tanto que iba por el 
guardian de las llaves. Habiéndole preguntado antes si era aquella 
la iglesia en que la tradicion hace suceder el baustismo de ColOR, 
me contest6 encojiéndose de hombros ,-~ quién es ese señor ColOR 
de que Vd. me habla?" Le supliqué entonces Uamase al guardian 
o depositario de las llaves. Era este un jóven eclesiástico que me 
condujo po!íticamente a lo interior de la iglesia, por una puerta es·· 
cusada. Habiéndole hecho la misma pregunta que al anterior, me 
contest6, sonriéndo, que así era presumible en efecto; pero que 
alU. en la parróquia, nada se conservaba que pudiese autorizar es
ta creencia. El privilejio de un americano es mucho en llalia. 
Así fué que para mí se descorri61a cortina roja, que durante todo 
el año, menos ciertos dias, cubre un gran cuadro situado en el 
fondo del altar mayor. Este cuadro es una de las preciosidades de 
arte pict6rico, que pose 3 la Italia. Leon X le regaló a la antigua re
pública de Génova. Fué llevado a París, y figuró alU poralgun tiem
po en el Museo. Girodet retoc6 algo en la parte inferior. En 1815 
fué restituido a la iglesia a que pertenece, como los otros objetos 
de arte que Napoleon habia llevado de Italia. La parte inferior del 
cuadro, es obra de Julio Romani, y se reputa como el primero de 
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sus trabajos al oleo. La parte superior es de Rafael. Representa el 
martirio de San EBtevan. El primer movimiento que esperimenta 
el espectador, cuando la cortina que le cubre se descorre, es el dar 
un grito o estender su brazo, para detene~ los de aquellos bandi
dos, levantados para descargar enormes piedras en la cabeza del 
noble mártir. ¡Cuánta animacion; cuánto movimiento en esta esce
na I A pesar de mis simpatras por el estilo y jénero de Rafael, yo 
prefiero, en esta obra, el trabajo de Romani. 

Fuera de este cuadro y otros de alto m~rjto, y la circunstancia de 
ser esta la iglesia parroquial en que se supone (ué bautizado el hom
bre, que llevó el evanjelio al nuevo mundo, nada otra cosa reco
mienda su arquitectura pobre y desnuda de artificio. Las señales 
de su larga edad se dejan ver en sus muros que parecen verter agua; 
y, surcados de grietas y hendeduras, están como amenazando ruina. 
Situada al sudoeste de Genova y próxima a Carignano, dá lugar 
a creer qu.e (ué uno de los mas primitivos ed ificios de la ciudad de 
Jano. 

Despues de la visita que acabo de describir, creia ya no haber 
dejado nada por ver, de las curiosidades colombianas que contie
ne la iglesia de San Estevan. Sin embargo una importantísima ha
bia dejado escapar; la pila bautismal. Determiné hacer una segunda 
visita con el solo objeto de conocer esta pieza; y la verifiqué, no sin 
incidentes picantes, el 25 de junio. Hé a quí la importante his~ria 
de mi segunda visita, con su corre spondiente preámbulo o exor
dio, division etc. 

• •• 





111. 

Ld pila halft;s;""ctl de San llstevan. - Anécdota curiosa;-'-' 
El teatro de CARLO FELICEj la ópera, el baile.-Emo

ciones feb/'iles esperimentadaJ' (/ su p/'imer aspecto. 

Parece esta( decretado que todo ]0 que se refiere a los principios 
y odjenes de] hombre de jenio, haya de vivir cercado de impene
trable misterio. Deseoso de conocer la pila bautismal, en que debió 
ser cristianado Colon, a ser cierto que lo filé en la iglesia de Sal} 
Estevan, me dirijí allí esta mañana. Atravesé la mayor de las dos 
naves de que se compone, recorriendo los hermosos cuadros que 
ornaulosaltares del costado derecho, mientras en la pequeña na
ve dé la izquierda se decia misa. Entré a la sacristia, donde un clé
rigo que me pareció ser el párroco o su segundo, por el tono que 
gastaba, viéndome como perdido por allí, me preguntó por un ama-

, -
ble jesto de cabeza-qué era lo que deseaba? Me aproximé a él, y le 
dije en voz baja:.,.- Señor, deseo conocer la pila del bautisterio de 
San Est61lan.-Ya, ya,-me dijo, y me pidió por un signo lIe ma
no, que le siguiese.-Vaya, dije para mí, alguna vez habia de dar 
eon un hombre que me comprenda a la primera espresion. Llegué 

3 
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a figurarme desde, luego, que este eclesiástico, instruido en el co
nocimiento de la lengua española, habia descllhierto en la espre· 

sion de mi cara, mi odjen americano; y esto le: bastaba para atinar 
COn el deseo que pOI' allí me llevaba. Le seguí lleno ,le guslo, con 

mi precioso hallazgo; me introdujo en una pequeila ct'lda; me supli
có tomase asiento; se sentó él tambien en su poltrona; y sobre su 

mesa abrió un grueso libro, diciéndome :-hé aquí los rejistros en 

que se llevan los actos de nacimiento, por disposicion reciente del 

gobierno." La noticia que yo tenia ya de que, para los actos o ins· 

trumentos del estado cilJil de las personas, no habia mas I'ejistl'ú, 

relativamente a los de nacimiento, que los libros de los párrocos, 

sobre lo que se hablaha de una próxima reforma, junto con lo !la· 
mante de Sil impresioll, no podia perm:tirme creer que en aquel li

bro, existiese dato alguno capaz de acreditar el nacimiento de Co
lon.' Sin embargo, no dejé de pensar que esto podia conducir para 

forma\' alguna comparacion o induccion picante, sobre el punto dc 

mi averiguacion. Cuando tomando la pluma mi venerabl~ párroco, 

me dirijió la siguiente pregunta :-¿En qué dia nació e1niiio que 

desea \Td. bautizar?-No pude menos que soltar la risa, y rectifical' 

del modo que me fué posible, la equivocacion en que, el impaciente 

deseo de propagar el santo oleo, habia inducido al seiior cura. Este 

prelado, que no halló menos chistosa que yo la tan disparatada in

telijencia, me recomendó inmediatamente a un porter() para que lÍle 

condujese, como lo hizo mui comedidamente, hasta ponerme delan

te de la pila bautismal. Se halla situada esta sobre el lado izquierdo 
de la iglesia casi ddras de una de las puertas de la entrada prind. 

pal. COIT.pónese de una espaciosa fuente de mármol blanco, apoya

da en un pié de la misma mate ria; y la cerca una balaustra semi

circular tambien de mármol blanco. Una especie de caja o nicho, de 

la figura de un en;budo, invertido ácia abaj(), con una ptiertecita 
lateral, es depositaria de todas las pipzas materiales concernientes 

a la ceremollia del bautismo. Cuando esta puerlecila Se abri6 r él 

comedido cicerolli pronunció con voz grave el proverbial ~é~'o! lo 

confieso, sentí erizarse mis cabellos, al pensar qu'e estaba delante 
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de la pila, en que habia caido el agua santa· que bañó el craneo des
Hnndo a concebir un dia el pensamiento de un mundo nuevo. Pe
ro desgraciadamente mis ojos, que subian .y bajaban en ~l examen 
de la memorable pieza, tropezaron con esta cifra, cincelada en el 
borde de la pila-1676; y mi i1usion cayó muerta a manos de estos 
asesinos números, que no me dejaron ser feliz un minuto. Ni mi 
ciceroni, ni nadie. supo decirme. si al menos la balaustrada era de 
data anterior a 1676, para conocer siquiera el lugar en que se pa
raron los padrinos de Colon. La arqueolojía y los conocimientos fi· 
lolójicos de los párrocos de Génova, suben rara vez mas allá de la 
época en que tomaron posesion de la parroquia. Pobre del estran
jero que, sin otra guia, se fie en sus relaciones. En un abrir y ce
rrar de ojos, le harán dijerir un cu~nto árabe por la crónica de un 

pasaje histórico de la edad media. Pero ciertamente CIue no entra 
en este núrcero mi párroco de San Esteva,.. Y la prueba es que 
cuando le ptegunté si en las oscuras inscripciones gravadas en las 
piedras del frontispicio, habia alguna relativa a la tradicion del bau
tismo de Culon, me contestó:-Quien s/l~e\ ... aM están todasellal 

... están en l/l/il! gólipo. 

Antes de dejar la iglesia me propuse rejistrar, y lo hice en erecto 
una por una; todas las pilas de San Estevan por si entre ellas se en
contraba la que yo buscaba, a fin de poder decir cuando el caso 
lIegare.-n He visto, sin saber, la pila en qne se cristianó a Colo •. ~, 

Lo que acaba de verse muestra que no CM los tribunales, lo pri
mero que atrajo mi curiosidad, luego que me vi en Génova, como 
era dI! esperarse, segun mi plan de viaje. y'lo quevá a leerse a con

tinu;cio~ hará ver que tampoco fué una sola la distraccion que pa
decí antes de subir las escaleras de la izquierda, en el Palacio 

Ducal. 

En efecto, cualquiera que sea la profesion a que pertenezca el 

viajero que llega a un pais desconocido, Sil primer dilijencia es la 

de entregarlas cartas de introduccion, de que regularmente es'Porta
dar; y su primer deber, elde aceptarlacomida de trámite, que las mas 
veces viene acompañada con un boleto pata el teatro. Hé aquí, pues, 
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la razon por la que antes de asistir a las sesiones del senado, tuve 
que concurrir a las funciones de la ópera italiana. El lector, que 

viaja por l'1 t,errilorio de este Folletín, con el mismo itinerario que 
)'0, tendrá igualmente que concurrir al T('atro, antes que a la barra 
de los tribllnalcs. Quizás no encuentre mui incómodo este ór
den, porque la funcíon a que es invitado, es justamente La Beatri
ce, de Bellini; y el teatro el de Cario Felice, en Génova, rival de los 
teatros de la Escalll, en Milan, y de San Cárlos, en Nápoles. 

No es nada lo que el lector ha visto en la prensa de Santiago, 

con ocasion de la compañía de cantOl'es que en este instante embe
lesa a la capital de Chile, si compara su exaltacion con la que en
cierran las notas que voi a trascribir, en Sil rústica candidez. Ellas 
son escritas bajo la fascinacion de los sonidos: y tal vez no me equi": 

voco, si digo que son ecos o estruendos de la orquesta. Al tiempo 
de escribirlas he tenido presente los teatros y lectores del Rio de la 
Plata; pues no he tenido la foduna hasta hoi de asistir a niugun 

teatro de Chile. 

«Lector de mi pais .. Delante de un italiano, sírvete no decirque 
conoces el teatro, esta portentosa creacion de la industria humana; 

ni nombres siquiera esta palabra, porque le darás lástima, si él sa
be que la aplicas a esas furiosas farsas, que en nuestros paises de

coramos con este vocablo delicado. 

CI Dos francos pagué por levanlal'la pesada cortina, que me re

veló cuallto podrá inferirse por la historia tumultu~sa de mis sen
saciones. 

• Entré cuando terminaba el primer acto. 
R El olimpo mitol6jico, con sus dioses, héroes y esplendores, me 

pareció que se abria delante de mis ojos. Era tan luego el momento 
mas espléndido del acto, el trozo final, en que entraban coros y los 
accidentes todos que contribuyen a la majestad y esplendor de un 
trozo de terminacion. Esta pl'imera emocion fué confusa, de máji. 

co aturdimiento: puedo decir que los sonidos ,obraban mas que en 

mis oidos, en mi cuel po helado de entusiasmo. Figuras brillantes, 
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de una majestad desconocida para mí; ecos de una música jiganles
ca; las proporciones álpicas del edificio; raudales de vivísima luz; y 
mas que todo, la impasibilidad del público, qlle me parecia com
puesto de cadáveres sembrados por los estragos de la belleza., . , 
Es lo que me ofreció el teatro, en el primer instante. 

El telon no tardó en descender: bajó con majestad, y no dejé de 
estrañar esto, acostumbrado, c!)mo estaba, a ver esos telones que 
caen con la rapidez de la mano que acude a tapar una mancha des
agradable. 

« Ah! lector amigo .... no te rías de ese pobre jenoves, que ves 

llegar a nllestras playas, con aire humilde y suplicante en busca de 
los bienes que la fortulla ciega ha prodigado a ciegos como ella. 
Ese hombre pertenece a un pais di~no de I respeto del estranjero .•. 
Tribútale cariño y hospedaje; es hijo de una familia cuyos autece· 
dentes conoce el universo, y cuyo presente, bajo mil aspectos, no 
interesa m!nos que suponenir " 

" 

ft \-" enia un acto de baile. Subió el telon a una señal apenas percep

tible. 
« El baile mímico o pantomímico, que constituye la parte mas im-

portante de la ópera, es cosa de que 110 tenemos la menor idea en 

América del sud. Y es justamente el arte de las artes .• La poesía ha

bla alojo impalpable de la intelijencia; sus ecos, sllsclaridades suQ

nan en la memoria del oido, brillan en la memor ia de la retina; pe
ro el recuerdo, es apenas sombra de la vida. La música habla al oi
do, como a ciego que no puede gozar de la v ista de este ánjel de se· 
duccicn, ,La pintura habla a los ojos, pero falta a sus creaciones el 

movimiento, es decir f la vida, lo que distingue al hombre de 
la estátua. Pero el baile, oh!, el baile habla a 103 ojos, estas puertas 
abiertas del alma, en e¡'¡dioma de Ulía poesía incalificable; de una 
poesía que absorve y representa a todas las tIemas, de la poesía de 

la vida misma; pues si las otras artes son medios de interpretacion, 

para ella, el baile es ella misma, en cuerpo y alma. 

ft Centenar!!s de actores de ambos sexos, desempeñan este dra-
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ma de cmbelesauores jestos. Los movimientos del relámpago son 

menos simultáneos. que la fugáz unidad con que cambian de ac· 
titud esas columnas de uailarines: es cincuenta: un solo individuo 

que se refleja en cincuenta espejos. 
¿ Pero tienen algo de comun sus movimientos con los de aquellas 

figuras grotescas que en los uailes de espectáculo, acostumbramos 
ver en Iiuestros paises? Ah I nada, por Dios! Nada exajerado, nada 
violento, nada que pese en esta epopeya de actitudes. Los mas 

dificiles efectos de arte, son producidos con la naturalidad con que 

camuia de posicion el bra7.0de un:l persona que duerme. Esascaras, 

cuya risa despide claridad como la antorcha . 
"¿ Cual es el jénero de poesía a que el baile no se preste? Cuan

do es la poesía clásica y estatuaria de los antiguos: qu é actitudes, 

qué maje.tad de movimientos! No hai una cabeza~ un brazo, un 
pié, que 110 esté colocado con el buen gusto con que Canova o Mi
guel Anjt'l, colocan los brazos y cabeza~ de sus Dioses. 

ft Se trata de la poesía romántica ?-Españo~es, aparta?s Il'jos: 
cuando no sois caballeros, no sabeis imitarlos. Cuando querais ver 

evocados a vuestros antiguos héroes, venid a las representac~ones 
de laópera, en Italia.-Los italianos son los belgas, si así puedo espre
¡¡arme, de los tipos formados por la naturaleza: no hai una obm su
ya, de que no hagan la contra(uccion con admirable facilidad. 

ft En medio de todo esto, ves tú lector, un público impasible, que 

no se digna regalar un jesto de aprobacion siquiera a tan prodijiosos 

actores. Creerás, pues, que es imbécil, ciego a la belleza, o ingrato? 

Nada de eso: es que en presencia de tantas maravillas, existe una 

que no deslumbra desde luego. pero que es no menos sorprenden

te que las otras: esta notabilidad es eloido del público italiano: juez 
adiestrado y recto, en la balanza del cual pesan hasta los mas vapo
rosos defectos. 

« Ya le tienes despiertu de su letargo; ha levantado su cabeza, han 

brillado sus ojos, y sus manos han resonado en honor, de quién? 
..• De una nueva y portentosa aparicion : es ]a actriz de jénio, ]a 

Sil~da, la Diosa de] espectáculo. El verdadero diletante" el conoce-
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dor acosl umbrado, el público de la ópera, en una palabra (que en 
ninguna parte es plebe) no se inm uta sino por actores de esta clase. 
Los otros, los que antes llamé maravillo sos, no son ahota sino ins
trumentos gr otescos, de que el talento-rei se vale para construir el 
trono de su dictalura • 

.. No imajineis que la fuerza de este privilejiado ser eonsiste en 
jirar diez veces, en un segun4o, sobre la estremidad de su pié! 
vulgaridad que ordinariarne \lte se considera como un rasgo de fuer
za: no, la artista superior no hace esto: ella mueve su pié, dá dos 
pasos, y el público la victorea. Coloca su mano cerca del rostro, 

con un artificio de que solo e lIa posee el secreto; 'Y el público la 
arroja coronas. ¿ Se propone deslumbrar por la audacia y la brillan
tez de los movimien tos? Es capaz ~e hacer dar sombra al gas. Ha 

apurado el re~orte de la ajiJidad? se sirve entonces de lo opuesto,
la inmobilidlld total; se para, 'Y parada arranca aplausos. ¿Cotejaré su 
figura en c,s.ta nueva at:titud a la de Ilirio, que sube del nmsgo.? Se:' 
ria injusto: el tallo del lirio es tic so y desgraciado; y su corola, no 
tiene seduccion. Yo diria al contra rio, para ensalzar la gracia de 
esta flor, que ella desc~nsa en su ta 110, como la Cerrito por ejem
plo, cuando queda inmóvil. 

" Toma el anteojo, si quieres a~rancarla algun defecto; ella gana
rá con esta prueba; verás que s us ojos brotan rayos ~e amor; que de 
sus lábios destila una sonrisa, dulce com o la miel de sus movimieg
tos. Y no es otro que este el secreto de la superioridad del artista: 

es que ella goza mejor que los especta d ores del encanto de su pro

pia ejecucion¡ bailaria con el mismo amor aUDq~e se viese sin tes

tigos: 





IV. 

COlltmunct'()nde las primeras impresiones de la Opera . .....-..; 

lmpreslónes de la segwuln represqntaciofl ; la critica su
cede al entusiaslllo.-El público jeiiovescn el teatl'O.

EIMjo de Paganini'y un solmiw ele Napo/eon. 

-Cuando se ve aplaudida, oh! que gracioso modo de tributar su re· 
conocimiento.! Aquí sus movimientos 80n una cosa·intermediari ... 
entre el baile propiamente dicho y las actitudes prosaicas u ordiná
rias. Se diria que, asustada su modestia dei estrépito de Sil victo
rIa, huye a pasos tímidos, a rcfujiarse a la sombra de sus laureles. 
Las inclinaciones de su cabeza van eslinguiéndose gradualmente, 
como' las oscilaciones de la rosa, que ha mecido el viento, a me

l!ida que desfallece el calor de los aplausos. 
(( Preguntarás, lector, de donde ea que sacan las italianas el se

creto de tanta gracia y artificio corno ponen en la ejecucion de es
tas cosa8. Es mui sencillo su orijen. Las nodrizas se lo suminis
tran con el alimento de la primera ladacion; o por mejor deéir, la 
gracia no es un secreto e1l Italia. Sus habitantes aprenden aCOllO' 

cerla de corazoll, en esas cstátuas maravillosas. de que están sem-
, 
q 
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bradas sus ~allcs plÍblicas e illllllmcl'ilhles pa! \l' i03; di las di\ inas y 
celestes actitudes, en la imponderable majeslall y gracia (le eHas fi
guras, con que t.'I pincel y el m.Írmol han po"l~tlo la~ e!<plén,lidas 
jglesias de Génova. Desde los siete aiios, en qlle 'la chicllt'la, hinca
da delante de los altares, se distrae en contemplar ('s.)!. cabezas di
vinas, cuya actitud repite luego simpáticamente, empieza, se pue
IIe decir, Sil edllcacion arUstica. Enla especie de comunidad o fami
liaridad en que viven con las santas imájencs toman su aire y ma
neras, Ilol'llecirlo así, como el acento de SIIS ayas. Y 110 de otro mo . 
do es que las obras maestra:! del arte contribuyen a la (~dllcacion y 
cultura de los sentimientos y moJales en la sociedad. 

(f Viene ahora el canto. Una actriz veneciana, la seiiorita Lowe, 
que ha cantado :en Nápolcs y Milan, Pa,is y f..óndres, mujer de 
unos 20 aiíosfal parecer Ide ligura esbelta; espiritual hasta en la 
forma de los dedos; lánguido el color de su frente como los petalos 
de la rosa de Calcula, e~ la destinada a darme a conocer por la pri
mera vez de mi vida lo que es este arte que tanto he amado, sill co
nocerte de otro modo que de uno bien indigno de él. Poli res T'. . . 
y p ... artistas italianas renombradas y conocidas en el Plata, que 
babian sido mis tipos de comparacion! Que humildes, me parecie
ron cuando las puse ollado de la linda hija del Adriáiico I Llegué a 
creer que el aire de la Ilalia era elemental para la produccion de la 
armonfa, como ciertos climas para la belleza de algunas Oores. 

o Guardo para mí mismo el analisis de las sensaciones, que la 
música, en manos de esta organizacion privilejiada, hizo esperimen
tar a mi corazon. 

q 1.0 que al especfatlor americano, capaz de un cierto. exámen~ 
llama la atencion con preferencia quizas a otras cosas de mayor in
teres, es el orte que en e"tas' exhibiciones se emplea en cosas que 
entro nosotros paso n inapercibidas, tanto de los espectadores, co-
11Í0 de los alltores mismos. Hablo olra vez del acto de tributar gra· 
cias a los oplausos populares. Nuestra veneciana tenia tambien su 
secrelo especial a este respecto. Se diria que se ocuIta en la nube 
de su pudor como las emanaciones frl!gantes del jazmin se estin-
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gnell en el aire. Cuallla puesla en sus manos dt: porcelana, ~cuando 
se cruzan dulcemente por delante del rostro, como para atajar los 
rayos de su gloria filie encienden sus mejillas en llamas- de rubor! 

ni lector conoce ahora el lamcntahle estado en que habian puesto 
nuestros nervios, lal:! primeras impresiones de la 6pera, en Italia. 
A fOl'lunada o desdichadamente, esta crisis no rué duradera; pues el 

ánjel o demonio dé! ~entimiento crílico, no tardó en presentarse, 
con su jesto desabrido, sus ojos sin amor, encojiéndose de hom
bros, en vp.~ j" Jecir palabl'as ¡No es una desgracia que estemos 
formados de un modo tan inconsistente, que ni el aturdimiento ha 
de poder ser duradero en nosotros? P~ra que el lector se asombre 
del vuelco que mis juicios sobre el teatro esperimentaron en el es
pacio de poquísimos días, voi a trascribir lo que eS"cribia al salir 
de la segunda represeñtacion en el watro de Cario Felie,. 

ft En cuaeto a la pompa y magnificencia del edificio, -la tnisma im, 
presion ql~ la priolera vez: no así en lo tocante a los actores y a 
la represcntacion, que esta vez me hall asombrado méDos. Seré 
síncero cuando manifiesto mi insensibilidad, como lo-he sido conre· 
;¡ando mi admiracion .. Yo mismo no sé en cual de las dos ocasiones 
hahré estado acertado. El baile, que fuéel mismo que en la Cuncion 
anteriol' se habría podido suprimir esta vez sin que me costase pe

sar. Mucho me temo que segun mi costumbre de pasarme delasoDl 
bro pueril al desprecio del filósofo, los por:rentos de la primera nó
che, lleguen a parecerme cosas mui ordinarias. Era la Norma la 
6pera que en elJta funcion tenia lugar. Apesar de que la ejecucion 
superior y los efectos de I(\s coros y orquesta, m-e hacian conside-

• 
rar como nunca oida esta bcIlísima música; no podia dejar de en-
C,j.i~:~_r algo de usado o desvirtuado en el fondo de ella. Provenia 

esto, sin duda de que en América ha llegado a haee rse tribialfsimo 
:v _¡¡ejor de los temas de Bellini, por medio de esos acomodos para 
piano, con que la tillografía musical sacrifica los encantos <tel arte 
a las exijencias de su cálculo mercantil. El hecho es que para mí 
no. habia en esta música con la que yo me disponia a impruionar

me fuertemente, aquella \'irjinidad, aquel prestiJio de novedad de 
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las particiones que por l)I'imera vez se oyc. Esto me hace pensar en 
lo ql1C a Lord Dyron sucedia con la poesía de Horacio; los recuer
dos de las tediosas lecturas. qlle habia hccho de, rste poeta, en la 
edad en quc hacia sus estudios de latinidad llegaron a incapacitarlo 
completamenle, cuando rué hombre, para gozar de las bellezas del 
famoso c1ásico.-Sin embargo, en esta representacion, en que he 
podido conversar sin esfneno, durante muchas escenas, he oido 
cosas que hubiera deseado sacar grabadas en mi oido lIara siempre. 
Es cosa que no concibo como este público italiano pueda gu star 
quinoe y veinte veces de una ópera, despues de haberla oido por 
quince veces quince veces. El prestijio de esta particion de ReJlini, 
es inmenso todavía en Europa: y yo no sé qYé produccion pueda pre

tj¡nderse capaz de ribalizar con ella, ante el favor de los aficionados. 
Los jenoveses, mas dados a las ocupaciones del comercio que a los 

placeres del arte, asisten con poca frecuenc ia al teatro; lo que hace 
que de ordinario una tercera parte del esplen dido salon se encuen
tre desierta. Sin embargo, todos los dias de la semana, menos el 
viérnes, hai ópera. La concurrencia nunca hace falta; no tanto 
por la razon de que Génova es una ciudad populosa, cnanto porque 
susjentes no acostumbran recorrer las brillantes calles en la no
che; ni hacer visitas a esta hora. Esta nobleza no abre sus salones 
a las concurrencias· nocturnas. como en otros paises de Europa; y 
los comerciantes acomodados prefieren este barato e independiente 
jénero de pasatiempo, al de los círculos o sociedades privadas. 

R El público de Génova, ha sostituido al silvido pifion, abandona
do como inurbano y falto de jenerosidad, otro signo de reproba
cion, que consiste en un ,ahít ... prolongado y apenas perceptible 
el cual pllede interpretarse ambiguamente,- o como hecho para re
clamar el silencio a los que le interr umpen; o como dirijido para im
ponerlo a los actores que despedazan el trozo en escena. El hecho 

es que cuando esLa incómoda demoslracion se hace oir suele ver
se a las infelices cOI·islas que empiflzan a desfilar una tras otra . 

• He conocido eslanoche en el tea~ro, a dos parientes de dos gran
des hombres: un sobrino de N"polc"n y un hijo de Paganini. En 
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ambas nsonomfas he tcnido el gusto de ver rasgos animarlos perte-
necientes a los tipos o moldes de que proceden. La tradicion, sin 
embargo, nada dice de analojías internas. Dentro de pocos dlas, 
una linda niña de Génova, debe hacerse partícipe por medio del 
matrimonio, de los dos millones de francos que heredó el hijo del 
gran violinista. Su padre los habia amontonado con el arco de su 
violin. En este pié de fortuna se halla el hijo, mientras que el alma 

del finado padre, sabe solo Dios donde se encuentre. Dícese, pues, 
que cuando en la hora de su última agonía, fué preguntado por el 
sacerdote, si creia en Dios; contestó el desgraciado -no conozco 
mas Dios que mi violín y solo en él creo. En efecto, es por causa de esta 
circunstancia que sus restos mortales se hallan sepultados fuera 

del campo santo. Paganini era nativo-de lJinova. De Géflova es tam·, 

bien :el famoso Sibori, que hoi llena el lugar del primero en el I 

mundo violinista. Y jenoves es igualmente un portentoso niño, qne 
he conocido en el valle de la Palee vera , a quien los naturales del 
distrito, jurado temible, proc:laman ya poI' futuro rival de los dos 
grandes artistas. . .. Yo daré mas adelante una noticia de e sta 

eelebridad en programa .. 
Por ahora, es tiempo de dar punto a diversiones prolongadas ya 

mas de lo que convenia a los graves intereses del lector; y ocupar
se de pasear una mirada seria por la administracion y-el gobierno 

de los Estados sardos. Para entregarnos con tranquilidad al estudio' 

de los rasgos distintivos del pais, sepamos primero qué clase de 
gobierno es el que nos hospeda y posee. - ¿Cómo conocer la admi
nistraclOn de un pais en que solo debe permanecet'se por algunos , 
dias? Es la pregunta que naturalmente se nos hará. 
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(:(,mo pueden se/' aproveclwdos lo,)' 'viajes I'ápido.f. - Cua

dro jencral del go!Jierno y "rllllt'llútract'on de los cs
tados sardos. 

Existe la preocupación de que no se puede tomar conocimiento 
de las instituciones de un pais, sino Jlor medio de una larga resi
dencia hecha en él. Verdaderamente, no todo es prcocupacion en 
esta manera de Vtr las cosas; pues es bien obvio que las observa-
ciones multiplicadas y reiteradas, sobre un objeto, dan por resulta
do nociones mas completas. Pero es incuestionable que cuando se 
posee I)n buen conductor y la intencion seria de cOllOcer, se avanza 
mas en quince dias en el conocimiento de un pais, que en años en
teros gastados en placeres y entretenimientos estériles. No es difí
cilllegar a formarse una idea jcneral· de las instituciones sardas, 
por manuales y libros líjeros que el estranjero encuentra a la mano, 
luego que arriba a aquel país. Yo hubiera podido seguir, este 
camino; y le habria seguido indudablemente, sino hubiese tenid() la 
rortuna de oir de viva voz, y obtener pre~iosas Dotas de personas 
a quieucs han hecho eSll~tables en aquel pais, publicaciones dig-

.' 
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nas del respeto du tlllU gozau. Me hago un debcl' agradable de men
cional' con especialidad, a tI'es mil leguas de Génova, ('\ nombre I'CS

petable del Sr. abogado Luis Vigna, 8Ujeto en quien 8U juventud 
hace mas sobresaliente el honor de poseer una clientela numerosa, 

y el dc ver rodeados del respeto jeneral 8US numcrosos trabajos .de 
ciencia administrativa. Debo a 8US frecuentes y sabias conversacio

nes, la mayor parle del material de quc me he servido para formar 

el croquis que daré a continuacion del sistema administrativo de los 

estados del rei de Cerdeña. 
Gobierflo. - Los estados sardos forman una monarquía absoluta, 

gobernada por la casa de Savoya, La corona es hereditaria, y pasa 

de primojenito a primojenito, con escepcion de las mujeres, segun 

lo dispuesto por la lei sálica allí vijente. 
Composicion de las leyes. - Solo incumbe al rei, la facultad de ha

cer las leyes: los otros poderes administrativos y judiciarios, no tie
nen mas que voz consultiva. Las leyes son propuestas por el rei a 

los ministros; y tr~tándose de un negocio de mucha importancia, el 
sQberano ordena que se le dé cuenta de él en el consejo de confe
rencia. 

Consejo de cOII{ere/lcia. -Tiene esta denominacion, el consejo de 

ministros, presidido por el rei. En sus sesiones los asuntos se de

ciden o bien por el rei, o bien a pluralidad de votos, si el soberano 
lo consiente, 

Consejo de Estado. - I~uego que está decidido el que una lei deba 
tener efecto, se comunica el proyecto al consejo de estado, el cual 

lo examina, y estiende en seguida su .dictámen con las observacio

nes que cree oportuno hacer.-En el caso en que el consejo de esla
do se oponga a la lei, o bien proponga modificaciones, el rei delibe

ra sobrc el partido que debe abrazar, o por sí 50]0 o con ayuda del 
consejo de conferencia. 

lnscripcion ó protocolizacion de las leyes. - Luego que la lei ha 

llegado a ser decretada y untes de verificarse su' promu]gacion, se 

la comunica a los majistrados sllpremos del reino, a fin de que se 
ills~rt(' o inscriba ell su rejistro. 
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Los majistrados supremos estan obligados 8 practicar un atento 

cxámen de la lei; y en caso de hallar en ella algo que ,se oponga al 
inleres público, deben hacer una representacion al rei, a fin de que 
la leí, segun las circunstancias del caso, sea revocada, suprimida o 
modificada. En casos como este, el poder judiciario está autorizado 
para insistir en su representacion. 

Pero cuando el soberano quíer.e que la lei se publique sin mira
miento a sus observaCiones, da órden a sus majistrados para que se 
rejistre pura y sencillamente. 

Forma de las leyes. -Las leyes se publican por medio de Tejio. 
edictos, o bien por medio de reales cartas patentes. Sin embargo, en 
aquellos negocios en que, siendo de menor importancia, es-necesa
ria la autoridad soberana, aparecen ~n (ar'ma de réjios-breÍJetes, r8-
jios-billetes, determinaciones soberanas, o bien de decisiones del 
ClOnsejo de conferencia. 

Por lo dell!as, es digno de notarse que la plenitud y fuerza de 
la lei, tomada en su y·erdadero significadp, no reside sino en los 
reales edictos y reales cartas patentes. 

Administracion del estado.-El estado es administrado por cuatro 
mi!listerios diferentes, á saber: 

t.o-Ministerio de los negodos estranjeros. 
2,o-Ministerio de negocios del interior y finanzas. 
3.o-Ministerio de negocios eclesiásticos y de gracia y justicia. 
4. O-Ministerio de los negocios de guerra, marina y policra. 
Por lo que hace al primero, el ministro de negocios estranjeros 

preside a las relaciones del estado con las potencias estl'al1jeras y a 
todo jél1ero de negociaciones políticas con los poderes de fuera. 

Diplom,acia-Los ajentes diplomáticos que la corte envia cerca 
de las naciones estral1jeras, se refieren en el sistema admiuistrativo 
del reino, al predicho ministerio, de1 cual reciven las oportunas 
instrucpíones para la conducta qne deban observar. Estas instruc

ciones son dadas por el reí al ministro, o bien son discutidas .en el 
consejo de confer(!ncia. 

Ajentes consulares.-Cuanto queda dicho de los ajentes diplomá-
- ~ 

.'l 
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ticos, se aplica tambien a los ojentes consulares, que residen ell el 
esterior para proteccion de los nacionales y su comercio. 

Con"enciones polílicas.- Los convenciones I?oliticas SOR esti· 
puladas, en nombre del rei, por el ministro dll negocios estrallJcros. 
cuando estas convenciones son oprobadas \Ior la yoluntod del so
berano, se hace su publicacion por medio de un manifiesto del real 

senado. . 
Cort~"es o limites.-La conservacion de los confines o límites del 

estado, está encomendada a los ministros del interior y esterior; y 
la superintendencia de este ramo, es ejercida por un comisario es
pecial, que depende de los dos ministros. 

Pasaportes, servicio de la real posta.-Pertl'nece finalmente al 
ministerio del esterior la porcion administrativa, que mira al ser
'Vicio de la real posta, y la espedicion de pasaportes:para todos los 
que quieran viajar fuera del estado. 

Hacienda o administracion jeneral del esterior.-EI ministerio de 
los asuntos estranjeros tiene la parte directiva, dirélo así, en el des
empeño de los asuntos de su cargo; pero la parte ejecutiva, como, 
por ejemplo, el manejo de los fondos necesarios para hacer fren
te a las urjellcias ocurrentes, está encomendada a una administra
cion jeneral, conocida bajo el nombre de 'lUcienda o admitlistracion 
del elleritx·. 

Administracion del interior y de las finanzas.-Departamento del 
interior.-Las aguas, puertos y rutas, forman un objeto impor
tantísimo de las cosas encomendadas a este ministerio.-La lejis
lacion hidráulica o concerniente al sistema de las aguas, en Piamon
te, es considerada como la mas completa que existe en Europa. 

Dependen de este ministerio los trabajos públicos, la construc
cion y mantenimiento de los monumentos, las expropiaciones por 
causa de útilidad pública, la conservacion lIe los bosques, la admi
nistracion de laa minas, el cuidado de las obras pías, hospitales de 
mendicidad, asilos de inrancia, casas de niños espósitos, las cajas 
de ahorros, las sociedades de recreo, la academia literaria, cien
tirita,,! estadística, y las cárceles penitenciarias. 



35 
Pertenece tambien a este ministerio todo lo que mira a la sub

sistencia pública, la tasa de los alimentos de primera necesidad, el 
consumo, la industria,la agricultura, la ciencias, las lelras y las ar
tes. Finalmente, este ministerio tiene la suprema administracion 
de las provincias y municipalidades. 

Hacienda económica del interior.-I~a parte ejecutiva de lo que 
forma el objeto de la administracion del interior, corresponde a la 
hacienda económica del interior, la cual tiene bajo IIU inspeccion la 
direccion del jenio civil para los trabajos públicos, el cuerpo de in· 
jenieros, los empleados del esterior y los intendentes de provincia. 

Departamento. de (&nanzas. -El departamento de las rejias finan
zas administra los bienes y los derechos. dominales o señoriales; 
los derechos provenientes de las insinuaciones ·(trascrillcion en re
jistro público del acto o contrato que se hace por público instru
mento), de I&.s protestas, del papel sellado, y de la venta de naipes. 

Hacienda de las finanza •. -La hacienda de las finanzas atiende 
al cumplimiento de las disposiciones que miran a los objetos ya in
dicados. 

Hacienda de la gabe'a.-La renta proveniente de la aduana, la 
impuesta sobre la venta del tabaco y la sal, de la pólvora ardiente, 
de la municion; la contrilJUcion sobre la venta del vino, de los li
cores, del cuero o piel, depende tambien de las finanzas; "1 forman 
el objeto de la administracion de' la rejia gabela. 

Finalmente, como subdivisiones y dependencias del ramo finan
ciero, se comprenden los siguientes oficios: 

1.° La administracion de la deuda pública. 
2. o' El rejio erario, que preside a la recaudacion del dinero pú

blico. 
S.o La rejia 'eca o casa de moneda. 
4. o La administracion del marchamo, que tiene por objeto po

ner un sello a los trabajos de oro o plata que se venden al público 
por los fabricantes. 

Se conoce tambien otras administracione9, que no deFenden de 
los sobre indicados ministerios, y son:-
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1.o-EI arcllilJo de corte, domlese comprenden los documentos «.le 

mayor intereso 
2. o_La hacienda dI! la real casa, que adminjsLr~ los fondos asigo 

nados al mantenimiento de la casa del rei y a la conservacion del 

real palacio. 
3. o_El contralor jeneral, que tiene por objeto rejistrar todos los 

proveidos del soberano, de espresar su parecer sobre las leyes y 
reveer o refrendar todas las operaciones de las finanzas. 

r..o-El majistrado de la reforma, que preside a la instruccion 

pública. 
5.n-BI protomedicato, que inspecciona a las profesiones que 

tienen relacion con la salud pública. 
6.o-El maji"l'adode sanidad, que provee a las conveniencias de 

pública salubridad. 
Ministerio de negocios eclesiásticos y de gracia y justicia. Las atri

buciones de este ministerio abrazan los negocios eclesiásticos, es 
decir, el nombr&miento de los obispos y abates; el de los negocios 
que respectan a la iglesia, y mili especialmente laadministracion del 
albaceasgo apostólico, que administra los bienes de los beneficios 
vacantes. 

Corresponde así mismo al dicho ministerio todo lo que mira a las 
gracias concedidas por el rei, en asuntos civiles y criminales, y lo 
concerniente al notariado y a los majistrados . 

. Ministerio de la guerr.'l y marina.-Marina-La adminislracion 
de la marina comprende el comercio marítimo, la marina militar y 
la marina mercantil. El ministerio procede a la dicha administra
cion por conducto de la hacienda de la marina. 

Guerra.-Este ministerio está encargado de todo lo que mira e 
interesa a la guerra, y la parte ejecutiva se halla asignada a la ha
cienda de guerra. Depende tambien de esta autoridad el proveer a 
las. fortalezas, a la fabricacion de armas y municiones, y este ramo 
abraza la inspeccion de la artillería, fortificaciones y fabricaciones 
militares. 

Policia.-La policía del estado es ulla atribucion del ministerio 
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de la gllerra, y bajo su depmdencia reside en cada cabeza o capital 
de departamento militar un gobernador; y en todas las provincias y 
ciudades un comandante militar, con un suficiente número de co· 
misarios de policía. 

Del órden j udiciario.-EI estado está dividido en l. t 7 mandarnenti 
o distritos judiciarios, en cada uno de los cuales hai un juez lIama
dojudice di manclamento. Estos jueces deciden de las causas perso. 
nales, cuyo importe no escede de 300 liras o rrancos, sin apelacion. 
Deciden tambien de las causas de posesion anual, y pueden cono· 
cer de las causas criminales, cuyo multa o pena pecuniaria no esce· 
de diez liras, y de un dia de arresto. Son ajenas de su conocimien
to y jurisdicci\ln, las atetones reales aunque.representasen un valor 
inferior al indicado. 

Losjudice di mandamento, dependen de los respectivos tribuna
les de prefectura, compuestos de un prefecto r asesores: tooos estos 
tribunales desempeñan sus funciones con intervencion d'e un abo
gado fiscal. Estos tribunales deciden, sin apelacion, de las causas 
de cualquier jénero cuyo valor asciende hasla la cantidad de 
1200 liras; y de las causa.s criminales, cuyo valor penal no escede 
de un mes de cárcel, destierro comparativo, o una multa de 300 
liras. En todas las causas, antes de llamarse a sentencia, se hacen 
preceder las pretensiones del ministerio fiscal, ll~madas, como en 
Francia, concluciones del abogado fiscal. 

Senado.-Los tribunales de prefectura, dep'enden de los respec
tivos senados de Piamonte, Savoya, Génova, y Nizza. Estos sobera
nos majistrados juzgan, sin apelacion, de todas las causas civiles y 
criminales que son de su resorte; desempeñándose en sus funcio· 
nes, con el concurso de los siguientes empleados jenerales :-

t.o-El abogado jeneral, que hace las conclusiones en las causas 
civiles. . 

2.o_EI abogado fiscal jeneral, que concluye en .las causas crimi

nales. 
3. O_El abogado de pobres, que defiende gratuitamente las causas 

de los menesterosos. 
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R,., ct.ftlttlro di tuI"ta,.-La rejla cámara de cuentas, juzga ina

pelablemente de todas las causas en que se halla interesado el esta
do, tanto civiles como criminales. Las causas fel,ldales, por ejem
plo, las promovidas contra la rejia hacienda, los delitos del pecula
do, de CODculion , moneda falsa etc. 

Este majisterio posee tambien algunas atribuciones econ6micas 
como por ejemplo, el exámen y aprobacion de las cuentas de las 
tesorerras y la publicacion de las leyes relativas a la aduana ya la 
gabela o impuesto sobre licores. Ejercita sus funciones, eerca de la 
cámara el procurador jeneral del rei, que concluye o peticiona. en 
las causas civiles T criminales. 

La jurisdiccion comercial se halla encomendada a los tribunale. 
de eomercio, de cuyas sentencias se apela para ante el senado. 

Cuando una sentencia resulta falsa por intervencion de un error 
de hecho, se recurre a la comision de revision, que confiere un se-
gundo juicio irrevocable. . 



VI. 

Prosperidad material de los estados sardos. -Ilusiones y en-
gaño de los proscriptos. -llIassini, sus amigos; estado. de 
los ánimos en pltnlo a la revoll!-cion politica.-Anarquia 
y division de los espíritus. sentimientos y costumbres en 

Italia. -lJlejoras 11 trabajos materiales. -Código civil.
Cuestiones a él referentes. lJlovimiento jeneral de la Euro
pa ácia la codificacion.- Alusiones personales a los SS. Bada
t'iotli y lJIossoti. 

He presentado los grandes rasgos o lineamentos que constituyen 
la fisonomía administrati va del reino de Cerdeña. Si en el cuadro que 
acabo de trazar resaltan los caracteres, de un sistema regular de 
administracion y gobierno, yo puedo asegurar, que en la realidad 
de los hechos lo he visto manifestarse con colores tOtJav{a mas ala
güeños y animados. Yo no he conocido pais donde el 6rden púftlico 
y los beneficios de un sistema estable y permanente de cosas se 
ofrezcan con coleres mas brillantes. Evidentemente .m no esiste 



40 
la libertad política; pero si algo hai en la tierra que sea capaz de 
consolar de la auseucia de este inestimable beneficio, yo creo quc 
los estados de Cerdeiia lo poseen en el mas alto, grado. Sé cierta
mente que no soi la persona mas alJl'opiada por pronunciar un
fallo de esta naturaleza. Bastaría quizás para desnudarme de la com 
pelencia que quisiera atribuirme el recordar que pertenezco a pai
ses donde la libertad y el órden apenas comienzan a ensayar sus 
instituciones. Pero he visto o~ras pertenecientes a lo mas adelan
tado de la Europa, y creo poder ensalzar los establecimientos sar
dos, sin que mis opiniones parezcan parto de un espíritu mal pre

llarado. 
Tal vez no ha contribuido poco a que yo fuese impresiona

do de una manera tan agradable por las instituciones de Génova y 
Piamontl', la idea lúgubre que sobre el estado de estos paises habia 
recibido de las apasionadas pinturas, que los proscriptos italianos 
han hecho en los últimos tiempos. He visto~ pues, que mis pobres 
amigos, los rE'publicanos, estaban engaiiados. Ai! y cuando no está 
engañado el proscripto I Los que rodamos Cuera de la patria caemos 

a menudo en el presuntuoso error de creer que el pais nos llora 
ausentes, como nosotros vivimos suspirando por sus perdidos go
ces; sin reOexionar que a él, ingrato, nunca le Calta un hombre para 
reemplazar a otro, en tanto que no hai sino una patria para el des

terrado; y es la que marcha ácia adelante, rejuvenecida, curada de 

sus dolores y hasta de sus desdichadas simpatías por los hijos que 
no recuerda ya. 

Yo he encontrado a los amigos políticos de Massini, en Génova, 

curados completamente de su fiebre revolucionaria y absorvidos por 
ocupaciones-materiales de interes privado. La memoria de Massini 
es cara a todos StlS paisanos; pero no hai uno que fuese capaz de 

sacrificar una hora de reposo al logro de las miras del brillante de
magogo. Sus ideas son estimadas como perteneciendo al dominio 
de la poesía politica; se estudian por via de pasatiempo o entrete

nimiento intelectual. Apesar de los rigores de la censura los escri
tos de Massini circulan y se leen en Génova. Yo me hallaba en 
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Italia, cuando su padre, respetable médico «le Génova, fllé noticiado 
de la quiebra de una casa tIe comercio, en que tenia colocado a in
teres el valor de 50 mil francos, destinados a la subsistencia dI! SIl 
ilustre y desgraciado hijo. Este tribuno, tan popular entre los jeno
veses, es apenas conocido de los mas liberales jóvenes de PiamoAte. 
Tal es la distancia moral que separa unas de otras, estas poblaciones 
que no obstante forman un solo reino. Si la Italia es un país incohe
rente y mutilado; el reino de Cerdeña, en si mismo, no 10 es menos; 
En vano el congreso de fiena se propuso hacer, con un decreto, de 
cuatro pueblos, un pueblo único: Niza, Génova, PiamonteySaIJoya, 
son como fueron y serán eternamente, cuatro familias distintas y an
tipáticas. Hé aqul un hecho mui significativo para demostrar el es
tado de desmembracion que domina ajos pueblos de la Peg(nsula: 
si a un hombre del pueblo preguntais, dond, el lInlia?-II mal GI/4, 

lit'" no 11, os contestará inmediatamente. Los j,nGu,", y piamOfl

teSeI, en ere~o, no se creen italianos; dicen que Italia, es la TOI

cana: así, se les oye decir, cI,lando van a este pais, que van a ltalilJ. 
Por lo demas, es menester viajar con los ojos cerrados para no 

conocer que en Italia s~ opera un movimiento de transformacion 
y engrandecimiento malerial, que mas o menos tarde deberá nece
sariamente acabar por otro en las ideás poHticas y sociales. Al pre· 
sente, no hai una sola de SUi ciudades que no muestre al lado de 
la vieja edificacion, otra flamante y mas numerosa que se acrecien· 
ta rápUamente. Un camino de fierro debe estar acabado a la fecha, 
destinado a poner en contacto a Trielt' con Milan, partiendo de~de 
Penecia. Este trabajo ha escitado la emulacion del ,comercio de 'Ge
nova,'que emprendia a Sl1 vez otro entre esta ciudad y Milan. 1I0i, 
como en la época en q.ue 1\'(. Chateanbriand hacia Sil viaje a Oriente 
por Italia, sus caminos ordinarios !uperan en limpieza y consis
,tencia a los de Francia. Dependiente sn destino político, mas que 
de sus privados esfuerzos, de la suerte jeneral de la Europa, se PilO' 

de decir que camina a la palo con ella; '! Sil aptitud no har~ falta 
ciertamente el dia., un poco distante e'i vf'rdad, ('n que haya sido 
dada la señal de la ¡cnl'ral emancipacion. 

b 
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Entre los trabajos que recomiendan al actual soberano y contri· 

buyen al engrandecimiento de la monarquía sarda, se debe contar 

indudablemente el de su codificacion civil, cl'i~inal '! mercantil. 
Cario Alberto, posee ya la gloria de haber escrito su nombre al 
frente de un código civil sardo. Napoleon aprendió del emperador 
Ju#iniano el secreto de inmortalizar un nombre sin el auxilio del 
bronce ni del mármol; y ciertamente que la soberbia fundicion de la 
Plaza de Vendoffle yel arco que se alza a una estremidad de los Cam
pos Eliseos, no irán mas lejos, en la posteri~ad. que el monumento 
de sus cinco c6digos, mas firme que los monolites ejipcios. Esta 
verdad parece haber llegado a ser tribial entre los actuales monar
cas de Europa, pues se ha visto que se daban códigos civiles los dis
tintos estados de Italia, la Austria, la Prusia, la Béljica, los canto

nes de la liga Helvética. 
Es verdad que no siempre se halla dispuesto un pueblo para cm . 

prender trabajos de esta naturaleza. Con ocasion de la codificacion 
civil de los pueblos jermánicos, se ajitó esta cuestion, a principios 
de este siglo, entre los jurisconsultos mas notabies dell\in; y el fa
moso Savigny bizo ver los ~éligros que babia en acometer el"trabajo 
de lejislar civilmente a un pais, en que la ciencia, esten,;amellte cul
tivada, no habia jeneralizado bastantemente sus verdades y hecho 

p9pulares sus teoremas. Se citó el ejemplo de la Francia, habituada 
a las fucrtes discusiones, por el movimiento intelectual ocurrido 
en dicha nacion durante los tres últimos siglos; poseyendo la capa

cid3:l.l de redactar sus testos, con la preciosa claridad y concisi"on, 
que exije elestílo de la leí, al favor de una literatura nacional alta
mC!lte cultivada; y teniendo los libros de un Cujacio, un Domaf, un 
Pothier, sobre todo, para colocar en la m esa de los miembros del 
consejo de estado del emperador. Todos estos motivos han sido, sin 
embargo, impotentes para contener la propension jeneralizada en
tre los estados europeos a darse códigos. Rai, pues, algo de inevita
ble y fatal en esta marcha de la lejislacion civil, que quizás se es
lllica por lo que sucede de análogo en la materia constitucional y 
política. Los pueblos, en cre~to, que se han visto impelidos a to-
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mar parte en el réjimen moderno !le orsalliza~lion política, no han 
~spera!lo a teller siglos de cultura mental para escribir sus COIlSti

tuciones. )~n apoyo de este instinto de los nuevos estados, .,putlie
ra citarse el ejemplo de la Espaiía misma, que se dió el e<',digo de 

las partidas, cuando todavía ni habia acabado de formar su lengua. 
Para salir del conflicto, los estados que han querido darse códi

gos, han tomado por norma el que s,: presentaba como mas completo, 
-el código civil franocs. Bien o mal elejido el modelo, pareoe que 
no han podido menos que hacerlo así j'! que así tendrlÍn que proce
der cuantos estados aspiren a dar a su lejislacion civil una forma 
homojénea, clara y. econ6mica. La Italia, esta patria del derecho ci
vil, ha sido la primera a entrar por e~ta senda.¿qué otra cosa po
drán hacer lo~ paises:gobel'oados por .copias del. derecho c.ivil ro
mano? La Italia, pues, recibiendo de manos-de la Francia.el mis
mo derecho civil que esta J.'rancia debe a la Italia, no ha cambia
do el fondo de su antigua lejislacion; sino que consiente y se some
te a un cambió de forma, que es Qna nece~idad de la presente ci
vilizacioll, de la sociedad y de la justicia misma. Otro tanto, pues, 
habrá de sucedernos a nesotros el dia que queramos entrar en el 
camino por donde ha marchado la moderna codificacion europea. 

Sin embargo, como en él se encuentran pasos acertados que me
recen el honor de la imitacion, y escollos que se deben evitar; yo he 
creido que no perdia el tiempo que consagraba al exámen de la si
tuacion y marcha que en los estados de Cerdeña, ha seguido y tiene 
la cuestion de sucodificacion intel'ior. Hé aquí, pues, el producto de 

mis pesquizas, segun informes inmediatos con que he sido favore
cido pet" abogados del mas alto mérito; al frente de' los cuales me 
haré un honor en mencionar al Sr. Badariotti, sujeto respetable en 
Turin, como juriscon&ulto y como abogado. La acojida que me dis
pensó fué demasiado jenerosa, para que yo rehuse este homenaje de 
gtatitud a su memoria, a pesar de la enorme distancia que nos se
para. El Sr. Badariotti, es autor de muchos artículos insertos en 

• 
la Revista de jurisprudencia de Turin; está al cabo del progreso de 
la ciencia en Francia y Alemania, donde se cita su nombre ron 
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respeto en una Rev¡IIa de derecho pu b Iicada en Heidelbel'g. Es mo
desto como todos los italianos que he tratado; habla de las Calla. 
de las lejislncion de su pais, con un desprendimiento, que obliga al 
estranjero a respetarla por lo mismo. Reunia ademas para m' la 
preciosa circunstancia de ser íntimo amigo del Sr. MOIIOti, mi maes· 
t ro de C{sica esperimenlal en Bueno. -Air", y hoi profesor de mate
máticas sublimes en la universidad de Pi.tt. En sus manos tuve el 
placer de 'Ver cartas recientes de este sabio, que acaba de ilustrar 
IU nombre por la invencíon de una fórmula aljébríca, que le pone 
a la par de los mas eminentes matemáticos de Europa. He visto res
petuosas referencias a su nombre, en las actas de la academia de las 
ciencias de Pari., Un cierto sentimiento de gratit~d me hace entrar 
en estos detalles, que por otro lado serian agradables si llegasen a 
leerse por los jóvenes del Rio de la Piafa, 

••• 



VII. 

J)igresion: -"aspecto de las calles de Génova, de los edificios, 
t:endas, almacenes, f:af~" las mujeres, los eclesiásticos, la 
nobleza. - Prosecucion de los estudios serios. - Esplicacion 
del método seguido. -Reseña histórica y situacion presente de 
la codificacion en los Estados Sardos. - Vistas c"Wcas sobre 
tstos trabajos. 

Recuerdo aquí que prometí allecta, partir con él mis estudios 
sérios y mis entretenimientos agradables. Paltaria a este pacto, 
pues, si por mas tiempo le contrayese a materias graves, sin abrir
le uno de esos paréntesis con que yo interrumpia incesantemente 
el curso de mis estudios de derecho. Para despejar el espíritu abru
lTiado por el peso del estudio, nada como un 'paseo al aire libre; 
vamos, pues, a recorrer las calles y recibir esas impresiones re
sueltas y desordenadas que nos hace üna ciudad-que visitamos por 
primera nz. Cual es el viajero, por sério que sea, qne no pague 
este tributo a los sentidos? Hé aquí un capítulo que se compondrá 
de esclamaciones, hipérboles y esas figuras mas o menos fastidiosas, 
que sirven al lenguaje del reeien llegado. 
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Calles hai en G¿rtot'a tle cuatro piés de ancho, sin la menor eIa-

jcracion. Un individuo parado en medio, puede azotar los dos mu
ros con sus manos. Los balcones, por conliiguiente, casi se tocall. 
Dos vecillos pueden darse la mano de balcon a balcon. Los mas be
llos edificios están pintados de colores; no sé como los italianos, 
pueblo de tanto gusto, den este aire de arlequin a sus majestuosas 
casas. Las tiendas y al macenes, son de una pequeñez estraordina
ria: dos y tres varas cuadradas, es el grandor regular de ellas. En 
la venta de detalle o menudeo, está adoptado el sistema de las espe· 
cialidades; pero las especialidades se mezclan de todos modos y por 
todas partes. Al lado de una joyería, está situado un cuarto de ver

duras; entre las estátuas de un palacio de mármol, una tienda de 

quesos, de zapatos o velas. 
Las italianas visten a la francesa. Son pálidas, andan breve; tie

nen talle agraciado y lindos ojos. 
Los clérigos llevan sombrero de tres picos, calzon corto, levita 

larga y media negra: traje que les dá una figura no mui respetuosa 

alojo del viajero americano. 
Qué de frailes y clérigos en Génova! Qué de iglesias y campanas J 

y repiques, y dobles, y agonías! 
Fuerle impresion la que hace a un americano el aspecto de la 

nobleza, institucion necesaria quizás para la Italia actual! niños que 

apel\as cam~naJl, escoltados. en los paseos públic~s, p.or dos y. tres 
lacayos vestidos Ae Ji.bre~1 " 

Los r:aonjes, los santo;;:, lafruta,los,t~lere~, !os,palaciQs, 10UDo

numeat()s, las iglesillS; SQnt~ntos:y de tal modo e,stán mezclados 

ea GéllOW&, .queesta c,iudac,l.,upas, veces Yi seg~o ·el punto. de vista, 
me: pa~ un n~~ c~v~o, otras UJi' mercado de verdura,a, otras 
un gaAne~tde.coaaJ,vi~N~; otJi8.IHw.jardin, otras.un, vastQ.Y; coo,.. 

tinuad .. palaeio; ,otrJlII UA ~\a~ar f, 01l;as,uo ensueño .d~ orieute. La 
impresiop·duu;t.<>njPilt.o:J si ~:: qpe. .tiene, C()pj~nto, eS . .inagotable 

en emociones. EI:lOármohstl¡haJJa,ellJpJeado oon tal pr~fu&jAIl en 
la..coDl'ruceion der]aaJ¡llb¡tlU:iQoA4}&~ ,q~~,a,mlf~udo seJe.·vé, sfilrvi~ d~ 
material de las mas humild~s cQ~as. Géf&QI}~ posee t~es,o cuatro 
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calles, que ofrecen la magnificencia de los rejlos palaciOfl. Hablan
do de la que lleva el nombre ele Strada Nueva dijo Madama 5~ael, 
que parecía construida para un congreso de reyes. 

Los cafes son brillantes, pero escesivamente chicos. Consisten de 
ordinario en una sola pieza, situada sobre la calle. El servicio es 
tan variado y rico. como el de los cafes de Paris, afamados por su 
elegancia. Son mui frecuentados; pero no es costumbre permanecer 
en ellos. La presancia de las señoras, que los frecuentan lo mismo 
que los hombres, ha introducido un tono de moderadon y conve
niencia, que los hace mui agradables. Infinidad de periódicos fran
ceses y peninsulares, cubren las pequeñas, mesas de mármol, y dan 
al salon el semblante de un gabinete de lectura. 

Nada distingue a estas caras de mujer, que se ven en los paseos 
públicos .. las de una ciudad americana, de las de Monl,vidiO 

por ejemplo. El mismo cabello y ojos négros, la misma palidez, -el 
mismo caminp.r. Aquella delicadeza de porte, pureza de color,y 
aire de buen tono, que señala a la mujer distinguida de la sociedad 
de Buenos-Aires, no se vé en Génova sino en pocas señoras Ide 
la nobleza. Las jenovesas, no saben vestir por lo comun. A un pa
so de Paris, imitando como imitan sus modas, esta n ciertamente 
mui atrasadas a este respecto. Sin embargo, se debe confesar que 
poseen cIgusto de la sencillez y llaneza en el vestir, que tanto dis
tingue a las francesas, y que en América, donde la humildad de las 
fortunas y el espíritu del gobierno debieran establ ecerlo, apenas es 
conocido. 

Las itali¡mas (de Génova), tienen pié grandé;:la esp.alda dulcemen
e arqu~ada, pálida la tez, y 110 bien tersa y blanca. Las liodas bo
cas son tan raras,como son ordinarios los hermosos ojos. Apesar 
de que las mujeres de Génova, pasan por ser las mas bellas de Ita
li~, despues de las de Vicenza, yo no hi visto sino poquísimas que 
pudieran llamarse bellezas. Yo habia dicho, en otra parte, que la 
naturaleza ha copiado a Rafael, para hacer la mujer de JUlia . .veo 
ahora que asi es en efecto, pero tengo que confesa .. que la copia no 
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es buena; y creo que mejor lo hace la señora maestra, cuando ¡nven-

. ta y crea con sus recursos, que cuando copia. 
Démos ahora una conversion ácia nuestro ~bjeto ravorito-el 

derecho y la lejislacion, dejando las impresiones 'de la calle pública, 
para el paseo de otro dia. Tal es el plan que prometí y que llevaré 
a cabo: pasar alternativamente de las cosas serias a las de mero en~ 
tretenimiento y vice~versa, en la redaccion de estos artículos, como 
o hacia en el curso de mi residencia en Europa, y lo hacemos to

dos en el curso de nuestra vida en Europa y América. Si yo m{l 
contrajese esclusivamente a lo que concierne al derecho, se me di· 
ria que desnaturalizaba el Folletin; si solo me :ocupase de sensa· 
ciones y objetos esteriores de interes ínfimo no faltaria razon para 
decirme que abusaba de la induljencia del lector juicioso. Se con
cibe pues que con este plan, reflejo exacto de la vida de un via je
ro que no lleva pro~rama oficial, me será imposible establecer en 
mis artículos el método de los tratados de jeometría. Y ciertamente 
no me ocurre lo que hubieran podido hacer, Dumas, I.amartine etc. 

si se les hubiese exijido que espusiesen sus impresiones de viaje 
segun el método ideol6jico enseñado por el abate Condillac. Es 
probable que el uno habria dicho: la razon 16jica que tengo para ha
blar de Aix y Chambery, en mis viajes a Italia, es que ellos son los 
dos pueblos que siguen de Ginebra, procediendo por este itinera
rio, que es el mas frecuentado de los viajeros franceses. El otro 
habriaobservado que hablaba de este punto primero que aquel otro, 
en las costas del Mediterráneo, a causa de una variacion en e 
derrotero, ocasionada por un cambio de viento; y que un dia escri
bia en el estilo de I~ elejia, y otro en el de la cancion, porque la tris

teza y la alegria se succedian alternativamente en su alma, sin que 
la dialéctica interviniese para nada en el 6rden de estas impre
siones. 

Vamos, pues, a la reseña prometida del modo como han sido con

feccionados los c6digos de leJislacion interior, en los Estados Sar
dos, y cual es allí el estado presente de esta importante tarta. 
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La alta itaLia occidental, con la isla adyacente dI! Csrdeña, y la 

Savoya, componen los Estados del Rei de Cerdeña, que toma en los 
tratamientos públicos los títulos de Duque de Savoya, de Aosta, y 
de Génova; Príncipe de Piamonte, etc. 

La isla de Cerdeña se rije por leyes especiales y propias; es decir, 
por los Edictos delll.ei, llamados pregone, por las leyes municipales 
compuestas de la pracmática sanc~on y del Edicto del Duque de San 
Juan, antiguo virei, algunos otros estatutos particula.res, y en fin el 
derecho romano y caRónico, 

La Italia occidental.y la Savoya, que componen la division de To

fino o Turin, capital de los estados, Cuneo, Nizza, Génova, Alesan-
I 

dría, Novara, AOlta y Chambery, se rijen por las mismas leyes, 
prQmulgadas. desde 1839 hasta 18~a, componiendo los siguientes 
códigos. 

Cód,igo civil. 
Código penal. 
Código penaHnilitar. 
Código de comercio. 

Eran tambien uIlifor~es en las ocho divisiones mencionadas, las 

leyes de proceduría civil y criminal como asimismo las que com
ponen el derecho comercial, con escepcion de la division de Géno

va Jonde estaba en rigor el código de comercio frao.ces "! las leyes 
de proceduria a él referentes, como la forma,,! constitucion misma" 
de los tribunales mercantiles. 

El rei Carlos Alberto, desde su advenimiento al trono, en 1831, 

formó el . designio de proporcionar a sus súbditQs una lejislacion 
«única, ~ta, universal, conforme con los principios de la rclijion 
católica romana,,! de los q!Je sirven de fundamento a la monarquía.» 

(Véase el proemio del código ci'lJil). 
Efectivllmepte la lejislacion de los ~stados Sardos, en los tifÍJ1pos 

;nteriores a la publicacioll de los. cuatro códigos sobredichos, ado. 

l~cia de. faJt;l de UQjdad, certe~a, o precisio,n y universali4ad. ' 
. No e~a ¿~ic. porque en la-division de Génova, estaban en ,'¡jeD. 

eia Jos códigos,civil y cOPlercial fra.nceses .. 
7 
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No era cierta, porque a esceptua r la division da Génova, en las 

otras divisiones, se observaba, para la decision de las causas la 3 

constituciones del año tle 1770, los estatutos locale~, y las decisiones 
de los majistrados supremos, Y por último, el restó de las leyes co

munes, es decir de las leyes romanas colectadas en el "Dijesto ll , en 

la «Institutal' y en el "Código., y las leyes eclesiaticas colectadas en 

dos volúmenes, bajo el título de "Corpus juris canonici.» 

Ningun juez podia conocer perfectamente aqut'lIas fuentes del 

derecho, sea por su número y volúmen, sea por la escasez de las 

colecciones auténticas de los estatutos locales y las decisiones de 

los majistrados supremos. 

Añádese a esto que los edictos antiguos y nuevos de los predece

sores del rei Carlos Alberto, a partir de H,30 hasta 183L, reglaban 

el estado, no solo en 10 económico, sino tamuien en otras muehas 

materias que estaban comprendidas en las decisiones de los majis

trados. 

Tampoco era universal, porque los reyes católicos de 1770, y las 

otras fuentes de las leyes solo trataban de materias especiales, si n 
6rden ni plart'uniforme y compacto. 

El rei Carlos Albedo, dió en los años de 1833 y 1834., a su "guar_ 

dasellos., Barbaroni, abogado patrocinante a la sazon, el encargo 

de compilar los códigos civil, penal, de comercio y de proceduria 
civil y comercial. 

El se ocupó ante todo del código civil. 

Una comision de majistrados rué nombrada para que preseutase 
un proyecto de este código. 

La comision nombrada redactó su proyecto bajo la direccion de 
dos majistrados y del «guarda sellos» Barbaroni. 

En seguida de esto, se remiti6 el proyecto a los cuatro senados, 

quiero decir a los senados de Turin, de Chambery, de Niz%a, y de 
Génova, los cuales hicieron sus observaciones. 

La comision contestó a estas observaciones y redactó un segun
do proyecto de «código civil.» 

Elite 5c¡;undo proyecto rué sometido al consejo de Estado. Oidas 



51 
sus observaciones, y previo el mandato del rei;se compiló el c6digo 
civil, que fué publicado en 1837 ,y puesto en observancia el prime
ro de Enero de 18::18. 

Hízose lo mismo con el código penal, que'fué publicado en 1839, 
y puesto en vigor a comenzar del 15 de Enero de 18"'0. 

En cuanto al código de comercio, su publicacion se hizo en 184.2, 
y se mandó que fuese observado desde el primero de Julio de 184.3; 
lo cual no tuvo efeeto por la circunstancia que diré mas adelante. 
Es de notar que en 1838 se creó un quinto senado en la ciudad de 
Casa/e! al cual fué tambien remitido el código de comercio, 

El codigo penal militar, es considerado como una lei anormal, 
compulsada por una comision mista de majistrados judiciarios y de 
militares. 

Una comision se ocupaba, en la época de mi permanencia en Tu
rin, de la redarcion de un código de proceduria civil y de procedu
ria criminal; rijiéndose entre tanto, a este respecto, los tribunales 
de Génova y Turin, por estatutos especiales de que mas adelante 
daré noticia. 

Para la compilacion del código civil, se tomó por norma el có
digo civil frances. Sin embargo, como la lejislacion sarda debia con
formarse con los principios de la mon"arquía absoluta y con los de 
]a relijion católica romana, fué necesario que se hiciesen variacio
nes en e] código frances, y asi se hizo en efecto, mui especialmente 
en lo que mira al goce de los derechos civiles, a los actos o instru
mentos del estado civil, a las disposiciones concernientes al matri
monio, a la patria potestad, a las sucesiones y testamentos. 

Se hibia establecido en el proyecto de código civil sometido a 
las observaciones del consejo de estado, que la patria potestad se di
solveria con el matrimonio de los mt:nores. El consejo de estado 
quitó esta disposicion, pero se mostró iJójico Msde luego que de
jó en pié otras muchas que eran emanacion y dependencias de ella; 
lo que trajo la contradiccion que existe eutre varios artículos con
cernientes al eré'(;to de la patria potestad. 

Muchas otras contradicciones fueron advertidas entre varios ar-
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tlculos del mismo código, y esto provino do que fueron varias , 
frecuentemente opuestas los fuentes en que se bebió paro su com
posiciono Es constante, en efecto, que fueron copiados a la vez y 
con no mucho discernimiento, el código austriaco,' el código de Ná ... 
poles, el de Parma, y otros muchos; emanando de este modo, cada 
artículo de principios distintos y muchas veces contradictorios. 
Resultó de aquí que llegó casi a ser imposible a los profesores de 

la universidad el enseñar aquel código de un modo sistemático y 
científico, como es posible enseñar el derecho romano, y como has
ta cierto punto lo es el mismo código civil frances. 

En la compilacion del código de los delitos y de las penas, se 
tomó tambien por norma el código vijente en Francia. Pero aqui 

tambien en la necesidad de subordinar el derecho sardo a los]princi
pi os que el rei habia dado por bases para la redaccion del cód 19o, 

fné necesario introducir gran número de variaciones, con especia
lidad eulos delitos que miran a la relijion, al rei y a su gobierno. 
Sobre estos puntos, está convenido que fueron olvidados comple
tamente los principios de derecho criminal reconocidos y observa

dos por naciones civilizadas. No así en el resto de la compilacion 
penal, en que, puede asegurarse, fueron consagrados casi total

mente; pues el senador Garbiglia, que confeccionó aquel código, 
bajo la direccion del conde Barbarous, era segun se me ha afirma
do, sujeto hondamente iniciado en el progreso de la ciencia en
tre los escritores franceses e italianos. 

Comt~ la influencia de los principios arriba mencionados, a los 

que segun el encargo del rei, debian ajustarse los redactores del 
código, no de,bian ejercer gran inOujo en la redaccion del c6dia o 

1) 

de comercio, ha sucedido que el de esta naturaleza, escrito para los 
EstadosSardos se reduce a una nueva edicion revista y correjida del 
código de comercio frances. Pero felizmente esta uniformidad ha
bia sido requerida y solicitada por los compiladores o traductores, 

como ~edi.9 de estrechar los vínculos de recíproca ,confianza, qoe 
de ordlOarto solo se deben a la intimidad de la's relaciones Comer
cialrs. 
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Era sensible la necesidad de Introducir ciertas mejoras y adicio

nes en el código de comercio frances, adoptado por la Holanda y 

por otras naciones de Europa, pero no se hacian, segun lo he "ido 
a personas bien informadas, por la razon de que el conde Barba
rous y los miembros de la comision, encargada de redactar el pro
yecto, tenian el convencimiento de su insuficiencia y poca versa
cion en materias comerciales, para 'introducir dis posiciones nue
vas, que una larga esperiencia no habia dado a conocel' como útiles. 

Debia seguir al código de comercio, la publicacion de un regla
mento de proceduria comercial, que debia tener lugar el primero 
de julio de 184-3. Pero el conde Barbarous, avanzado ya en edad, 
con su salud quebrantada y desorientado en materia de comercio, 
no pudo compÚarle de modo que le satísfaciese a él mismo y fuese 
conforme al plan anunciado; y sucumbió al dolor de esta dura posi
cion. Fué segul'amente a consecuencia de esto, que le sobrevino 
una enfermedad cerebral, que le acarreó la locura, en cuyo estado 
se dió muerte arrojandose desde un' elevado balcon. 

La aparicion de los nuevos códigos civil, penal y de comercio, 
dió oríjen a una multitud tle publicaciones periódicas, y de libros 
consagrados a su comento. Pero como Il!]nca se dió publicidad a los 
motivos, discusiones y trabajos llreparatorios de dichos códigos, de 
mui poco o nada sirvieron aquellas publicaciones a los· majistra
dos, a los profesores de lejislacion y a los estQdiantes de derecho;' 

El único abogado, que se sepa, a quien se haya dado el permi
so de consultar y rejistrar dichos trabajos preparatorios, es el se
ñor ft Pa»tore D, de Turin; quien solo aprovechó de esta ventaja des
de el tercer volúmen adelante de su comentario al código civil. 

Las publicaciones y libros arriba mencionados forman una colec
cion de las sentencias y juicios de los majistrados supremos; pero 
una publicacion llena de lagunas, porque el senado de Turin no ha 
permitido que se leyesen sus sentencias y se tomase copia de ellas. 

Apesar de esto, se compilan algunas sentencias de dicho cuerpo 
en dos obras periódicas, que se imprimen en Turin bajo los títulos 

de .Diario forense, ~ y G Anales de jurisprudencia.» 
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No hai noticia de que las sentencias de los senados de Niza y 

Chambery, hayan sido colectadas por este mismo 6rden. El aboga M 

do .Gervasonj. colecta las sentencias del senado ~e aGénova.; y el 
abogado Montelli las d",1 senado de Casale. 

En los "Anales de jurisprudenciu y en las obras del abogado 
Mantelli, publicadas en Casale, se encuentran algunas disertaciones 
y observaciones sobre algunos juicios, con aumento de las decisio
nes de las cortes de Francia, Parma, Nápoles y otros paises. En la 
isla de Cerdeña se imprime tambien una coleccion de juicios. 

Todas estas publicaciones han dado a conocer una cosa y es que 
el rei CI Cárlos Alberto 11 no conseguirá su intento de dar a sus súbdi
tos una lejislacion única, cierta y conforme a los principios del ca

tolicismo y de la monarquía, si no instituye una -Corte de justicia" 
semejante a la dd casacion, en Francia; que sirva como de centro 
en cuyas decisiones reciba la jurisprudencia del reino, un carácter 
jeneral y uniforme. De otra manera sucederá siempre lo que se ha 
"isto hasta aquí, y es que los cinco senados han adoptado sobre 
cuestiones deun mismo 6rden máximas diferentes! muchas veces 
contrarias a sus intenciones. 

s 



Critica que en Jos Eslad~ sat'dos hace la opinion sdbia a la en
sc'ñanza jurídica. -Bt'eve digresion solwe la instruecion pú
blica,: Universidadcs dc Génova y Turin. - Conchteta del 
gobierno deia ellas, - Una {uncion de grados en la de Tu
rin.-1Jlagnificencia del edificio en que estd la de ·Génova. 
-Contraste de ella con la Sorbona de Paris.-Réjimen y 
policía de las aulas. - Número de los estudiantes q.ue las (re-
cuentan. - Disposiciones de la juventud. - Por qué desmay. 
-Situacion literaria; por qué es subalterna;- ella no carece 
de grandes intelijencias. -Predileccion por las ideas (ran
cesas. 

Los espíritus serios han notado la necesidad en que el gobierno 
sardo se halla de poseer empleados judiciarios preparados conve
nientemente por estudios a'decuados, y bien orientados en el esta
do de la ciencia adm.j,nistrativa por lo tocante al réjimen de los 
tribunales. Desgraciadamente esto le será bien dirícil mientras Jas 
cosas sigan como hasta aquí; pues es sabido que en la universidad 
del reino no existe la enseñanza de las leDg~as modernas mas cuI
tas, tales como la francesa, el aleman Y el ingles; como el descono-
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nocida tambien la enseñanza de los ramos tI,e las cie~cias ~oral~s, 

h I ion al "obicrno de los negocIos estrallJeros, IIIteno, 
que acen re ac " 

fi 'eroS En lo tocante a la ICJ'islacion, faltan tambien 
res y mancI .. " , ' 

I ' SI 'dad muchas cátedras de Importanclil vItal; pues pa-
en a Ulllver , 
rece desconocerse allí hasta el nombre de la filosofía, de la historia 
lid recho que es la luz del comentador, y dt' 13 jurisprudencia 

(,e e 
propiamente dicha. Se comprende fácilmente cual es la naturaleza 
de los motivos que conducen al gobierno de los estados sardos, a res

trinjir de este modo el progreso del pensamiento; pero es evidente 
que si esta política puede convenir al mantenimiento y sosten del 

absolutismo monárquico, ella es perniciosa por otra parte al engran

decimiento Y progreso de los intereses mismos del trono. Se halla 
pues este gobierno en la alternativa o de dar a su política bases mas 
ilustradas Y estensas, y en este caso pone en riesgo su principio 
absoluto; o de promover la abjeccion de los espíritus como medio 

de conservar el principio despótico, yen tal caso se debilita él mis

mo y se labra una posicion subalterna con relacion a las otras na-

ciones. 
l~stas reflexiones me encaminan a una breve digresion sobre el 

estado de la instruccion universitaria y el movimiento de las ideas 

en esta porcion de la alta Italia setentrionaJ. La universidad. la li

brería estranjera, la prensa del pais nos ocuparán sucesivamente, 

con la brevedad propia de este jénero de publicaciones. 
Es inútil obsenar que en los Estados sardos no existe la-libertad 

de la enseñanza. Independientemente de las trabas comunes a ella 
como a todo lo que pertenece a las ideas, la enseñanza es monopo

lio de la universidad, cuya centralizacion mas antigua que la esta

blecida por Napoleon en Francia, posee dos grandes focos y son la 

universidad de Génova y la de Turin. La constitucion regular de la 
de Turin data de los primeros años del siglo 15. Durante esta época 
permaneciósinrivalcon motivo de la supresion de la universidad de 

Sarigliano. Despues de su traslacion operada con motivo de la 0-

copaeion'i desastres de 1536 y 1562, rué reorganizada con mayor 
esplendor por Emanuel Filiberto j qlle la dió el derecho esclusivo de 
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rOllferir grados de licenciado y doctor. Cários Emanud ¡;Olllllletú SIl 

o .. ganizacíon por un nuevo reglamento, 
Posteriormente ha recibido cambios reiterados en los que ullas 

veces ha ganado y otras perdido, Un reaL billete de 18H creó trc5 
cátedras de matemáticas, dos lle química. una de arquitectura ~ 

otra de arte veterinario: otro po.stel'ior, !le marzo oe 1815, establll-. 
ció una cátedra de mineralojía y otra de zoolojía, Pero una dedsíon 
ministerial de 1821 hizo cesar las de arqueolojia· y física transcen
dental, y otras no ménos importantes. Pocos e insignificantes cam
bios han verificado despues. En ella, como en la de Génova, se co -
nocen cuatro Facultades' que forman el plll..n jelleral de enseñ¡mza, a 
saber-la de teolojía, la de d~recho ,: la de medicina y cirujía y la 
de filosofía y bellas letras. 

En un dia en que se conferían grados d.e doctor en derecho. he 

visitada' el edificio de este eatabh~ciD'líen'o,mu.cbQ "npll,SU"~uQiO. 
que el de la universidad de Génova, pero diez veces mas beJloque 
el de la Sorbona, en Paris. El salon-en que esta ceremonia tenia lu
gar. mas modesto por su aparato ma.terial que el!lt! la uuivcrsidatl 
de Buenos-Aires, er,a impoJ1ente IJor la multitud de hombres notables 
en la ciencia que allí se encontraban. El tono allí reinante ara ·m~· 
nos ríjido y austero que lo es de ordinario en casos semejantes, 
entre nosotros. Sin embargo no ví allí los abraz.os y demos~racjo

Hes de emocion que en estos actos es de pl'úctica J)rodig¡¡r, on RUej;· 
tras universidades. Las lésis son escl'Ítas en iatill; y el ~xámeQrtau 
cortes y galante por parte de los profesores C()IDO los he vJsto en la 

Sorbona y la escuela de derecho en Paris. El. bonete. que simboliza 
al dactórado, 1l(J se coloca en la cabeza del graduando. Sl'gun el uso 
frecuente en América; se simula no mas este acto; se le pone, sí, la 
toga doctoral; y elllOrteroarmado de una enorme maza de plata, que 

.' . 
c~Jlduce al bon}bro, le acompaiia de la cátedl'a ala prllsellcia del 
rector, donde, hincado, presta el juramento formulado en 111 es
crito que loo con voz baja, Se supone 'Iue esto se pasa, luegQ~qlW 
l'ccojidos en un plato los votos de los profesores. el estudiantr ha 

. S' 
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sido proclamado ~I,robatlo! pM los labios !Id portero vestido dI' 

toga y calzon corto. , . . 
Si esta universidad, como establecida en la mell:o(lolt (lcI remo, 

que es uno de los mas grandes focos de labor intelectual, no s~lo 
.de Italia silló de Europa, sobrepasa a la de Génova, por estas Clf

-cunstancias, la otra a su vez posée condiciones que la hacen Dota· 

ble por otro Utulo. 
El palacio de la universidad de Génova, porque ell efecto es IIn 

palacio el edilicio en que está establecida; cuyos calumnatas y es
.caleras de mármol de una blancura deslumbrante, ofrecen el aspec
to de un bosque de brillantes pilares; mas bien que a un colejio se 

:asemeja, como lo han dicho muchos viajeros, a un palacio de Orien-

1e. Su arquitectura es de soberbio estilo. Ha sido construido bajo 
Ja direccion y segun los diseños de Bartolomé Bianco. Fue hecho 
·oConstruir por los padres jesuitas, en j 623, con asistencia de la fami

; lia Balbi, que tenia uno de sus miembros en el seno de aquella 

·oCongregacion¡ en él se establecieron, y fundaron un colejio, que 

;;mantuvieron basta 1773. No fué sinó en 1783, cuando se reunieron 

;.en este local las distintas facultades de la universidad, que hasla 

~ntónces habian existido dispersasen la ciudad; y desde dicha épo

-ca se sometieron a los reglamentos que rijen hasta el dia. 

Seria eterno detenerse en la descripcioo de los hermosos salones 

-<Iue sirven a los trabajos de las distintas facultades; y en los ricos 

detalles de arte arquitectónico que hacen notable a este majestuoso 
edilicio. Haré mencion únicamente de la gran sala que sirve para 

los exámenes y funciones solemnes de la universidad.~Esta pieza 

está pintada al fresco por el famoso Andr68 Carloni. Sírvenle de 

'Jfnamento, un hermoso cuadro que representa la circuncision.de 

N~estro ,S~iior, en figuras de medio tamaño. obra de Sarzana; y 
seis belhslinas estatuas en bronce de estatura natural, entre las 
que sobresalen las de la :Fé y la Esperanza, sin que por eso desme. 
~zcan I~s de la J usUcia y la Caridad, situadas en el fondo de la sala. 

~e asegura que son estas las únicas obras que quedan en Génova, 
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del famoso Juan de Rnlo9na. Primeramente· aquel 9alon estuvo 
destinallo para teatro privado de la familia Dalbi. Mas tarde cuan· 
do el jefe de esta familia entró al órden jesurtico sirvió de capilla; y 
"oi es un lugar consagrado n las solemnidades universitarias. Ca
ben en él con mucha comodidad mas de 1500 personas. A la mitad 
de su altura hai un balcon que circuntla toda el arca, sosteniend() 
Ulla balaustrada de mármol blanco, donde se colocan centenares 
de espectadores, en los actos públicos. 

Naturalmente el viajero que contempla esta maravilla, se pregun
ta al instante si los actos científicos que en él se pasan correspon
den por su importancia y altura n la pompa que resalta a los ojosil, 
Desgraciadamente es notorio que sucede lo· contrario; y que tan ta 
como es labriliantez quese ostenta por'fuera, es cerrada y densa la 
sombra que circunda y envuelve a la cátedra. Bien humilde esel sa
Ion, que, en la Sorbona se halla destinado para los IIttos de esta na
turaleza; pero t:iertamente que las pinturas al fresco de Carloni, los. 
cuadros de Sarzana, y las estátua~ de Juan de Rolo9na, son bien. 

pálidos en comparacion del brillo que despide el grupo de inteli
jencia y la instruccion qu~ he visto reunidos, en aquel sofocant~ 
y estrecho recinto, en un dia de exámenes. 

Los cursos comienzan el 15 de noviembre y se prolongan hasta 
el fin del mes de julio. Las lecciones solo duran hora y media; se 
dan alternativamente en distintos dias de la semana. El profesor 
dicta en latin su leccion; y los alumnos escriben hoi, la que traeran 
dos dias despues, no literalmente aprendida, sino solamente en es
píritu y,sustancia; La conducta y porte de los estudiahtes en el aula, 
son modestos y humildes, sin ser pusilánimes. Los profesores gas
tan suma induljencia para con las faltas reglamentarias, que talvez 
Jlor eso mismo son menos frecuentes. . 

El número de estudiantes que, por lo regular. frecuenta la uni
versidad de Génova, es el de &.83. Hé aquí la estadística y distri,bu
cion de su personal en 1837: 



(JI) 

Esludianlefi de tcolojf¡¡ (j 

dl' derecho t5!) 

flc medicina 101 

de cirujfa 35 

De filosofía y bellas letras 122 
de matemáticas 21 .. 

oe farmácia 36 

4083 

La juventud, tanto eo Génova como en Turin, es bien dispuesta, 

y presta mas asistencia y afieion que la que merece y es capaz 

de inspirar un plan de enseñanza visiblemente inferior a la altura 

ell que se encuentran los espíritus en esta bella porcíon de la Euro

va. Se puede afirmar fIlie en ciellcias morales, los pro fesores son 

mellos solícitos que los alumnos, lo que tlemuestra la poca afeccion 

que tienen ellos mismo s por una enseñanza que está en contradic

cion con sus ideas. Derecho público, ciencia ~tlministrativa, eco

nomía política, historia motlerna profana son cosas de que hasta el 

nombre está vedado. Preguntando yo una ,'éz a un jóven abogado 

cual era la razon por que no se permitia la enseiianza de estas ma

terias, me contestó sonriendo por que se teme que la juventud l~s 
nprenda silllJuese las ellseñen. A nadie se oculta la conexion que es· 

te ramo dela enseil.anza tiene con la libertad; y lo~ jóvene? le culti

varian clandestinamente, a pesar de las trabas puestas a lacircu

lacloIl de tratados elementales sobre él, si aq~el estudio l~~ pro

metiese álg,un'fruto, o .fuere seceptible de algu" jénero' de aplica
cion en un pais gobernado despóticamente. No hace m ucho que a 

un profesor notable de Tutin sele prohibió de una manera espEicial, 
que titulase su enseiianza-cátedra de filosofla del derecho. 

En cuanto a la ens~iianza primaria, ella ~o estámen~s sujeta 

que la otra a trabas y restricciones dolorosas. A llesar de esto el 
número oe niiios que frecuentan las escuelas elementales de los 

Sf'¡~ cuarteles de la cilldad de Génova, es d de 14.90; el oc las escue-
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las privadas, autorizadas por la universidad 1876. La universidad 
tiene acordada su autorizacion :1116 maestros de escuela; y a seten
ta maestras para instruccion de niiias, cuyo número segun il'e me 
ha afirmado, no baja de mil. 

Por lo demas la policía acecha la vida del estudiante como la del 
mas sospechoso de los súbditos. Por un estatuto reglamentario de 
la universidad, les está prohibido el 'ir a nadar; entrar en los tea
tros, en las casas de billar, en los bailes, en las fiestas de máscaras, 
comer y beber en las fondas; todos loo; actos, en una 'palabra que 
constituyen la vida del estudiante prusiano, parisiense o español. 
Es de aqui, pues, que la juventud italiana, destituida de ambicion 
política, por falta de medios y objeto para arribar a una popularidad 
sin fruto, se aguvia y postra cuando llega el dia de su entrada en el 
mundo. bajo el peso de la necesidad de vivir y de vivir con lustre; 
y entra en el camino humilde de la transaccion con lo .establecido, a 
despecho de su t!onciencia, cuyas convicciones aparenta abandonar 
como quiméricas, para vestir al menos su apostasía con un color 
menos desagradable. 

Privada del alimento de·la libertad política, la literatura tiene 
una existencia oscura y secundaria en los estados sardos. Son ra
ras las veces que pone en circulacion una prodllccion not"ble. Sin 
embargo, esto no quiere decir que falten en dicho pais intelijencias 
de primera línea; pues son bien conocidos los nombres de los Costa, 
los H.omani, los Brofferio, los Giuria, los Prat¡', para que tal aser
cion (ludiel'a sostenerse. Pero es indudable que estas bellas capaci
dades lu~han con los crueles inconvenientes de un sistema de o!)re
sion y censura mental que hace imposible el parto de aquellas obras 
en que el jénio se revela con todos sus soberanos atributos. 
Entretanto, la literatura f~ancesa hace .las veces de la nacional, al 
favor de una popularidad mui fácil de esplicarse. Desde la con
quista de Napoleon en Italia la juventud de los estados sardos ha
bla y escribe el frances casi perfectamente; y no hai persona del 
pueblo que al ménos no comprenda o lea esta lengua. Esto unido a 
la superioridad recollocida de los libros franceses y a la escasez e 
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inferioridad de los italianos, hace que aHí las librerías, los estudIOS 
de los abogados, las bibliotecas, los gabinetes de lectura no se com
pongan sino de libros franceses, indiferentes, eso ~f, a las materias 
relijiosas, pues el siglo 18, todo entero y en cuerpo; está prohibido 
de entrar en el territorio a escepcion del abate Saint-Pierre. Has
ta Jos gravados franceses gozan de alta estimacion en este pais de 
Ja pintura I Halila las vistas de las iglesias francesas, no hablo de la 
lin~.a Nolre Dame, sinó de la prosaica y profana Magdalena. se 
ap'c~ian en este pais donde hai doscientas iglesias llenas de maravi
llas de arte y riqueza! 

a •• 



l)redilecion por 'fas ideas francesas.-alio a la Austria y al 
jermanismo.-Tendencia de la Italia y de 'la Europa enjene
ral a lo positivo. a la poHtica, a los intereses materiales e 
industriales.-Nueva direccion del a'rle y de las letras.- De
beres de la España, y de la América meridional sQbre todo, de 
abrazar este movimiento.-Direccion' que los nuevos estados 
americanos deberían dar a la alta enseñanza.-Prosigue el 
cuad1'0 de la situacion mental de la Italia.-Lejislacion de la 
prensa en los estados sardos.-Cuestion que ella provoca. i'l}.
portante lJara Sud-América. -'Prensa periódica de Turin.
H'Omani su oori(co actual.- Notabilidades sábias de aquel 
país. 

Se debe confesar que esta predileccion por lus franceses viene 
en gran parte del odio de los italianos a la. Austria, cuya influencia 
les es tan funesta. De la política se estiende al pensamiento mismo 
esta aversion, en tal estremo que hasta la ciencia misma que vienp. 
del setentrion es repelida con encono. La abslraccion es odiatla po'r 
que huele a jermanismoj las leorias alemanas son llamadas nieblas 
del florte. Hn Tu,.in no hai dos hombres que conozcan a foudo los 



,6t4 f'l '(¡eos de InAlemania¡ Y si alguna itlea se tiene tic ellos, 
SIS emas I osu , 

I ' d" la Francia (lue en los últimos tlCmpos sc ha 
es por e organo .. '-, "',' 
alimen,lIIo del espíritu y de las tloctrmas del H 1/\. S,C1'l3 CUlIOSO que 

ta t ' tía llevase en adelante a los italianos a' entregarse a la 
es an Ipa " 
metafísica Y a la abstraccion, tan opuestas a su caracter, eOIl moti vo 
del movimiento que hoi se opera en Alemania ácia las ideas posi
tivas y prácticas. En efecto la anarquía de los sistemas en el terre
no de la ciencia y de las letras, y la direccion de los espíritus hacia 
los interesesde6rden material y político parece ser comu", a todas la s 
naciones de la Europa. La iniciativa transcendental Y meta física de 
la Alemania ha desaparecido; no hai un filósofo, no hai un sistema 
que prepondere sobre los demas. La grande escuela de Hegel, des
puesdelamuerte del maestro, se ha dividido en diez campos rivales 
y antagonistas, quese despedazan sin piedad. Por lo demas, esta an
tiguapatriade la abstraccion. se ha saciado del infinito y de lo vago, 
de lo jeneral, de lo teórico; hoi camina tras de los prácticos resul
tados, y se'dirij~ completa y. decididamente a la accioll, a lo positi
vo, a lo material. a lo especial. "La filosofía, el arte, la poesía, la 
teolojía misma, y todas la obras del pensamiento han abdicado, su 
santa independencia. Ya no son mas que instrumentos de la políti
lica.» (1) El derecho público, las finanzas, los caminos de fierro 
son los objetos que forman la órtlen del dia entre los pueblos habi
tadores del Rin y del Danubio. Pues bien, tal es igualmente la di
receion que las mas altas y poderosas intelijencias jóvenes, abra~an 
en este momento en Italia y Francia. En Génova y Turin, son dos 
abogados jóvenes, los Sres Digna y Pellegrini los que figuran co
mo corifeos del movimiento que en Francia espresan mejor que, na

die, los Sres. Cormenin y Chevalier. Ya las jeneralidades literarias 
la fiebre romántica. los, ppétas, los socialistas indefinidos y vagos, el 

l'omanc~ y.la cr6nica ~steri\es, los hombres de mision e inspirados, 
los evanJehstas de nuevas sectas, van en retirada y solo conservan 

( 11 Palabra¡¡ ¡lu la Revis'- d b M d d 1 '1 ' . ... e am 09 un os, e u timo octubre refinéndose a 
la Alemanin. ' 
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prosélitos entre las mujeres del pueblo; los niiies lfUe salea de las es
wclas primarias, y los escritores de provincia. La disciplina Htera
ria, el culto !!e las formas, el gusto por lo claro, lo sobrio, lo nOl'ftlal, 
reaparecen ue mas en mas. El poeta Costa, lima diez años su poe
ma el Colon; Victor Rugo se hace acadp.mico, y su último drama Les 
Burgraets, es mal acojido; DlJmas vé ~Ile la Puerta de San-Mflr

tin, queda desierto y escribe para el Teatro trances, Las Señorita. 

de Saint-Cyr. Ponsaru escribe su Lucrecia, y la estadística rev'ela 
una baja de un ciento por ciento en la venta de las obras de Victor 
Hugo, con motivo de la aparicion de aquel trájico. 

Por qué, pues, la España, a la que con tanta razon se eeba en 
rostro, como falta profunda, su pobre y estéril abundancia de poe
tas y literatos, al'mismo tiempo que su lamentable escasez de hom
bres de estado y de finanzas, no entraria tambien en esta senda que 
le señalan sus hermanag la Francia, Ifl Italia y la" A lel'il!irnia? En 
cuanto a la América. del sud, esta gran mitad de la familia españo'
la, no seré yo quien nle atreva a pronosticar 'que ha de preceder a 
la madre patri.a en la realizacion de este movimiento, que induda
blemente está destinado a absorver la a-etividad de .sUB futuros dias; 
pues por ahora no veo 101i síntomas que puedan autori.llarme para 
formar esta opinion, Quizás el mal se halle menos profnQdalQente 
arraigado entre nosotros, que lo está entre la parte de nlJestr. (ami .• 
lia moradora de la península, y esta cireun8ltancia sirva para eqlo
carnos mas pronto en el camino de una vida séria. eualldo un. le 
fija en el progreso que los intereses maleriales hacen en estos pu.
blos, que la guerra no cesa de conmover, llega a concebir esperan-

".' 
zas vehementes de que puede no tardar en aparecer una era de re ~ 
PoSO! bienestar para estas ricas y turbulentas rejiones. Mucho po
drian hacer los gobiernos de los Nuevos Estados a este" respecto, 
flOR 11010 verificar un cambio en el plan de la alta enseñanza, segui
do hasta holen casi todos ellos, a ejemplo del muí desacertado que 
Buenos Aires puso en planta en 101 años que siguieron al de t8~U. Re 
ducido al esclusivo y "especial cultivo de las ciencias morales, solo 
ha producido abogados y escritores políticos, "por decirlo asi, cuya 

9 
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, h 'do quizas una de las causas que han concurrl .(} 

propagaclon a SI , 
déb ', t a mantener en eJ'eréicio y actividad las pasIOnes anár-

DO I men e .. 
, IUCI'ollaJ'Ías que por tanto tiempo han aJltado a nues-

qUlcas y revo' , , 
, d d Entre tanto es indudable que lo que habna conve-tras SOCle a es. 

nido y convendrá por muchos años a estos p~is~s, es acometer de 
frente la obra de sus mejoras materiales Y practICas. con el fin de 

arribar por esta via y~~otra al goce de ~a libertad" que en vano 
.se ha querido conseguir por el falso cammo de las Ideas morales 

y abstractas. En este oceano de territorio, llamado América del Sud, 

donde los caminos, los puentes. y los medios de trasporte, son me

jores instrumentos de civilizacion y libertad, que las cátel\ras de 

filosofía y los papeles literarios, no tenemos hombres capaces de 

concebir y presidir al desempeño de grandes y útiles trabajos de 

esta naturaleza. ¿No imitarian nuestros gobiernos a esos nuevos es
tados del Mediterráneo Oriental, que han enviado a los paises mas 

adelantados de Europa misiones científicas, con el objeto de tras

ladar a su suelo la planta de un saber provechoso y sólido? ¿O sin 

adoptar eate medio, no promoverian el fácil est'lblecimiento de una 
enseñanza que compreniliese con prererencia a tantos otros estudios 

estériles, los de la administracion civil, militar y marítima; la me

cánica y la hidráulica aplicadas; la agricultura y la veterinaria; las 

artes económicas y químicas; las minas y fundicion; las construc

ciones navales y el jénio marítimo; las fábricas y las artes manua

les; eljénio civil y la arquitectura aplicada a la construccion de &a

minos, puentes, canales, acueductos; la estadística, el comercio y 

la ciencia del crédito y de los banco.? Al menos ellos pueden es

tar seguros de que por este medio obtendrian la estabilidad que no 

dan los ejércitos y cañones, y que solo acarrean el trabajo, soste

nido y alimentado por la aptitud y los medios de cOllsa8l'arse a él. 

Per.:> , lector, advierto que nos hemos alejado tres mil.Ieauas de 

la It~\ia, dejando por estudiar la lejislacion que reglamenta :1 pen

laml~nto y la prensa en los Hstados Sardos. Volvamos pues sobre 

este Importante objeto, y veamos como en aquel pais sucede al re

ves de lo que pasa en los nuestros; pues tUi sobra ciencia y (alta 
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p1'ensa; mientras qllo en nuestra América del Sud -sucede con fre
cuencia que es mas lata la prensa que el saber. 

En los Estados Sardos no existe lei que con especialidad esté des
tinada a dar organizacion a la prensa. Tampoco existe, de censi
guiente, un tribunal especial para el conocimiento de los procesos 
orijinados por las contravenciones hechas a los reglamentos y es
tatutos parciales, que sobre esta materia se hallan en vijencia. Las 
producciones locales del pensamiento, y las importadas del t:str3n.
jero, están sujetas a una doble censura civil y eclesiástica, que de
be preceder a su circulacion bajo senras penas. La antigua lejis
lacion sobre el particular es digna de mencioR; ella echa los cimien
tos de la que hoi existe y funda las tradiciones a que el gobierna 
permanece sujetó, no menos que p'arece estarlo el pais mismo. 

Carlos Emalluel, dió lal primeras disposiciones que formalizaron 
un tanto la prensa, en los años 1602 y 16\8. Por ellas fué estable
cida la pena de muerte no tan solamente contra el1ibelista, sino 
tambien contra todo impresor, librera o particíAlar que imprimiese, 
vendiese o distribuyese una obra 'lue no hubiese obtenido la auto
rizacion del Gran Canciller 'Y del superior eclesiástico. Edictos pos
teriores prohibieron la importacion de libros en los estados, sin pré
vio permiso escrito dado por los inquisidores. Pero a mediddos y 
fines del pasado siglo, se suavizó el rigor de aquellas disposiciones, 
que las luchas de la rerorma relijiosa habian hech() nacer, por leyes 
que sujetaban la importacion a una mera revision prévia, sin la 
que no podian las aduanas dar curso a su introduccion. Modifica
da sucesivamente esta opresiva lejislacion. a la par de los adelantos 
del espíritu de tolerancia en Europa, ella conserva aun mucha par
te de su fondo primitivo .Una carta·patente, de agosto de 1829, man
da que no se pueda establecer imprenta .sin prévia autorizacion del 
rei;cuya solicitud debe aparecer munida de certifi"cados que acre
diten al introductor como sujeto de rectas costumbres y honrada 
conducta, habiendo ademas hecho un aprendizaje, en la male,ia. 
de cinco años y su curso de estudios has la el de retórica inclusi
ve. Otra carta patente de 1833, prohibe absolutar,nente la illtl'O-

. " 



li8 , ' t' 1 , bl" n ° cía'Guladon tle periudlcos con r:lrlOS a os 
ducClon, pu ICal/lO , .. I , " .• ro monarquía En 16 de dieiembre de 183.), se ~a es-
prlllclplOS ue' •. lí ' 

bl '<1 los periódicos que contuviesen artíeulQs soure po 1I-
" CCI o que. , , , 

t"'os a la censura' Y su anaricion a nn permiso pre-
ca csten sorne lu ,l' , 

Yi~ acordado discrecionalmente por el ministro de relaCIOnes es-
tranjcras, quien a su grado puede revocar las autorizaciones otor

gadu. conferir nnevaS Y nombrar revisores. 
Se deja ver desde luego que no es mui liberal este sistema, sobre 

todo si se le compara iPgun la rutina de moda en Iluestro tiempo. 
el que rije en Estados-Unidos. Pero lo que seria JiglJ() de un espí
ritu juicioso, en vez de lanzarse a vanas Jeclamaciones en favor de 
la libertad del escritor; seria indagar hasta qué punlo el ejercicio 
de esta preciosa libertad, puede ser provechoso a paises faltos de 
preparacion, que no oustante anhelan por lanzarse en los brillanks 
peligros de la vida representativa: cuestion árdua y fecunda que 
hace nacer en totlo espíritu sério la contemplacion de la Italia pre
sente; y cuya resolucion podria interesar a los destinos actuales de 
la América del Sud, mucho mas de lo que piensan los apóstoles de 
lalibertad en abstracto! sin referencia a las circunstancias peculia
res de la edad y del pais, en que se ensaya su realizilcion. 

Se cuenta no ohstante en la capital de los estados saruos, el si~ 

guiente número de publicaciones periódicas, Una Gaceta política, 
consagrada a la defensa del ~obierno (a quien nadie ataca), eOIl 

anuncios judiciarios y particulares, aparece todos los dias, men()s 
el domingo. Tres Revistas mensuales de jurisprudencia, ciencias me
dicQl" y agricu/lI4ra, Cuatro publicaciones semanales, conteniendo 
arLículos de poli1ica, variedades y leyendas populares. Una mas 
del mi.mo jénero consagrada a la crítica científica, literaria cte. El 
conocido Mensajero Torinense, Una puhlicacion semanal en que se 
(~oll'ctall las leyes y disposiciones atlministrativas, Hácense tambiell 
entregas semanales de ulla compilacion permanente de decisiones 
y liclltcncias de los tribunales, cueslionei de derecho práctico etc. 
y alglloosotros pCl'iótlicos de poco interes destinados a variedades 
! lenLros. 



69 
El primero de estos periódicos, la Gaceta Piamontua, es oficial, 

como he dicho, y posée cuatro redactores, de los cuales, tres escri
ben la parte política y est.adística dt:l papel y el r.uarto está encar
gado del follctin. Yo Cuí presentado al principal de los que compo
nen la primera categoría, el Sr. Bianchini. Este caballero se llenó 
de admiracion cuando supo que yo procedia del Rio de la Plata. En 
el curso de la conversacion me preguntó si habia conocido yo en 
América a un abogado amigo suyo, nombrado Viamont, domicilia
do en Nueva Odealls o Nueva Yorl-. Asi es conocida en aquellos 
paises por los hombres mas distinguidos la jeografía americana. 
En Turirl es considerado nn hombre que va de estos paises, como 
nosotros mÍl'amos a un habitante de la China, venido a nuestras 
rejiones. De aqul es que nada iguala por alU al título de poseer una 
nacionalidad tan remota como la nuestra, pata hombres, que lla

man largos viajes a los de 3 y ~ cientas millas. 
El Sr. Romllni:autor Hrico-dramá'tico, conocido por sus libreto. 

que han servido a las partidones de Rossini y Bellini, es el redac
tor del Folletín de la Gaceta, contraido regularmente a la polémica 
literaria, artística, científica y meramente erudita. Por este trabajo 
que se recomienda mas bien por el nombre del autor, que por el ta
lento COIl que está desempeñado, gana el Sr. Roma'li seis mil fran
cos anuales- Esta posicion que el célebre poeta esplota hábilmente 

en su provecho personal, le granjea en desquite, la aversion de la 
parte liberal del pais. Difícilmente podrá darse hombre de talento, 
cuyos títulos sean mas desconocidos y disputados por sus conciu
dadanos, .que lo son los del autor de Norma, por sus paisanos los 
piamonteses. Este p9~ta, que hoi tiene 55 años, acaba de casarse, i 
no ha mucho, mui ventajosamente; si puedil haber ventaja para el 
hombre de su edad, en ligarse a una mujer hermosa y jóven. La 
actual situ3cion política, que mantiene ~asi desierto el terreno de 
la prensa liberal, hace que la figura mas prominente de la preMa 

periótlica, en los Estados Sardos, sea el escritor a quien acabamos 
de consagrar algunas líneas. Si los destinos tIe la Italia llegasen a 
rambiar en este instante, ciertamente que el'Sr. Romani se veria 
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en cru'elet dificultade. pua re.i.tir a la vehemente e locuencia de 
101 Brotr,rio, Jo. DlfllfJrchi, y otros a quienes el dedo imperioso 
de la inquislcion poUtica mantiene en "iolento y artificial silencie 
boj dia. 

Son muchos, a pesar de todo esto, los nombres ilustres con que 
Turio contribuye a ilustrar los Castos actuales de las ciencias na
turales y exactas; sin que tampoco escasee de grandes y notables 
abogados, y hombres de saber enciclopédico que yo mencionaré 
oportunamente. Plana, M06soti, Bolto, Guaregno, Moris, Bellinje
ri, Balbi, Bertollete, Demaxchi, son nombres piamonteses que co
noce y respeta el mundo sábio. He tenido la fortuoa de acercarme 
a algunos de estos hombres; y esta circunstancia me ha . puesto en 
pose.iou de lijeras noticias y detalles que el lector americano, da
do al cultivo de la ciencia propiamente dicha, no leerá ciertamente 
con indiferencia. 
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Inleres dc los p0l'f11crujl'Cs éo que cntm el autor. - .-Ilm
gados, prolfltrado"es, cscrilJtlllos eit J énO'l;(J: .I"fl mímel'O; 
cOIlfI;('ioll y /Jelleficios, -Honorarios: - Ciendn del aho> 
{{mIo jenove,\' : eJ' ftterte como /Jleiteflllle. - AIJOgrul(l,f ¡(j
venes f vIejos, - biS dc gmn flt'flfl tienen po('os ('Iiclt
les,-IlIjll~io del estado social cn el 'vrtlúl' del aúo{{u. 
do, -Por qut{ en Jéllova /lO SOl/, cientijico\',-Nolllbre$ 
de IOJ' IIlIlS dÚlflZgUl!los., - El SI:. Caslig/iolli: descrip. 
clon '¡jl'O/ija de su estudio, !JiMiotcca, de su personfl r 
ml1nems, -- Con.leccioltde UIl esperLtenteen JérwvfI; 'sis· 
terlla de /lhclnclOn: IUl' modelo.-El Pdllll:,i> nucal, Cll"a 

" 'de' los 'I'iMllwles: su descripdon (1l'r¡uitert'Órut.:a; ó,.d(·,i 
Y ~/isl,.ilJlwirm dtJ los trilmna/es y juzgrlflos.--Ellrtlen,. 
1m cf/slwl, en el gran ¡Jesti!Julo, con el pcJtJta Co,)'ta, al'

,lor de]~ COLOllDO. 

Dl'jo trazado el cuadro de la situacion lejislativa de los Estados 

Sardos; d!'1 rno\'imiento i din·crion que allí toman las ideas jl'n~

rales, las letras. i la sociedad. Voi a entrar ahora en delalles i par· 
, , ... 

ticula'ridadl's que alraen la "iSla del eslralljt'ro de~de hlt'go qt1~ 
esh'.dia el carátter esterno de la juris(lrudencia formada bajo el il!

flujo ,de a(1 uellas causas. Si, el lector recuerda el plan qllc me im

(Iuse en el trolO primero de esl3~ narraciones aU\'erli .. á que 110 dll' 
1(1 



7~ . t n él entrando en todos los pormenores I 
jo de ser consrCI\(ln e co , . " • • 

... . Icscender. Para los cspfl'llllS !Hn!;l ros, quc 
prolijidades a quc VOl 11 I . ' 

. 1I a su observacion i la permiten Ihslraersc rn la 
dan rienda sue a . 

d I 5 cosas que vl:n Ilor primera vel, no creo 'I"C Sl'UII In
('orleza e a 

. t cllos de los detalles a que ni':!' abandono ('011 rrl'cuen-
dlreren es mu . 
cia, Yo escribo para ellect'Jr aml·ricano, para el 'lile ve las cosas 
tiente las curiosiJalles, que ántes tle conocer (·1 mundo trMatlántico 
se e~p,'rime\lta en esltls paises. Un lector europl'o me hallará en
fadoso i frívolo; i muchos de esoS lectores americanos, que deja \l 

su conciencia a un lado para jnzgar con IIlIa conciencia inglesa o 

fralJl'l'sa; que aseguran ver l(ls objetos, quc no han visto jamas, dd 
mismo modo qlle los ve el que se ha criado entre ellos; me jllzga
rán como elleclor europt'o; pero abrigo rllertes sospechas de que 

los qlle asi se manifiesten sean los qne en su lectura secreta se tle
tengan mas largamente en mis pormenores i los COIlSl'rven mas 

bien graballos en su memoria. De todos motlos. yo cllellto con si n
ceridad lo que por mf ha puado. I yo no sé cllal sea 'la razon por
que debamos obsteneros 'de conft'sar la impresion que nos causan los 

obj~tos que orrece la sociedad en Europa, cuando vemos a los es
critores eUrO\leOS confl'sar con llaneza la novedad que en ellos ha
cen los acciclentl's i circunstancias mas rnt:lludos de la vida que ha
ct'1Il0s en América. 

De los cllatro grandes centros principales que ofrece 111 movi
miento de la jurisprudencia, en los I~stados 5~rdos .·.sol,~ tocaré 
htltrl!8 que hill'isitado, comenza~do por JinollQ,(ll'as.btiilanle i 

orijinal. a e5teresp.eclo que tur;fl i Cltarnbery. 

Jénova tiene como 150 abogados, de los cuales una tercera par

te.se con.sagra a la maji,tratura. IlIteniellen ell 1'1 d,'spacho i pro
lIeellcion de los n"gocios judiciarios, como UI~oS 30 pr~curadores; 
i no es menor ele dOSCIentos el lIIímero de los juristas dt's'provbtos 
de 'títulos para ejt'rcer la abogacia. Los' procuradores' ;son llamados 
obo"ado. ca T .. l . . 

;¡ U·l leos; son espertos, l espl'jados, i se espiden ('n la ba-
"a con tanto desemharazo como los abogados mismos. Se ¡,resen
un en la audiencia con toga 'de lal\3, a direrencia dd abogado, que 
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/ .) 

la lleva de seda. Gozan de considerucion en la s()Ciedarl ¡los habili
ta i autoriza para el ejercicio de Sil oficio el soberano. Componen 
un órdell distinguido. Son los que hacen la illerte i crMito de los 
8bogados principiantes. 

A e·le úrdel1 ~i~lle el tle los notarios o escribanos, que no es pe
(lucilo ell Illímpro, ni pobre en comidt'racion, sin embargo de qlle 
los abogados no eusalzan mucho sui11tegritlad. 

Aunque los jenoveses ~Oll inclinados a los pleitos, no eonceden 
muchas distinciones a los abogados. Apesar de su esresivo núme
ro, P0¡)OS son los que disrrutan del favor de la boga. En Jénova se 

pondera mucho el caudal que ganan estos; sin embargo, es mes
quinisimo si se.le compara al honorario de un abogado de crédito 

en 1 as Helllí hlicas de SUII A mpricd. El ab()gado mas aLlmado de Jé
nova podrá gallar antlalmellte unos veinte mil frallros. Uoho

lIorario por peq,ul'iio qlle sea nunoa baja de veillle francos. Se me 

h.,. dicho que el Sr. Casliglioni, se hace pagar con ~O francos una 
consulta de media hora. 

En Jénova no hai abogarlo científico, quiero decir, abogado ca
paz de confeccionar UIl lihro, sobre una materia jeneral o especial 

de dt-'recho. SI' puede asegurar que la Italia loda tiene la misma ca.
rencia de autures contemporáneos de derecho positivo. Los pocos 
que se han hecho fonocer el) la Europa por sus trabajos jurídicos, 

son autores de obras filosóficas (abstractas, ,tales como Romagllo~ 
si, Carmignani, etc. Para c,asos especiales, eso si, hai hombres ca

paces de rivalizar en fuerza, intelijencia i prontitud, con lus aboga

do. d,·( primer foro t,uropeo. Llamado de improv iso un abogado lle 
nota, puede hablar sobre una materia cuulesquiera, do; i tres ho

ras; no con elocuencia, pero si con discrecioll i buen sentido; i no 

6.10 elegancia i buen gust<) de dlceion, En Italia, como en. muchos 

e"ti\do~ de Sud América, lo. ahogados jovenes se di'ferencian de Jos 

viejos, en que los priml·r. s 50ft mas lilera/os i mas diestros cu el 

métod<) de e.¡)Osiciun i órden lá,ico del discurso, mientras que lQ!I 

otros sohresalen por la erudiclon i ese saber de táclica i e:;tratejia 

qlle dauJos años. Por lo demas, enlre ellos no hai a/ltipatías, i .án-
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'1 t • nle consta que 109 jóvenes qlle gotan dI! mas re. te!! a ('on rarlo , ' 
t . conlO abo"lItlos l'n el dia la deben ell gran parte a I,;,l pr01 pu Ar.lon 1> . 

teccilln jel1prosa dI' los ahogados virjos. .: 
E . t a · rl'I'I'llJlic'ls lIara valorar la reputaCIIJI1 de IIn abo-!.IJ utlt" r ~ .1 , 

-J ,/¡rr"tlllla cuantos clipotes ti!'ne, En Italia, comlJ en Frall-g .• < OH '" , 

r.ía, est;) rt'gla seria en/p,illsa, Tal vez los ahogados mas elTl IIH' 11 tes, 

11011 los qlle menos clil'nl<'la poseen. Qué abog~do pleit~ante, pasa

blempl1te ocupado. 110 ¡klle en Francia mas clientes qlle 1\1. Be

rr~·l·r? Sahenltls IJlle d m IS grande abogado de esle siglo, J)¡¡niL·¡ 

O'Conn"ll, no li"ne mas 'lile hn clit'nte; pero ese esel plIPh,lo dll 

Irlanda. El rango i no el número, I'S lo 'lile forma el r1istinti vo de 

la clientl'la dl' los graneles alJogados en Europa La clil'lItela de los 

fllt'rles ;bngadlls jClloveses, es cnrta. pues; i comlll;esta~ ell Sil 

mayor pólrte de gralldes propietarios i lIegocialltes. SUIl ;abogados 

IDI'I'8nll'lIl.· consIlJt;)lItl'~; ¡se plIPde decir que Sil vc.ruddera clien

tela se forma de los abogados jóvenes, qlle 'lan a. bllsrar d a poyo 

de 'us luces i espericllcia, para la eh'ccion dd cárnin'o o aceion 

que ,ll·b"1l adoptar, en el l'~taulf'cimiellto i progreso de un litijio. 

Ocho a¡IOS e~ la dllracioll tlel curso de t'stlldillS de derl'cho, que 

UII t'~illtli"hte d, be haePl' para ser recihido lle ahogado. El 1." es 
(,oll~agr3,lo al l'stlldio de las Instituciolles de dl'reclto IMlwno', en I.,s 

cllatro "igllil'nt.·s. se l'stlldia la~ PI/lldfctas, l'I derrcl¡,/ comercial:i 

el tlerrcho CI/IIÓ,lic(). Durante 1.'16,· i 7." se practica la juri'prll.len

c:a en l·1 ('stúd:u de IIn alJ\\gado, i eJl el 8.° se deseml'elia la d.:ren

suría de pobn'S, Heducido como se ve, el estúdi" del der.cho a 
los áriJos teslo .. r"lJlano~., escritos t'1l latin, la jllVl'lItud le 'loma 

COI\ astío i 1,' 5i;!I1e ¡'in prov"cho, Se ruede aSf'gl/rar que la porcioll 
m<ls importallle ¡amena dd saber de Ull al)()f)'·'llo . d 1'1 I o" I e~ l' )1, a a os 
I'~túditls pril'ados qlJe (,1 ha tenido Illh' hilee I) t't './ I f . . r. ..5 I 111. a a pro e-
"011 del abogad .. tle aq\h·lla consid 'raciOIl q 1'" ' . ue a fOl/ea en ¡l:IJSeS 
tales como I~s E .. tdd"s UnÍllos dc Norte AIJI(\ric~, dOllde cllnslilu-

'le I~na e~1 ~cle dlJ aristocracia. 1'11 J~lIova está redul'Ída a IIl1a sim
ple Indl\strlu de adquisicioll material; i en aquel pais de cornt>rcian. 
lrl, el allo¡;ado 110 es mas . .1 t . 

que UI\O \,le üutos, pUl'de deCirse as.i. 
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No hai cntre ellos uno que pucela n,lmarse orador ~ porrlllc no "lile. 

de hahur elocucncia oratoria en .Jénovd pOI' ahora: mllsa alt:llwra' 
i frailea como la liburtaíl misma, la elocllcncia p(lhlica no vive sin,u 
Ilor ulla i para ella. Tampoco hai entrc t'llos 1111 l\lllllil'f, IIn Par'
dt'SSIIS, porque el derl'cho 110 tiene ni pllclle h'ncr existencia rien
tlfica en un pais absorviclo por los maleriah.'S illl('rt'scs del ('omer
cio i la navegacion. ¿Quci SOl! pllCS SIlS abo,p,los? en qlle S(ln r!l~'r

tes? lo he dicho arriba, I'n el bU(!Il ,;cnlido, ell la ilhtrllccioll, I'n la 

sagac:idaJ nccesaria para tratar IlIs a!illlllos eOlltellcillSlls ql\c ~c ori

jinan en los repetidos actos de la vi,la ci,i1, COll la corllllra, dis

crecion i habiHdad con que dcbl'n\'cllti:arsc ma!l·~ias de tallta 
importanda para.laviola ,le 1111 pU I ·III,) ah~()llIlamcnle positivo i na· 

da mas que positivo. Si rlles:en, plles, Im'jures (l peurl's de le;¡ q,ne, 

son, 110 valdrian liada ;'¡HlI~dc ser que lit el'lcllenr.i1! de 8cr~yt'r les: 
fuese tan nociva para el rxito de sus aSllntos, como la ignorancia: 
del último causílico. Están a la altura de ~u p~is, i 5011 lo que de.' 

ben ser. 

Los abogados eminentes ele Jéllova, aqul'!los que tipnen una re-, 

putacion establecida en totlo el reino Sardo, son:-~iccolo (~cl'va-. 

s&oni, colector de las sentencias del Se 11'3 (10 , rOlllo lo "imos mas. 

aniba, Castiglioni, Pt'rasso, Casanova, ni xio, G"rmi, LI \ e, io" 
Mort'lIo, Novara, Figari, Ca veri, Torre, Pellegrini ctc. 

Casi todos los abugados de J¿n.oca tielll'n Sil oficina de dl'spachl) 

en la Slralla JlIstiniani, situada a corta distallda del Palacio, 

lJucol. 

La circlIllstanria de hallarme en po,:csion de algunas cartas in
lrodllctivas para algunas de aquellas personas, me racilitó la oca

sioil de cxaminar Jlrolijam(,lIt~ el ÓrdCII i llisl'0sicioll materidl del 

gabinete de estudio ti oficina de dl'SI)¡Jch() de mas de U;IO de los 
abllgados que Ilejo nombrados. Y J haré la d~scripcitln dl'l t.tlldio, 

del Sr. Casliglioni, que es el Fdipe Dllpin de los jeov,'cses. ESota 
dintura. biell o mal ,jeclltada , pero cil'rtamcnte leal, pOllrá dar "

conocer cuanto difieren los abogados de rango, t'1I Italia ,eh el 
modo de enlcm)pr la rlcgan(.'ia i bUl'n gu~to convellil'nles al buft'w. 



76 I . el I J§ IctraJo9 de SII,I América, qne de olguno! 
de un abogal o, el. 1 PI t I -' 

_ . t, /lIlIi ('Sllccialil1clIlc ell el lIio de ti' a a, Inn \.es· 
OIlOS n esta pa r l, , ' '. .' . 

r " (1' caoha i de tnl1ires, que pareee nuallza; plega,lll una pro ,,~llllI l , , . . 

, 
'

'''Il'il COl1l1l'la de los sal,lncs de bella sOCIl:dad. rou a (, I'~ll (. I '. • • 

EII'stu,lio del fllll\lsO ah'lgadtl S~ (:ompllne de dos haultactone!J 
. 'o situadas en el Ilriml'r piso de IIlIa casa de respetable 

r~raclO~u~, ' 
presencia csterior i hit'n que ell J"lIova no hui rasa ql\e no. tl'n'ga 
aspecto de Palacio. En la t.. sida e,tá 1111 ab 19ado practICan la 

que rl'cibe a la clientela. Na,la de c\lpistas, o a lo ¡nellos' no mas 
copista <1'1(' el abllgado practicante, Pocos escritüs, poco tr'abaji;·,i 

poca concllrrl'nri'l se adviertl' en ml',li .. IIt'),1 paz de IIqilellos' salo .. 

nes qlle ~olo illtl'rrllml'ell los paSIIS d,' algllll IJ'lt!croso atrái,ld'olli 
por ta ambiciou o por IIn rl'VI'S de f'lrtllllil. La dispo~icioll dé esta 

sala, ('s como si~lle: -rncada latlo un cstilllte de tres Ú'rdéne8 o 

listones i I'ÍllcO nichos, de madera tosca, apellas pintad,¡s, sin pu.; 

li/lll'lIto ni ornato a~gllllo: tus cllat~o e_tan tes están llenos de in
folios, fona,los en pergamino, vil'jtls i polvorosos, de los grosado~ 

res i cornenta(lores rscotásti(~os 1,;1 d"re~'ho romanó: del'derNlho 

t'clrsiá,tico i una 11 ot.ra materia jeneral de derecho; d~ vo!úmt'lie& 
que contienen los alt'gatJs del mismo Sor Ca stiglioni. E" esta co~ 

ecdon se lee los nombres ¡Je Pllr/ad()rio, Ct!SlWO 'l'a , GlI'gt rio '-'ope::, 

el Cardenal de LI/ca i cOlllpaitía. El pnlvo qlle le s cubre, pu('s hu 
hai cristal que estor\'e esta sl'llIlltacion del tiempo, mut!stra el I'Ú
co uSu que de ellos hace el irrl'vert'nte jenoves,: pero lo traqupado 

de sus lapas Illllestra t.11l.bien el poder con qlle, un tiempo, lejis· 

laron sobre cada tilia i toilas la~ contien,tas del 'foro. Una doc('na de 

slllall ron asienlo dt> illn~o, g"ot,'s¡;as. e-Iá es parci da 1'11 los costa~ 

dos de esta sala ~ill aH'lmhra. ni ,·slt·ra. ni eortillas, lIi las indi""pen
!ablL's ctlrtilla~ de t'oda hahitacion I'n Europa (),IS rn esas mas usa. 

da! por !J (.¡) 111, q11t' Ilor pI tI' dJajo, chi".¡j9, de madera oruinaria', 

l'intlldas, sirven a 1M ab'I:,;;¡,ltlS praclicxllte~. El qne' tit'IIt:'a 511 C3t1. 

go 'a rtcepciQII de los clienws, eJ poco sere:nonio so, ' ('n lo cua 

no forma escflpcion, plles 1\0 hai jl!no~es que no lo sea. Jénov3', 

eo cuaftto a esto, es un puelylo lIe Nort~ Arn~r'ica'; apret~n('Sdc 
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m:I!1O i saluclos de sombrero, es cosa que poco se gasta entre Ic.s 

IiglJ da IIUS. 

Mala impresion del Sr. Ca,tiglioni me hizo formar la vista de 
esta sala <>n que el abuga(lo I'raeticante, ignorand.., el carácter con 
'Ine comparecia, me '('onsign¡', alIndo de 111),\ clienta vi .. ja, por mas 
de media hor il , qlle ciertamente no filé per(J¡da para mI. Al cabo 
da ella fui presl>nta,lo al céh'ure auogado, qllt! h·yó mi carta de in
troduccion ,i me 'pidió cariiios;Jmenle tornase asiento ..... No ha

blaba espaiiol: en Italia es ahsolut~mellte d"sconocida esta lengua 
por los hombres de letras, que solo cOllocen a Ctllde.ron i Gen'an
tes por traducciones. Pl'ro la analojía de las dos lenguas 1I0S facili

taba t>luso respectivo de ellas con fácil intelijl'ncia por ámbas par

tes. El Sr, Castiglioni será humbre de UIIOS lJ5 aiios, de regular es

latura, p6lido, desrarnado. de alta frellt\! i distiDgllida eSJlresi(\lI. 

Habla dificultosamente, tanto en 11Iílllico como en privado; pero es 

el hombre que represellta el bllen senti,lo, l'l profundo saber i la 

e~tensa erudicion en l'1 fLlro dl' Jéuova. Hai algo de amable i sen

cillo en el fondo de Sil seriedad sin artificio: mllestra jenerosa soli

citlld por :dar a conocer al e~tranjero las instituciones de su pais 

que t'splica con llaneza. sin crítica ni encomio. El jenoves t>n jene
ral es 1'1 hombre ma;; modesto que yo haya conocido en Europa; 
&010 iÍ~ sus palaGios.se nlllestran o'rgullosos, a'unfos que por su es

píritu r'~publir.á'~odeb¡e~an mirar con malojo edificios que d~scu
bren la allligua i aristocrática dl;si~II~lda,1 de r~rt¡lha i rango.-Toq 

mó en stls:manos un espcdil'nte. le abrió i me hizo conocer menu

damente el órdeu de su instruccion i secuela, quc'bipn poco djfie

re d'é la n~e~tr~: la misma calidad i d,mension de papen d~ már" 

jen, las mismas millas e illilltelijibles Il>tras, El sello o timbre es 

'mas' pl'qul'iio que el dispendiosamcllte gralllle emplt'ado ('11 la ma

)'or liarte de IIlll'stras rl'púhlieas. COllrorme al liSO oh~erva(lo, aun
(pie ¡10 sil>mpre, entre lIo,otros, los italianos di\'jdr/l sus I'spl'di~\I4 
tes en tantos cut'rpos como intitallci.ls. El u~o de un índice ~c la.! 

viezasi escritos de que cOlista, es inalterab"'mente observado. En· 

tr e los Jcno\'cses I como tambien succde en Francia', no hai r~rmu-



78 l' CcillO de los rscritlls : pero I~I uso de 
• ntale~ p~r:l );1 rrf a . , , 

as ~acrame . I I .'" 'enle que puede alterarse sm 
1 ha rslabll'cl'o a SlolIl, " 

los ahogal oS l' fIel tribunal al que se ditije el es-
. 't. se"un l' rango , . 
\IIconvt'nl cn ~,e 1 1 1 redactor: hé aquí el modo de libelar 
crilo, o d gusto persona 1 e 

un I'sailo t1iriji,lo al sl'natlo: 

F..SC ELENTlSl\IOS SEÑORES. 
lLlISTlUSDIOS 1 

J Bautista Sel'l'a dorniciiiado en Jcnovil, 
• E~none el Illarqlles . lIan , , " ' 

l' l lal'lo t:tl '(la liis~ 
• Que pOi' <'01111'0110 autorizJdo en .Jénova 1101' e no' 

toria del1.t'cho): • ., " 
, 1 I u~ el l' ue octubre ue 1839 (contmlla la n;t· 

u E-polle I~ua IIICII e q ,l' , , ' " 

l'filCioll del hed ()) : » . ' ' 

"Que elrco CIIII\'ellillo Jnan Ilauti5ta Odcrico no hizo ~¡>(')sition ... ~ 
• Qlle IJI'¡nicnc' esla dcf'('rc/H'ia de hauel' » .... 

• Que t'1I seguida de la ór,len " ..... 

• Que no se hace en e~to la debida separacion ...... 

• Que esto •.• 

"Que el oll'o D .. . 

• Que aquello " .. . 
,,1 qUeJ'ie~t1o' ahora apelar ante este Exm'o, Majistrado ¡'deducir 

los gradlllene~ (Iue le inoga la senlencia llpelada, dice i deall~e :,-
R Primel'O: - que la' misma e, lIIal funuada en hecho .... ,,1 

• Segundo: -quc la dicha sentencia es talllbie~ mal fllÍldada e,r;J 

d~recho, tanto seguu el' nídigo civil, como segun las leyes romanah ... 
" "' ',' , 

• TeJ'cel'o: - que si se pudiese COl1lp31'al' el l'onll'ato D... , 
• Por lale~ mOlivos ... ~i espon'cnle suplica 'a VV. EE.' ,mande~ ci:" 

tal· ... reveel· ... reloe'al· .. : cOI;!Ienal· ... exijil' ctc.n 

Pl'ro IIfllamos la eura , cortada, de la drscripcion del estudio del 

Sr. Castig1iolli. Cllando entrallo en la srgllnda de las dos pieus de 

que, Be compone. dp.stillada a la mancirn favorita del abogado, eché 

a COHf'r mi vista por los relltellart"s dl! ,'olíullellt's peqllcños, a la 

rú~lica ~os mas de t'l1os" llumantes, que, acomodados neglijente~ 
I1Il'ntl', pueblan los grJIIII~!.s estantes de tablas lisas, apenas pinta;, 

das, sin cristdlcs ni IJUntas , cOlllil'SO que cambié de opinion' sobr~ 
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el letrado, que tan sospechosa . ""guardia ofrece al primer acceso 

de sus visitante •• Los cuatro muros están cubiertos, desde la base 
al techo, de libros distinguid03. O.ervé que no habia ninguno en 

inglés: el inglés es poco conocido de los letrados en Jénova; tam

¡JOco vi libros espalioles, lo que me causó menos pasmo que la au

sencia de los prilllt'ros; con pocas esce pc Í<,nl's toda la biblioteca 

eslaba complle,ta de lihros frallcl'ses, señalándose elltre los auto

res mas numerosos tudo lo mas moderno i sábio que ofrece la cien

cia del derecho en el lado opuesto de los Alpes. La mesa de escri

torio era pequt'iia i mode3ta; menos mllltiplicados sus asuntos que 

los de UII jefe de oficina pública, parecia bastarse con una. peCjueña 

en vez de esas grandes mesas que la vanidaJ de algunotl ahogados 

se COml)lace ('n poblar de rnesquinos legajos. Casi en Sil totalidad 

está compuesta esta coleccion de libros de derecho: no faltan sin 

embargo en ella,.unos doscientos volúmenes de literatura i ciencia 

jeneral. 

HenlOs visto al abogado de J énova en FIl bufete i en la sociedad; 

veámo,le ahura en los tribunales; pero ántes de asistir a la auJien

cia ,'i~itemos el local ~e~tinado a las funciouel de la majistratura. 

El PalaCIO Ducal, que anligua;nente . sirvió de residencia a 108 

Doges de la rt'pública, está ocupado hoi dia por el Senado Real 

de Jénova. las demas cortt'S judicia rías, otras oficinns de este ramo 

i muchas de las administracionl's jenerales. Los gobernadores de la 

ciudad tienen hoi Sil hahitacion ell uno de los grandes departamen

tos, de qlll~ este ellifido está co m puesto. El departan.ento opuesto, 

que es e{de la izquierda, está destinado a los tribunales de justi

cia. Dos incendios ocurridos, el UIIO en 168!t. i el otro en 1777. arrui

naron clsi enteramente este palacio desapareciendo en las llamas 

un sin número de producci/)nes maestras de escultura i pintura. 

Al ~élebre arquitecto jenoves Si mon Cantoní se debe la arquitec

tura actual de este palacio, que segun el voto de los conocedores, 

reune a la mas peregrina elegancia de formas, la mayor solidez e 

incombustibilidad. 
J I 



80 .. d ti' m Casi desde la mitad del "patio realmente reJlo e es epa aClO, e • 
. ladas de \lnR escalera de mármol blanco, que dá en-

plelan as gr , 
d l · t' En ambos lados se elevan dos gruesos pedestales, 

tra a a 10 enor. 
t . n en otro tiempo dos estatuas una del famoso A ndres que sos eRla . . ... 

d'Oria, obra de 1IlontorBoli j i la otra, del CUlcel de Carlone. erIJI-
da Dor órdl'n del Senado en 1576, en honor i representacion del 
prf~cipe Juan Andrlls d'Oria, con una inscripcion que le lIa~aba 
Salvador ele la Patria. Los revolucionarios de una de las reaclones 
democráticas acaecidas despues de 1819, echaron por tierra estat 

Istátuas. 
La última grada de esta escalera, forma el dilatado umbral de 

un .estíbulo o salon sostenido por ochenta columnas de mármol, 
de una pieza, mas grande en dimension que muchas plazas de lé
nova, con lo cual, en verdad, nada digo, pl1es hai plazas públicaI 
en Jénova qne no tienen mas de 6 varas cuadradas, de estension. 
Este vestíbulo, que equivale a la .ala de los pozos perdido. en el 
palacio de justicia de Paris, es la piaza Ballchi judiciaria de 1011 

jenovesesj el1 la Bursa litijiosa , donde se reu nen los mercaderes de 
pleitos, de trampas, de justicia, de calumnias i dp. todo lo que es 
objeto de procesos. Los consagrados a esta industria (i en Jénova 
Ion infinitos), acuden desde el amanecer a esta especie de lonja, 
donde pasan la mañana moviéndose i hablando incesantemente, sin 
recojer, muchas veces, el fruto de tanto afano La travesia de esto 
I810n es de temerse, a causa del ruido abrumante que se forma por 
la repercusion, producirla en la bóveda, de las trescientas voces que' 
hablan a un tiempo. En la mañana del 28 de junio de 1843 yo me 
paseaba por entre este mundo de pleiteantes , asido del brazo de mi 
amigo el abogado Pellegrini, que me dispensaba el honor de ser
virme de ciceroni. Se acercó a nosotros i habló un larg9 rato con 
mi camarada. un jóven alto, de blanca, rosada i linda cara. Yo le 
juzgué, por· su aspecto, un propietario avecindado en la cam
paña; i DO. me equivoqué, pues era en efecto un hombre rico 
que,tenia en el campo su residencia. Pero nada hallé en IU 6so: 
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nomi; que me hiciese ver en él un hombre de letras; i en esto me 
engañé, por'Iue era nada menos que un poeta, i un poeta clásico, 
es dEocirj, académico, artista-el señor Costa, autor del famoso him
no a Paganini, i de un poema, que aun no ha aparecido i ya es 
opl .. udido en Italia-il Colombo. 

En este vestibulo están las salas en qu e algunos jueces di man
damento, tienen Sil despacho i audiencia; otros los tienen en sus 
respectivos cuarteles. Apesar de la publicidad de esta audiencia, 
ordinariamente no hai auditores, sin duda por razon de lo insignifi
cante de los asuntos alli ventilados. Es el úllico juez que lleva vesti· 
do civil i ordinario en los actos en que se desempeña como tal. 
Tambien están en este lugar algunos rejistl"os o escribanlas civiles. 
El método con que están clasificados i co"nservados los espedientes, 
es claro i sencillo. El aire de estas oficinas, salvo algunas cosas en 
que superan a las nuestras, se a semeja mucho al de las de Améri
ca, en el Rio de la Plata. La superioridad, cO!lsiste en la escelencia 
de las precauciones adoptadas para garantir la duracion de los pro
tocolos, contra la accion destructora del tiempo, del polvo i los in
sectos. 

De este paraje parte una escalera de riquísimo mármol, ancha i 
de tan insensible pendiente que su acceso se hace sin el menor 
trabajo. En la mitad de su curso se divide en dos ramas, de di
receion opuesta: la de la derecha conduce al departamento del go
bernador de la ciudad; la de la izquierda, al destinado para el se
Dado i cQ,rtes de j ustir.ia, i en que está el soberbio salon donde en 
otro tiempo se reunia el gran conseJo, i en que hoidia se reune a 
'Veces el actual. Sobre la puerta de este salo n , se lee esta inscrip
cion: -FIRMISIMUIII. LIBERTATls. MONUMENTUIII. La esplosion de 
una bomba caida en 168ft. incendió esta sala, que se reconstru
yó despues con mas suntuosidad, i que un nuevo incendio,acaeci
do el 3 de noviembre de 1777 destru yó por segunda vez. En la 
construccion actual esta sala tiene 40 metros de largo, sobre 17 , 
ae ancho i 20 de elevacioa, Está circundada de nichos que conteo 



8:1 , 'mol de los grandes hombres calificados como 
Dlan estatuas en mar , 
b Á 't de la Ilatria' los revolucionarios de 1797 las destro-
enemdl os' , 

I 'Olellte en pocas horas. Los nichos del óTden inferior, 
zaroll so t'nllH 
con 1 lelll'll hoi estatuas alt'góril'as de yeso, vestidas de túnica blanca, 

I J • SI"'IIII se me ha dil'ho, '·ara un baile que alH se dió a 
en (I('a( a~.,,' t' 

Napolt'on, E,la pit'~a es lino de los portentos arquitectónicos de la 
ci,,¡{/ld de lIftir'/lo/j i yo abundaria en los dclalles de su descripcion, 
si no fllese, como ~s en la actlJali,lad, un lugar ajeno a las funciones 
de la majistratura. Carlos Pozzi, de l\1ilan j Tiépoli de Venecia¡ 
T,'yliafichi, de Jénova j Oauid i Ratli, Iignri:Jnos, tambien hall lle
nado de los prodijios de su jenio, los ámbitos de aqllella bóveda 
inmensa i despierta, como la del firmamento; que dilata i engran
dece el corazon del que levanta sus ojos maravillados ácia ella. 
Hermosas i bien abrigadas galerías, sost,enitlas por columnas sóli· 
das l!e márm:>1 dan entrada a los salones del Senado i a las cáma
ras de prefectura; en ellas bien podrán perder los pasos los justi
ciables, pero al menos no perderán su salud, esperando a la intem
perie, en la estacian rfjhla. Las pil'zas dl'stinadas hoi para los Tri
bunales formaban la habitacion del Ooge de Id república en los tiem
pos en que Italia obedecia a este réjimE'n ; asi es que las mas tri
biales oficinas, los mas solitarios vestíbulos conservan relieves ri
quísimos, dorados i ornamentos soberbios. La primera seccion del 
Senado, tiene hoi sus audiencias en la saJa que el Doge tenia tles

tinada para su recibimiento oficial. La b6veda está ornada de costo· 
SOl relievel. 
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Pl'Olija de'scripcif}n de los salones de audiencia del Sena
do. - Ceremonial de la aiJerlltra de la audiencia.
restitlu/'fls de los jueces l a bOfj;a dos . --.: El vestido llano 
com/mradu n la alltigua toga. - Tono democrático del 
Sellado. - Caráctel de la palabra i discuJ'wn forense 
en Jén va. -Conducta i porte de los abogar/oJ', en la 
audiencia. - ('(1stigliulll como orador. - /IU.'O/lvellienles 
del esceJ'O de llal/eza. - /mluljenc;n i benignidad del Se
nado a cHe respecto. -Alegatos ,inpmll;sados. - Con
ducta del debate i discuúoll. - El re/ato/'. -Autorida
des doctrinarias maJ' citadas. - D(:sprecio po/' los co
mefltal/ores CJcolástt'cos. - Uso del,dio/JI([./í'fllu,úcnla 
audiencia. -Analojia del fol'o frances i del italtano. 

Antes de llegar a las cámaras de prefectura I se dá con las dos 

salas destinadas a las dos seccionl's en que. el Senado se dividt', COIl 

el fin de facilitar i acelerar el despacho de los negocios: una ¡otra 

entienden alternativamente en lo criminal i civil segun IGI dias de 

la semana; el mártes, por ejemplo, conoce de lo criminal la pri

mera sala; i la segunda el sábado de cada semarla. Estas tialu SOD 

de modesto i sencillo aparato: i sus puertas notablemeDte peque-
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d . pn en f.vor de la suntuosidad con (me debia apa-lias na Il pre\ len - ' . 

, t I I d!,otinado al culto de la justici:l. L'. r;-irnt!ra :lala recer es e oca - ..' . 
difiere de la segunda, por lo que hace a la cornpo~lclon :.:Jel trIbu-
nal, l'n que la primera es presidida por el primer pre::;idente i la 

olra por d segundo presid<,nte. En cuan lo a Jo mderial de los sa
Jones, el primero es mas rico en r('lieVes i pinturas al fre3co i al 

6leo. La segundd sala, primera en el tránsito para e I que cntra, 

es cuadrada i tiene quince "aras de cada cost:ldo. Los dorúdo5 de la 
bóveda i del muro, ya deteriorados por la edad, son modestos. Haí 
tres grandes i hermosos cuadros; el uno del rei Yiltorio Emma
nutle, predecesor de CARLO FIlLICE: otro en el muro opuesto, del 

reJentor crucificado; el último alegórico, representa a la justicia. 

Todas las puertas i ventanas llevan cortinaJo de seda punsó. Una 

mesa grande, cllaJrilollga, cubierta de paño verde, colocada a lo 

1argo del salon i casi en medio de él, es la que los senadores tieneo 

delante de sus asientos, situados sobre los tres costados de aquella. 
notándose que el presiden te no ocupa la cabecera o costado del fon· 
do, sino que se confunde modestamente entre los vocales sent.dos 

enllls coslados t'stremos de la mesa del tribunal. Las sillas de los 

Senadores, de respaldo de paja, i cojin de sarasa amarilla ordinaria, 
e,tán montadas sobre una tarima corrida, sin alfombra, ni estera. 

Ulla p,tura sencilla, cuyo mármol sostiene un reló, se 'fé all,ldo de 

la p'queña mesa del eSl'rihano del tribunal, que sopa sus plumas 

en tinleros de estalio. D·:lante de calla spnador hai UII gran tintero 
de plata. Libro." espedientps. papeles varios i los sombreros de tres 

picos de! los Senadores están dpsparramados en la mesa cuyo centro 

ocupan 80 o 100 volúmenes que forman la Liblioleca elemental del 

tribunal: son los códigos, reglamentos, colecciones de disposicio
nes sueltas, act()s d~1 gobierno. sentencias compiladas, en fin todo 

10 qlle constitllye el cuerpo dé la lejislacion jenovesa. Por supues-
to que I ód' "1 f f' e c Igo cm rances no alta de esta coleccion; es el padre 
I comentario natural del código Albertino; como el derecho roma
po que tambien está allí, lo es del derecho español. 
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Una baranda o barra de madera divide la lIala de la audiencia en 

dos secciones, una de fas cuales, la mas esterior como de una ter
cera parte del salon, es para los abogados, qtle hablan de pié apoyán
dose comunmente en la ml'sa corrida que sostiene la barra, donda 
depositan sus libros, sus papeles i su bonete, cuando quieren qui
társi'lo de la ('aheza, El pú))\ico, porque, la audiencia es ,pública, s. 
coloca lambien lm este lugar. 

La c1isposidon de la primera sala, es mili parecifla a la de la se
gunda que acabo de desc.ibir. En esta Sl' sienta ('1 primer presi
dente a 111 cabecera ¡]~ la me<la. A su ei'palda está el rl'trato de 
Cario Ftllce predecesor del actual reí: a su frente, en la otra es
trerniclad, un Santó-CrlSto, pintad'l en lienzo, pOI' C'lmbiassn. Este 
cuadro está puesto sobre (ltro, antiqufsimo, rubierto pur el pulvo 

de unos cuantos siglos, perteneciente a las ricas tapicerías que 1011 

holandeses rega1aruÍt a Jénova en la pdar! merlia, por via de remu
nencion a las lt'yes q1le esta les dió, Los otros lados I!t'l sah)n es
tállllrnad(ls de cuadros de ('sta misma especie, Cl~~ as figul'as están 
hichas r.on ilos de oro, plata, i seda. Tambien ha"e parte de este 
presente 111 campana suspendida en la torre del Palacio Ducal, que 
hoi sirve a laspráctir:3s de policfa i cel'emoldal de I mUlliripio, en 
las tres o cuatro solemnidades a que este cuerpo conClll'rt: en el 

curso del año, Yo me hélllé, por ejemplo, el día del palron de la 
ciudad, en que saludó la salida de los síndicos i de los tlecuriones, 
desde el Palacio Dllcal hasta la iglesia de San Lorenzo, donde se cele
bra la fuuci()ll de San J uao Bautista, patron de lodos los jenovest's, i 
tocayo de ulla mitad de ellos. A la den'eha tlel rt'trllto de CIrio Fe~ 

lice, está un cua<.lroqn~ representa la justicia, obra de un gran 
1 

maestro: a la izqnil'rda otro qne representa aJarlO; otro en sfgui-
da, la Humildad; ¡por fi 11 ot ro , que personifica la Portaltla. 

El Sl'nado oye misa en cuerpo todos los dias en que til'f1e despa
cho, ántes de entrar en audiencia. La capilla en que llena esta for~ 
malidad, pertenece al mismo palacio de los tribunales, i es la que en 

otra época e slaba destinada para uso del DOg6 de la república, que 



86 . b 1 anto oficio d'esde una tribuna o balcolI elevado, si. 
presencIa a e s 

f t del altar Este oratorio quc es pequeño, de un solo 
tuada en ren e • , . 

t ' . tado en su bóveda i muros con la ma yor maglllfi. 
cuerpo, es a pUl • . 

. T d los hechos i personajes de honrosa memoria para 
ceflCJa. o os 
Jénol'a. están espresados por suberbias pinturas al fresco. La mui 
brillante qlle resplandece en la bóveda, es _de~emlH'ñada por Carlo
fli. Los pintores actuales ignoran absolutamellte el secreto con 
que los antiguos macstros producian tan maravillosos efectos: el 
azul del ciclo está tan vivamente representado en este cuadro, 
que un ojo poco versado Pllede llegar a creer que falta un pedilzo 

de la bóveda. El altar, trabajado de mármol todo él, ofllado de es

quisitos relieves, tiene UII nicho, que ocupa una <lstatUl: en már
mol antiquísima, de una pieza, ejecutada por Schia((ino, i repre

senta a la Salita Vírjen. 
Los senadores, despues que han oido su misa en cuerpo, se 

visten con sus togas negras de seda i golillas blancas, en una 

antesala dl'stin~da a este efecto; desde la cual parten en segui
da a la sala de la audiencia. El alguacil vestido de toga punzó, 

marcha a la cabeza de la real corporacion. conduciendo la ma
sa presidencial. que es de madera dorada para los dias ordinarios, 
i de oro para las funciunes cívicas. la cnal se depGsita sobre la 
mesa delJllle del asiento del presidellte. Los senadores !le man

tienen cubiertos o no en la audiencia segun les place, con su 

sombrero de tres picos, que completa estrictumente su vestidura 

de ceremonia. Su modo de estar es lIallo i desnudo de esas preten

siones de gravedad esterior con que suelen prl'sentarse en actos 
selUl'jantes los altos majistrados de algullas repúblicas de América. 
Esta alusion no es dirijida ciertaml'nte a los ministros de las cor
tes chilenas, cuya gravedad afable i simple recuerda los usos de 

las cortes r{'ales de Francia. Por lo regular son hombres de ancia
Da edad, i sus cabel\lls blancos infundl'n por si solos el respeto qlle 
no se empeñan en pfllvocar por el jesto. He visto algunas v¿>ces a 
todo el senado reunido en sesion jeneral, para conocer de una cau-
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SR do revision: era imponente el aspecto Ile aquel rllerpo C(\\,l'fHll'S-
lo de cerca de 20 figuras Ilellas de dignitJad i !listin'cioll. 

Los abogados asistl'n de bota al tribunal, de calzun de color, 
aun pUf'dell asistir corno "'s tliere gana, COII tal qlle vistan corbata 
i golilla blancas i toga de s(>da lIegra. Los {lrocllraderos , que '\levan 
el mismo trnje, a escl'{lcion de la t(¡g~ que debe ser de lana. oeom
pailan en la barra ordinariaml'nlc a los abogados, E~tos vestidos se 
toman álltes de entrar al senaLlo, ell la 'galeria que dá entrada a ('S

ta cámara i tutlo el mundo dE! transellntes casuales de este ve:;
tíbulo, se dl'til'ne a prc5enciar esta incomprl'nsible tra~fl)rma

cion de 1111 trilje sério ell otro que mas tit!IIC de bufon para compa
recer en un paraje solt'mlle, Estc cambio se hace por lo comll .. a 

gron priesa; i el a.bogallo sc lallza al trihunal • tn IIchas veces ánles 
d~ haber acabad\) Lle ac\)modarse: un criad o queda en la galería al 
cargo del sombrero reLlondo, papeles. Jib rOl, baston etc. ¡Cuánto 
mas dignamente np vannueslros abogados en los tribunales de Amé
rica. con su vestido ordinario pero lleno 'de con venil'ncia! E.'n vez 
de que l\ls letrados jenoveses J COII tal.' que vistan t(lga, pUl'den lle
var en deiiórden sus cabellos i sus barbas no afeitadas J como he 
,isto presentarse a varios mas de una ,'ez. 

PrelJcindil'ndo de estali utcrioridadt.'s· de mal gu sto. rrsto dl'l 

tiempo pasado i piezas de 'la añl'ja armazun rnon árqll ica de la ju'Stidil 
europea, la conducla esterhai porte visible de elta cámara puedt'n 
eenir de modelo a los Iribundes de tilla rep úbHca, Los jenovt'ses. 
que en asuntos de arte i rclijioll son la afeo tacion misma ;(>n lo 

concerniente a la lwáclica i ádministrllcion de la justicia ('hil 5011 

modelos de nuturalhlad i sencilll'z. La razon de esto resitle en que 
pata ellos son los'intereses I'iviles una cosa demasiado sérra. para 
tratarse t.'n otro tOllO queel de la verdad misma, En ert'cto, el abtl

sado jt.'noves ; no declama ,·ho diserta ¡nada hai de artificial ó coil
v-enr.ional CA el porteesterior de 81J alocucion ; hablalllJo ., loman
do notas, seconduoe en presencia del tribUliaJ c(}mo sie~tuvilJlse 

dl'lanle,de'un círculo particulal' de pI'nonas rllllJlctubles COII porle 
12. 



88 . t 'cnto nabla de pié; las mas ,cces opoyado 
d' no pero lID aca ami . 1" .' on calor franqueza i verdad, cuando el ca-
en la barra •. ~CCIOlla e , , 

. . incurrir ni acercarse a lo teatral o oscénaco, 
80 eS de aCCionar, Sin " . 

1 medios esteriores de la catedra o el: PUlp110. 
como tampoco a os 

d diccion son simples; tienen costumbre de obste-
Sus rccursos e , ' . ' 

d lea r IluirnaJ,las i J'azmines de reloru:a ,que pudieran 
lIl'ue l' eml' 1:1 

t r la austeridad sencilla de la verdad. No ponen mas comprome l' • • 

fuego que el de la conviccion; lo que no qUiere decir, que halJlen 

sin calor; pues tI jenovcs babIa habitualmente como hombre con
vencido. Son tan sobrios en esprl!siolles de respeto ¡acatamiento ácia 

los jueces, como económicos en jiros capaces de desagradar, Esta 
disposicion se esplica en parte por la dd carácter del jenoves, viejo 

republicano ,que muestra todavia en lodas las posiciones de la 110-

ciedad las nobles sdiales de su antigua i derrocada libertad: él je
Boves, es delante de IUS jueces, lo que es ante las damas' i ell to

das parll!s; ni se quita el sombrero para Isaludar en la Acua Sola,. 
ni dubla la rodilla )lara invocar justicia. Se agrega a esto que es' 

comercianLe por bábito i vocaclon¡;essabidoqueel c'Omercio, como' 

la gnerra i la libertad, eluendra hálJitos de una ind'!pendencia. brusca' 
desprovista dI! amabilidad He oillo hablar vadas veces; end· s('tui·· 
do al Sr. Cas~igl;oni, el mas. nolable abogado de Jénova, segun lo 

he advertido en otrll parte, sobre un pun~o de derecho comercial:: 

No era esta materia en que pudiera desplegarse elocuencia, pero'." 
101 accidentes agradalJles ¡ distinguidos que acompañan síenipr8l! 

a la palabra del hombre culto. Mili· poco de \'Sto advertí en el'por~ 
te esterior del eminente abogado, Su modo. ,d41 m¡lOtenerse delan.: 

le ¡Jel SeniUlo no es garboso; gasta n.o solo la 11¡1~u1za, sino la ;08:-, 

glijencia··milma de cllando está en Sil estudio. He v·¡sto bablara· 

olros que con. t¡mta; fama:corno él Lil'nen menos ¡IJlPollanci;l ,real:< 
he nolado q'Je ~alJ formaseslernas ele su aJooucion &c,üan algo. tlel, 

aire dd procurado,'" ron bieA que del tono·dialinguido:del .aboga .. : 
do. B.loill'jos de prdl'l'ir a lalosc8 dcsDlulndeull discursa Icen .. 

cieoIUdo'¡ lójico, la rrhula· i pl'dantt-sca ,pompll de una paJabr •• sil1' 
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rondo ni enerjía; pero no por eso desdeñaré aquella 8eocma i re
srnada conLinenci'l i gracia de porte :de estilo, que realzan i reco

miendan, no ~iré el semblante sino el fondo mismo del discurso, 

sea cual fuere el lugar en que se pronuncie. Se puede ¡debe exijir 

en la palabra forense aquella elegancia de formas con que el mate
mático Zussane, queria que se espusiese la jeometría misma, run

d~ndos~ en que la ell:'gancia de esposicion dá relieve i trasparencia 

al c¡uerpo de la verdad. Ademas de esto, por qué vestir el pensa

miento COII grosera i desaseada túnica, en el recinto, donde el abo

gado i el juez mismos están obligados a vestir brillante toga negra? 

Que el abogado se muestre franco, independiente, fácil, natural 

en la conducta de su discurso, Sea enhorabuena: pero que a est08 

atributos reuna tambien la conveniencia de tono, que acompaña 

al hombre bien educado en todos los actos sérios de la sociedad. 

De todo!! modos es de alabarse la noble i alta tolerancia del Se. 
nado que autoriza o. disimula en su presencia la pr~etiea de esas 

ineon,enicllcias; cuya represion pudiera quizás tomarse como res

triccion pllesta ¡¡llibre empleo de los medios de defensa. 

En medio de esto, hai que r('conocer en el abogado jenoves la 

bella costumbre de no emplear jamas entre sus medios de diseu" 

sion el arma inconveniente del dicrerio i sarcasmo personales. Se 

puede decir que lagalaliterCa que Calla a la parte'esterior de SU 

disl:oriG'~ r(,side a"bundantemfmte t>n el vafor i peso de sus esp ... "; 

siones. Frios, como los sajones, los abogldos de Jéno,a se 'fao'_ 

la razon helada i a' 109 numeros; asi es que la' campmitla del presl

denle nlt suena sino para anunciarla apertura i coflctusion de la 

audiencia. 

L'Os disctirsolt hlegalóssGn siempre impro,isaeiones que desen

vuelven valiéndose de nota9 en qne llevan consignados los datos p.iri.i. 

cipale~ de su 'dise'urso. Mullha9 veCesl.~ notas Idn tan' largas , qáe 
stllel!tnr8 ttstntrl ~ rhetéladll 'con Jos'periodGs hiiblad'OiI ,:rorma u-fta 
es'pticie' de' d¡~etlr5o oral~escrlto. Soo deteflidos e intcrp4;ta<tosa ,e
ces pbrcl 'Pres~dehté U'otro senadel', etl'él eurso de- 111 pille"'., pa'.' 



9° , sistan en un pUllto que se considera capliz 
ra que encJarezcan O JII 

, I I ue se busca, Esta bella práctica es hodicion del de reneJar a uz q _ " , 
e el pr('sidente del IribulIllJ, IIlIellO I arhltro de 

foro (rances, 1'11 qll 
. ' dehe llevar la disClJsion o dt·bate. hac~ hablar o· la dlreCCIOIl que e " • 

I I b .10 se"lln las exiJ'encias de la IIlveshgaclon que ror~ cal ar a a ogau, ~ 

ma el objeto de la causa. Cuando til'nen que dirijirse o nombrar al 
relalor, lo! hacen con los trotamil'ntlls de S. R, i de llustrisimo RL

lolor. porque este cargo es desempeñado siempre por IIn miem
bro del senado, qlll' desde su silla de JUI'z hace la lectura de la 

relaciono Para esta operacion se alternan i sllc('eden unos a otros. 
Esta práctica, que tamloien se obS('fva en Francia, muestra toda 
la importancia que tirne el trahajo de relalar el es/arlo de las ClJes
lioDes que constituyen un proceso, Se puede asegurar que toda la 
reputadon i crédito de los altos tribunales está dependiente del ce
lo i habilidad con que se desemJll'iia este delicadf~imo mini$le· 
rio. [1 relator es el espedicule vivo i personificado, sobre cUlas 
palabras funda. las sentencias que pronuncia en nombre i a la Caz 

de la nacion. 
Tra'ándose de ona ser\idumbre nrbana. asunto frecuentísimo 

en Jénova con motivo de hallarse situada esta ciudad en un slSelo 
lumanente irregular i lleno de accidentes, i cuya estrechez es 
causa de que sus edificios sean los mas altos de Europa, al mismo 
tiem¡lo que de complicada construccion i dificil alurnbramienl9; 
trátandose de esta materia, decía. ,en vez de acudir ala autoridad 
del derecho romano, tan fértil 'en doctrina sobre el coso, . ,no ·he 
viito invocar otros que los de los tribunal\lS de Francia, Piamon
te i las docl rinas de Pardt!ssus, Fredoll, Toullier etc. Sea cual fUe,.. 
re la. Q)a.teria.queee v-en\~le. en el senado de Jénoy. jamas deja de 
cita ,Be a Jos juriscO~III~lto8 rrllnCp.sell; enh'~ tanto que f.n ~rancia su 
país, no se. nplllbra hpi, ante las cort.es de· justicia 11 Ilinguoo de 
eUeI, no porque llean.:!llo1torillades 'Viejas tino porque DO está en. Il~Q 
nQIp"rar aull~ .. idades doclrinalell de pefsona algllna. Con lodo,,' '~lJll •. 
ca le oy~ q¡tar en las o~araa.scllatorias de·J,épova, la au'oridad de 
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ningun glosador o-comentador escolástico. Los abogados los man-

lienen en sus·.estantes, como a soldados jubilados, en el reposo

inalterable a que los hacen acreedores sus años i sus grandes ser

vicios pasados. l.as citas de los autores i leyes francesas, se leen 

en idioma frances , que todos los abogados i jueces hablan i escri

ben, por haber sido oficial, para ;Ios Estados Sardos, en tiempo de 

la conquista itálica, por la Francia. Roi mismo está en vijencia la 

lei de Napoleon ,~escrita en frances, sobre el ¡nteres de 6 por cien

to entre comerciantes, i un 5 por ciento, en los préstamos civiles, 
a que se refiere el código Albertino, sin estatuir por sí. - Las leyes 

de Francia no contentas con establecer su autoridad en los tribu

naleo; de Italia, han llevado consigo los modismos i caractéres je

niales que acompañan a su aplicacion j. ejercicio, en los tribuna

les del pais de su orljen. Asi el foro de Jénova está JlenQ de esos 

lijeros rasgos i accidentes que dan tanta ariimaeioD ¡colorido·' dra

mliticoa la audi~ncia de los tribunales de Europa i seiialadamente 

de París.-Un dia, mientras el abogado Péllegrini (el ancian'o ¡, 
hablaba como si lo hiciese en medio de un desasosegado sueiio (que 

no tenia poco de endémico ¡, su antagonista el abogado Morallo, 

hombre al parecer ardiente, hacia una refutacion pantomímica, des

de su asiento, diriji6ndose con sus animados jestSs, a los miem

bros del tribunal que, a veces, sonreian en presencia de esta es

pecie singular de debate, entre un somliám,bulo ¡un mudO"llo 

sordo. 



XII. 

Cámaras de prefectura: -su descripcion i sus peculíal'ida
dades.-Su comparacion c~m las cámaras senatorias
Cuadro sucinto del sistema de procedimientos judicia
rios en Jérwva: estatutos que le establecen: citas cu
rlOsas. - Su analojía con nuestros estatutos: susméri~ 
tos i defectos. -Próxima reforma judü:iaria. -Escala 
de las competencias i jurisdicciones. - Yistas criticas. 
Probidad de'osmajistrados: modicidad de sus sueldos. 
Superioridad del Foro ele lénova sobre los otros de Ita
lia.-Inf/ujo que en esto tiene la lejislaet'onfl'ancesa.
Cuestiones civiles i criminales dominantes en Jenolla. 

Los pormenores i detalles que.·he dado hasta aquí, sobre el roro 
jenoves, se refieren mas particularmente al Senado, que a los tri
bunales inreriores. Voi a dar ahora los que he podido tomar en al
gunas veces que he concurrido a la audiencia de las cámaras de 
prefeclura. El rl'glamento económico e interior de estas cámaras es 
.el mismo que el uel senado. La audiencia sin embargo tiene colo
res menos elevados, rugos que le son propios i un tono que la 
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distingue mucho del. tribunal supremo., El local efl mas reducido, el 

personal del:tribulIDI mellas numeroso, el tono i porte mas llanos; 

los jueces mas jóvenes, mas insinuantes, mcnoS:armados de aquel 

aire de respetabilidad que dá a 108 semblantes la cabellera hl~nca de 

una cabeza de 60 años. Estas cámaras Son la arena favorita del 

vulgo de los abogados, a que pertenecen como de deredlo los aho

gados principiantes. No sucede lo mismo con respecto a los majis. 

trados, pues en jeneral puede spntarse~que las cámaras de prefec

tura líen.en en su seno ·mayor número de IctradO!.,listingni'lo§, que 

no le tiene el senado mismo, compuesto actualrpente de abogadlls 

respetables, pero de segunda Hnea. Confieso q\Je he encontrado 

enteramente insoportable el liSO de la toga i sombrero de tres pi

cos, en los tribunales de prefectura, d.onde los jueces se sientan 

en~ sillas viejas, delante de una mesa sin pompa. bajo un techo 

sin ornamentos, entre paredes estrechas, desnudas i blancas. Para 

el ojo no 8costU/flbrado, puede ser disimulable el liSO de este Iraje 

en los salonl'S del sellado, donde hai derta armonia entre Sil ca

rácter i lo solemne de los ornamentos que allí campean; pero en 

las de prefectura hai un verdadero i desagradabilísimo contraste en· 

tre la gravedad patriarcal de la vieja toga i la familiaridad un tanto 

c6mica i festi va que distingue el tono de sus audien*ias, la vulga

ridad de café con que algunos abogados accionan i hablan, metido! 

en la ropa que vestia Cíceron para hablar ante el senado delUni

verso. A este respecto, no tengo embarazo en s6stener qlle hai 

mas conveniencia j distincion en el tOllO de una sala de audien

cia en AÍflérica, que no le he visto- en algunas cámaras inferiores 

de l'noV30. 
Daré fin a estos pormenores sobre el foro liguriano por una re

seña de los estatutos i leyes que establecen el órden de proceder i 

determinan la composicioll de los tribunales i juzgados, encargados 

de ackninistrar la justicia. 

LosjenoVfses no tienl'1I un tratado en que se esponga el sistema 
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. • d d . Irisprudencia. Con el título de }urupru enCta 
1 proce eres e su JI I . d 

R 1 S I de Jénova existe publicada una co ecclOn e 
del Exmo. ea enac o' . 

. d t cuerpo IJronunciadas sobre las cuesltones 
las sentt'nclas e es e , , .• 

. t ha \'a\1 ocurrido en materia de IlerecllO' CIVIl, 
mas Import~n es que J • 

. I de procederes i criminal. Pero esta colecclon que forma 
comerCia, 
un gran número de volúmt'nes in-folium, compila~la con poco mé-
todo j escaso plan, es IIn maremagnum, con pretensIOnes de reperto· 
rio a la Merlin, que está léjos de suplir a la falta de un libro elemental 
soJ¡re protedurfa. Hacen las veces de él un reglamenlo para el duca
do de Jénoca llamado Reglamento Regio, algunas disposiciones con

signadas en las jtneralcs cOllstituciones i otras varias leyes parcia
les, sobre procedimientos. Este reglnmento e:l desordenado, indi

jesto, difuso. Cuando l'I c6digo de procederes, hoi en colaboracion, 

SI) haya promulgado, los jenoveses se veran instantáneamente en 

}Josesion de una jurisprudencia completa; porque debiendo ser el 

dicho código, como es de esperarse, una casi testllal copia italiana 

dd de Napoleonj vendrán a tener por espositores i comentadores 

de su prá::tica a Carré,·Merlin, el célera, como lo son boj de su c6-

digo civil, calcado en el código civil frances. 
El reglamento citado, a la par qlle defectuoso en 511 método, está 

sembrado de esolt destellos de jllstic ia i de imaj'lnacion, que acom

pañan muchas veces a los antiguos testos. Hablando sobre que los 
senadores dehen vestir toga purpúrea, en los casos solemnes, man. 

da qlle esto se practique asi particularmente in eucuzione di giu

dirafo criminale, ud erre/to di incutere colla grave 8ua decoroaa pre

Benzail terrore, e lo spavento neicattivi ...... (lit. 3. 0 cap. 8.0 ). 

Hablando de las calidades que debe tener el primer presidente del 
senado. para ser electo tal, qlJiere que sea un 80ggelto grave e sério, 

il quale sia celebre, e singolare nella scienza legale, ed eccellente ne
lla prudenza, e nel/a probilá dc'costumi e conaigli • 

. .•.• HIl elel/i, dice mas adelante, non s'ammetlearno al poue"o 

di quula dignita, se non ,aranno anche riconoscill lo pe,. tale "eH' 1lI
amf .. , .. (tlt. 3° cap. 2.) 
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Al mismo tiempo disl>one este reglamento-que el primer dia 

del año jurídico, despues de la féria de, la vendimia, 108 presidentes, 
senadores i fUllcionarios, todos del 6rden judiciario, presten jura

mento soure los Evanjelios,-cli osservare le nostri constituzaoili, 
e di avere avallti gli occhi una retta ammistrazione della justizia, 
senza riguardo, ne dislinzione di persone. 

,Por lo demar., este reglamento, cónsidel'ado en el fondo, i con 

llrescindencia de sus faltas accidentales, consa gra casi todos los 

principios sobre que descansa UII buen sislema de procederes. Sin 

embargo, él exije una pronta .'eforma, porque la lei debe de ser no .. 
solo sábia en la sustancia, sino clara, metódica, sucinta en la for. 

Ola i espresion .. Como sallcioll modern,a de la tradicioll legada por 

el derecho romano, en materia de procedllría, a las jurisprudenciu 

de Italia i España,' se puede sostener que est~ viejo reglament.o se 

asemeja escesiv3JIlente al derecho, que entre lIosotros rije; i, quizás 

COIOO produccion mas reciente i mas acomod.a~a a la s exiJencias de 

la socil!dad presellte, t'stá mas purga'do que nuestra lejislacillll prácti

ca, de vanas i dilatorias formalidades. Apesar de que esta rama de Ja 

~ejislacion sarda, se ligaba tanto al oujE:to de inis eSludios, en mi 

tránsito por Ilalia, tuve que abstenerme de emprender su estudio. 

por la circunstancia de estar'amagada de una próxima abrog¡¡ciolJ. 

que debe teller efecto tan luego comocsté acabada la redaccion del 

nuevo código de procederes. Dé aquila razo"'. porque ahora 'mis· 

mo me austengo de prolongar estas consideraciones, sobre un esta

tuto que, no rejirá dentro de muí poco. 

,Sin embargo, cualquiera que sea el valo r de las mudanzas que 

introduzca. el plan de procederes p cndientc, es de es perar que dE'_ 

je ell pié los, siguientes hechos soure (l,ue dt'scansa el actual edificio 

judiciario, 

,La justicia se administra hoi en J¿nova por jueces de tres espe

cies, a saber: 1.3 jueces llamados di mandamento: '2." trjbtlna~, de 
pre{ech&ra, uno para cada provincia, e u yo número de vocales es prc

lll)r(lional a la poblacion provincial. En Turf,. ¡'¡¿nova, pues, seco m-
14 



96 dor pre',cto de \ln tliC6 prefecto i seis (uelorel. 
ponen de un lena /" . 
3. El senado, que se divide en dos secCIones . 
• El juez'di manda,"cnto, conoce de las causas meramente j,erso-

I O yalor no t'scede de 300 liras, de los daños causados en 
na es, cuy . 
f I 'sl'cos de las n'mociones de t~rminos i usurpacJoJws de unlO§ ru I • 

t S dn las innovaciont's hidráuHcas o efectuadas en los cana· erreno, " 
le~, fuentes i fosos; finalmente en las cansas posesorias, todo en los 
caso§ en que los daños, usurpaciones, novedad i ~olestia de la po
lesion, no son anteriores de nn año a la promocion de la lítis.-Sus 
sentencias son inapelables, cuando no esceden del valor de 100 li
ras. En las de mayor valor se apela para los tribunales de preFec
tura. Un juez di manda mento debe haber siempre donde hai un Tri- . 

hunal de Prefectura. 
El Tribunal de Prefectura conoce de las causas de interdiccionj 

nombramiento de tutor, curador, consultor judiciario; autorizacion 
de la mujer casada; de enajenacion o st'paracioll /le la dote; de ro
mercio, en t." instancia, siguiendo el proceder entablado para las 
majistraturas de comercio; de apelar ion , en últim~ grado, de las 
causas iniciadas aote el juez di malldamento. En materia crimina"; 
conoce:-de toda contravencion a los reglamentos de policía, por 
acto punible con multa de mas de 50 liras, o pri~ion de mas de3 
días: de las contravenciones a los estatutos sobre papel sellado,' 
posta,loteria, notariado civil, insin'lIaciones í otras materias que 
son asiento de impuesto fiscal: de todos los delitos por los que no 
se debe aplicar pena de cárcel • 

. En cuanto al .enado, es tribunal de arelacion en ciertas causas; 
J de primera. i última instancia en otras. No hai recurso de sus sen~ 
tencias, sinó para ante él mismo, en revision; debiendo en casoa 
tales reunirse en un solo cuerpo. Conoce en primero ¡único re
IOrtede las causas c¡'iminales de gravedad: es la autoridad de que 
se eh\iene el pern.iio indispensable para publicar \Jna defl'nsa o 
alegato. 81leoa,10 actual, nada tieno de comun con la antigua ÍiUJ

ti\ucion de este nombre. Es un cuerpo de majislrados nombrados 
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por el rei del órden de los abogados, sin determinacion de tiempo. 

Es universalmente reconocida en Jénova la rectitud con que 

desempeñan su ministerio de jueces. Si alguna vez se esponell'fun

dadamente a ser criticadas sus decisiones, es mas bien porque se 

dejan llevar de ci~rto espíritu de transaccion con el poder que no 

quieren agriar, que por malignidad i falta de rectitud. Sin pmbar

go, su renta es t,an corta que llega a perj udicar su honor de majis

trados en la opinion siempre dispuesta a esplicar la comodid&d de 

un funcionario por razones nada jenerosas. Aquí cqmo en nues

tros paises, la ju ventud tiene una fisonomía intelectual diferente de 

la que caracteriza a la ancianidad, educada bajo el influjo de ideas 

i doctrinas diferentes; sin embargo, no se advierte cision marcada, 

i se ve por el contrario figurar jóvenes distinguidos en la alta ma

jistratura. 

En jeneral, Jénova poseé sobre los de mas estados de Italia, la 

ventaja de haberse gobernado desde 1868 por los códigos franceses 

a que d\!be su jurispruden(:ia UD desarrollo estraordinario. No 

sucedió lo mismo en Turin, donde fué der(lgada la lejislacion fran: 

cesa, i hasta reaccionada i tomada en odio despues de 1815, en que se 

restablecieron las antiguas leyes civiles, que han estado en vijencia 

hasta la promulgacion del código Albertino. Se puede decir; pues, 

que la jurisprudencia de Turin o Piamonte comienza desde la pro

mulgacion del nuevo código. Los otros estadoS' de Italia no reaccio· 

naron del mismo modo a I código frances, pero tampoco le observa

ron COffilJ lei del estado, a ejemplo de lo que habia sucedido en Li
suria; i de aquí es que no hai pais de Italia donde el derecho esté 

mas adelanWido en la práctica que Jénova. Es cierto que los otros 

estados, despues de 18t5 promulgaro~ códigos propios, que, c'omo 

el Albertino, fueron simples modificaciones del de Napoleon; i es 

ciertamente a esta cireunstancia que ellos deben el poco desarrollo 

que la jurisprudencia ha recibido en estos últimos tiempos, eft los 

distintos estados peninsulares: beneficio que, como se ve, deben ellos 

a la revolucion francesa i a Napoleon. En to'dos ellos, a cscepcion de 



9tJ V' o "oberoado por el cl,digo civil austriaco, 
reino Lombardo· eneclan ti , , 

, ó como lei al men09 Gomo doctrma I tra-
rije el derecho frances, 5111. , , 

d" d' 'bies ell apoyo ,Ic la lei nacional. incompleta o SIlencIOsa. 
ICIOII a mlSI • 

L 'I'ones (lile han puesto en circulacion entre los pue-as prcocupa~ " 
bl 1 , "ca l"s calumniadores gratuitos de la Itaha, sobre el os le dmCfl • u • , 

estado dtl depresion de sus costumbres, me llevaron a cerciorarme 
,Je la realidad de esta especie, por el axámen del carácter o d.irec
cíon que tenia el derecho penal en el estado dll Cerdlliia. En mu
chos parajes públicos tuve ocasi.oll de ver gran número de senten
cias criminales, que segun el uso del pais se fijan en carteles im
preso~, i se mantienen alli por dos o tres años, Todos los crímenes 
a que se referian los pronunciados desde 18~O hasla 1843 se redu
cian a los de robo i homidtlio volulltario, sin que huhiese notado 
un solo criminal que lo fuese por delito de otra naturaleza. Ví que 
de la pella de muerte se hacia rarísimo uso, Noté que se empleaba 
muchísima clemencia en el r.astigo del homicidio i heridas, pero un 
rigor escesÍ\'o en el del, robo: los dos cdmines favoritos delos jeno· 
veses: de lo que se podia,inferir: que temen maji,a la pérdida ,de 108 
bienes, que a la de su existencia. El homicidio por envenenamien
to, cuyo hábito se imputa tan indistintamente a toda la Halia, es 
casi deeconocido en Jénov3j un abogado, que gastaba mas iruparcia
lidad de la debida. para hablar de las eOlias de Sil pais, me aSf'guró 
que no recordaba haber visto en Jénov3 proceso alguno sobrecrf
menes de semejallte naturaleza, Para- salir de otra de mis pr.eo ... 

cupaCiones. desagradables sobre las costumbres italianas" pregunté 
a eS,te mismo abogado si.Ios procesos sobre adulterio eran repdidos 
a lo cuallll~ contestó el,maliciosojcnoycs;--no ·tanto 108 proce~o" 
como 10$ delito •• 

:. -~ 

1 • .1; 
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XIII. 

Antes de pasar a Tur;", "uevas i últimas correrías en Ji
nm'o.-De su~ palacios: pormenores sohre el palacIo 
Balbi: sus galerias de pinturas i estát~as .-Impresio
nes primeras de los oóras del Caracha, Pan-Dick, Ra
fuel, Rubens, el Esprtñ'..l/eto, S-:c.-ft:fectos portentosos d
la eS{,flllum.-Academ/a de bellas artes: la Heve i el Na
poleon de Canov(l.-Flu/'es.-Jart/ü" Doria.-La Bi
btioteca.-NueV(f guia de Jénova. -El tlit" de Corpus. 
__ San lorenzrJ.-Usos peculiares tle los';talíanos en la 
igleJ'ia; menos graves que en América, escerto el Brl1sil. 
-Una~flrde en San Ambrosio . . IJevocion de!osll{z!ia
nos.-Elocuencia del pú/pito.-Los mendígos.-Des
cripcion de la procesíon de Corpus: ceremonial, concu
rrencia. aire ,le alegria profana ele estas fiestas, i razon 
de este fenómeno. . 

Hasta aqní he detenido al lector COR detalles rdalivos al (oro lit 
Hnova esclusivamenle. Debo ahora dárselos, segun el plan que arri. 
ba me propuse, sobreel estado de la jl1rjsprllde~ja en Turi/l, capital 

.5 
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d S "os i centro no menos important" que IIIIova, 

de los Esta 01 81 u , . 
• .' . íd' o cn esta seccion de la llalla, Para hablar 

del movimiento Jur IC • : • 
. d de haberlo hecho de JéllolJa es lIecesarlO Ir de un 

de Turln elpues 
psi! a otro: en este tránsito he tenido impresiuncs; i estas impre-
siones piden una narracion. Pero antes de dejar a Jénova, echem~!I 
algunas miradas jenerales a sus palacios i bellezas, a sus cos~um. 
bres i ceremonias relijiosas, a la índole i carácter de sus habltan

'e., a su comercio e industria, i despues de verla dentro de sus 
murallas, veámosla por fuera, visitemos, por despediJa, sus ~am-

piña. i alrededores. 
Treinta palacius principales tiene la ciudad de Jénova _sin com-

prender en esta denomillDcion infinito número de casas diez vecel 
mas suntuosas que el palado habitado por el emlH'rador del Brasil, 
('n América del SuJo Descrihir sus bellezas seria tan pesado, como 
fu~ para mi el edmen de algunos de e\lo~, pues no tuve valor pa

ra visitar mas de cuatro. Sin que falten de orijinalillad. casi todos 
lIe aseml'jan en el fondo: en todos ellos pinturas, estátuas, jardi

n.el, fuentes, arquitectura de los mismos maestros, del mismo j~.ne

ro, El primero que visité fué el de Balbi PiOV/Jre, trabajado por 109 

arquitectos Bar/alomé Bianco ¡Antonio Cordari. Posee Ilnmagn(

fico pórtico i un patio no mui grande, formaclo por veinte colum
lIas de mármol, de órden dól'ico, con otras diez i seis de 6rden j6-
nico en el segundo piso, sllbre el que se opoya nn tercero en, diez 

pequeñas columnas. La bóveda de la sala principal está pintada al 

fresco por Valerío Castello) . i representa al tiempo, Por cierto que 

nada habia conocido ha.ta en tonces comparable a la gracia, rique

lB i coqueteria con que estaba amueblada la parte del palaoio des

tinada a la habihcion del prrn cipe i su familia, La parte opuesta 
destinada al recibimiento, entre mil preciosida!les de arte- i riqueza, 
ctfntiene una soberbia galería de pinturas, donde por primera vez 
1t 101 trabajos del Ticiano, del Caracho, de Van-dic.(·, Guido Ren_, 
el B.paAolela, RubtfU, Rafael, Piola, elc. Si he .}(' hablar contQda 
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.inceridad confesaré que al ver estas obras, no el!perimenté sensa
ciones proporcionadas a la fama de estos grandes nombres. Re
cuerdo, sin embargo la irnpresion que en mI produjo un clladl'o de 
Rafael, notable no tallto por su ejecucion, cuanto por el desig
nio, la mente, el pensamiento de esas cabezas divinas, de esas bo· 
cu emblema animado de benevolencia i ~andor, de eflos oj08 por 
donde reia la virtud con la inocencia i ternura celeatiales que la 
distinguen. Tengo tambien en la memoria la cara de Cleopatrtl, 

piotada por Guido Reni. Cuando se han visto sus ojos, Sil nariz, el 
círculo de su frente, se halla racional que Roma hubiese esperimen. 
tado conmociolles llar causa de su hermosura. VI tambien por la 
primera vez en el mismo palacio, dos bustos romano!!, curados de 
algunos accidentes i alteraciones ocasionados por .os alios. 81 t<t
plo de Prometeo era lo único que les hacia falta para desplegar lIua 
labios j lanzar mirac1as altaneras por esas facciones lIel~as de la 
\lerdad de la vida. En América no tene~Dos idea 'de los erectos que 
el arte es capaz de producir por medio del mármol. Los toscos 
i groseros trabajos de rsclllturá que conocemos por acá, son incapa· 
ces de hacernos concebi.· como es que el ~ármol pueda imirar el 
humo, la trasparencia del tisú, la flexi bilidad de la seda, la. Yap<lrss· 
lencia de los mas aéreos tpjrdos, con la perreccion del (}incel. Qué 

estraiioes, plles, qllt! tambien imite ese baño·de i.mponderable lul' 
con que la vida envuelve el rostro del ente animado. Visitando ,,, 
Academia de bellas artes, vasto local cuyas numero ... salas esta
han pob!adas't.le pinturas notables i copias maestrlls de estátuas cé
lebres, griegas i romanas, me impresioné sobre todo de do!! 8Stt ... 

tuas de Callova: el busto de Napoleoll, i la de Ilt'1l1Í de cuerpo en
tero. Qos facciones de la.cara de Napoleo" habian ~ido desc:onc1ci
das para mí antes de ver este busto: los ángulos laterales de la fr.en" 
te tan notablemente prominentes; i su parte mas alta, desenvúeli" 
al modo de 105 poetas. i metilfíliicos fam0308, La He'll 'loe ~ 
pareció mas bella que la V,,,,,,· de MfJdicil, adlD"'ble;nenté copiad" 



IO~ • , , 
h' conocer la posibilidad de conc eblr una pallon 

eD m'rmol, me IZO • 

I 'orm .. ! espresadas con un pedazo de marmol. 
verdadera por as I , ' 

.1 ' lecible espresion se ofrece al e ntuslasmo de la Esla 1i~llra ue IRU , , , 
, 'rOSI'Oll romo 1,1 compll!mento de la obra que DIOS mten-primera Imp ~.' , ' 

l.; h,lt'er ,'lIall lo "(Incibió la belleza de la mUJer: es la poesía, el Ideal 
de J;¡ (('nlt'lId hermosura. Canova es el poeta de la gracia, como Mi

gu-l Anjd lo ~s de la vehemencia i la fuerza, en los trabajos que de 

unll i otro observé en dicho establecimiento. 
Las primeras Oores de Italia que acerqué a mi olfato, fueron coro 

tadas de lino de los jal'dines del palacio Dor ia, por la mano de una 
mujer del pueblo en que puse en cambio algunas monedas de Améri
ca~ la permuta no pareció desagradara la florista, Me parecieron fra
gantes i bellas; pt'ro tal vez debo culpar a 1a parcialidad de mi 6rgano 
el que las huhiese ha liado menos fragantes que a las Oores de la Pa
tria, Era este el mas pt'queiio de Jos jardines del sobt'rbio palacio. 
Sin embargo, en él habia tres fuentes hermosas; está ornada la del 
medio de direr~ntes e~tá\uas i un, Neptuno sostt'nido por seis caba
llos, trabajado por Tadeo Cflr{oni que simbol iza segun se dice, al prín
cipe Doría. Napoleon i Alejandro de Prusia, se han paseado en este 

jardin en que es tradicion daba Andrl!s Doria a los embajadores 
los célebres convites servidos l'n bajillas de plata, que se renovaban 
tres veces durante la comida i se echaban al mar al fin de cada nuevo 
servicio. 

De las bellezas inútile;, que a menudo chocan al viajero, mas an

tea que los esta!Jh'cimientos.útilt's. pasé a rerorrer los de este últi
mo 6rden, Fué el primero de ellos la Bihlioteca: que encontré nll
merOSlJ, pero limitalla t'n el plan que ha presidirlo l¡-la recoleccion 
de los libros, Se nota al momento que tanto en ciencias morale s, 
oomo en litel'atnrn i ciencia jllr{,lica. falta todo lo que se encamina 
• promover los intereses de la libertad i el progrt'so. Solo es acce-
ailal 1 . , • primera sala, cuyos estantes estan guardados por enreja-
dOI ti, alambres. El órden i modo de clasiftcacioll, es claro i me-
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tódico. El aellJal bibliotecario, hombre de vastl> saber es autor de 
una nueva Guia de JiR01Ja, que aparecia por enlrf'gas, a la sazon 
en que yo visilaba la Italia: la pesada i abrumallte erndicion de esta 

obra la hace mas. propia para estraviar que para guiar al estranjero 

que se proponl! conocer a Jinova. Sin embargo, ella era recibida 

con aplauso por el entusiasmo Jenovel, qtre el aulor no descuidaba 
de escitar por fuertes dósis de lisonja, 

Era el 15 de junio, dia del Córpus. La ocasion no podia ser mas 

bella para adquirir una idea del colorido que ofrecen las fieslas re

líjiosas de los jenoveses. Desde por la maiiana bien temprano, lal 

calles estaban toldad~s con paños de lona, para solemnizar el pasaje 

de la procesion, que tuvo que diferirse a causa de la lluvia sobre

nnida al principiar la flmcion. Como en todos los pueblos católico. 

esta funcion es grand.~ i IlIntuosa en Jénova, qlle si no es mejor ca· 

tólica que nosotros, sabe a lo mécos simular con mas arte las creen

cias que b civilizacion impone a todo pueblo cúUo. Muchas igle· 

sias estaban preparadas para recibir la visita del SanHsimo Sacra

mento, que no descallsa en altares puestos en la calle pública, como 

CD nuestros paises. La de la catedral eslaba magnificamente pues· 

tao Lleva esta dignidad de metropolitana la iglesia de San Lorenso, 
ulJa de las mas suntuosas i antiguas de Jtnova. Pocos años despuel 

del 259 de nuctltra era, en que San LOreA1:0 sufrió el martirio en 

Roma, bajo el emperador Val'eriano, se convirtió en i~elia el hos

picio que habia habitado, cuando v~nia de España para Ir a Roma. 

Bai cronistas que negando esta tradicion, so stienen que es 3 fines 

del undécimo siglo cuando la iglesia de San Lorenzo, se elevó, a 

espens39 del público, al grado de esplendor en que hoi se ofrece. 
Fué consagrada por el Papa Pelayo 11. Por"la misma época, es de

cir, en 1088, esta i8lesia recibió las cenizas de San Juan Bautista, 

que se habian trasferido de la ciudad tle Mirra, en la Lidia; i se 

arrancaron por los jenoveses, a los venecianos en las guerras de la 

edad media. La ¡slesia de San Lorenzo es un museo de preciosida· 

.6 
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Il arte ar(Jllilcclónico i pintura. Piola, Carlonc, Da. 
des de cscu ura, , .. . e stello han iluminado con sus maJlc~ colores, 
TO('{'I TOl,aront, {/ , 
I b : .Ia j murallas de esta soberbia basílica. 
a oVCu • 1 . 

Para la {uncion de corpus no estaba adornada esta Ig eSla segun 

nuestra costumbre de sembrar de flores de trapo y oropel los alta

res. Conforme al uso seguido en Italia, estaban vestidos de damas-

6 oaloneado de oro las columnas de mármol, las cornisas, 
co punz 'o ' 
púlpitos, balaustradas, todo el templo en fin, aparecia cubiert.o de 
púrpura de arriba abajo. Allí se encienden pocas luces; no hal ese 
lujo de cera i de i1uminacion que en nuestros paises. Las vesti

duras de los sacerdotes para el servicio de la misa, son ricas, pero 

de modestos colores. 1\Ie sorprendí no poco al escuchar los acen

tos de un órgano mui comun , en vez de una brillante orquesta que 
yo me habia prometido escuchar; i me sorprendí mucho mas toda

vía de que la ejecucion del órgano, en el curso de la funcion, fue
nla misma, mismísima ejecucion florida i p,ofana que ·estaba fasti

diado de oir en los templos del Rio de la plata. Durante la misa se 
tocó muchos valses a la Straus. La concurrencia va menos digna

mente puesta a la iglesia que en la América Oriental, o mejor diré, 
que en el Plata, pues, el Brasil es sin ejemplo en la informalidad 

e ireverencia de sus fiestas relijiosas. En la capilla del Emperador, 

estando oyendo misa su majestad y consagrando un obispo, he 
visto a todo el auditorio volver su espalda al altar y al solio, por 

alender a un mal cantor que se hacia escuchar en el coro, y aplau,
clir con un bravo estrepitoso y jeneral un trozo ej~cutado con cier. 

to brillo. Volviendo a las costumbres de los jenoveses, los hom-· 

lIres asisten a las grandes solemnidades relijiosas, de levita casi 
siempre de color, mas o menos del modo como se presentan en las 

transacciones de la bolsa. Lasseiioras de alta clase y fortuna, van 

de color, de sombrero, sin oro ni p.erlas, ni los otros adornos bri

llantes dé que abusan nuestras damas del Plata para presentarse 

ea la ¡¡'cllia. No se ve una sola q!lc vellga desprovista de su lib~g. 
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fAas de segunda clase van tapadas con un largo chal de punto blan
co, llamado pesotto, y el resto de su traje de colores vivos y des
piertos. No he visto tres vestidos negros en la funcion del CorllUs. 

Atascadas las nayes de la catedral de estas figuras blancas, ofre
cen el aspecto de verdaderos rebaños de opejas espirituales; se to
maria este uso eomo tradicion del :velo blanco de las antiguas ves
tales. Las señoras están sentadas o inca das en sillas grotescas de 
junco, que se alquilan y pagan alli mismo, por dos o tres centé
simos a mujeres infelices, que hacen este tráfico. Tambien lo pasan 
de pié las mas elegantes; pero ninguna se inca ni se sienta en el 

su.elo. Algunas llevan abanico, pero tan mal~ y ordinario, Como 

no le lIevaria UDa aldeana de nue~tros paises, donde el abanico es 

un mueble brillante, que sirve de ostentacion, tanto como de uti
Jidad, y suple a la pa~abra en las visitas de ceremonia, y es talis

man de seJuccion, entre los dedos abrillantados de una bonita y 
blanca mano. 

Pasé la larde de ese mismo dia en S. Ambrosio, iglesia de los jesui· 
tas, dividida en tres naves, formando cruz latina, incrustada t~da 
de mármoles de colores variados, con siete cópulas dignas de ver
dad,era admiracion, como lo es. tambien la bóveda, que por la pompa 

y riqueza de sus pinturas y dorados, es emblema esacto del cielo. 

Seria no acabar el describir las preciosidades de esta iglesia, que mui 
justamente pasa por una de las mas suntuosas y ricas de Jénova. 

Aquel dia, estaba despejada de todo ornamento postizo. B.abia her
moso canto acompañado por un órgano colosal y otros instrumentos 
de viento. La música era de un jénero mas vivo y alegre, que de or

dinario se oye en América en fiestas de este órden. Es innegable 
que las formas esteriores d~1 culto católico en Italia, ofrecen un co
lorido mas alegre y despierto, por decirlo así, que las que hemos, 
heredado de los españoles, sombrías ,mas bien que graves, y aus

teras como el fondo de su carácter. Las elegantes de sombrero a la 

francesa, no estaban en aquella t"rde en San Ambrosio: la iglesia 
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b ""n los velos de las vrstales de segundo órden, entre 
blanquea a cu • " 

I I ban las lindas caras, banadas de no sé qué 'devoclon las que pu u a • 
• d que no estaba exento ni el orador sagrado, en lo alto de 

coque.a. e " , , 
su púlpito. cuyo jesto y accion se acercaban, m~s ~I actor dra,matl, 
ca. que al maestro de la divina cátedra. El pul pitO Jenoves enden

teme"nte, no es superior al de nuestro pais; si he de juzgarle por 

el orador cuya prédica escuché en aquella tarde, está lejos de po
seer la simple e insinuante elocuencia del predicador cristiano. 

Todo en él me)areció arectacien y artificio elado. ¿ Cómo reprobar 
Ja insensibilidad del público ácia un orador que habla poseido de 

mayor insensibilidad que la de su auditorio? Reiterados y frecuen

tes eran. pues. los esfuerzos del predicador para atraerse las mi
radas atentas de los lindos ojos. que como a su pesar, se desviaban 

del espectáculo de su doolamacion, sin conviccion ni vida, para 

contraerse a los portentos del arte mas elocuente y relijioso que 

lo era el inanimado predicador, - Acabada la ru~cion y mientras 

el público desalojaba el templo. la voz de un mendigo jemia a las 

puertas, tan dulce como los ecos lamentosos de Bellini; sin em~ 

bargo. yo notaba que los fieles jenoveses desairaban con corazo
nes de acero, aquella blanca mano abierta en nombre de la mise
ricordia. No tardé en advertir que su colorido y encarnacion de per
fecta salud. desmentian victoriosamente la verdad de las palabras 

por las que se protestaba el mas desgraciado del universo. 

El domingo próximo, esto es, "el 18 de junio se verificó)a pro

cesion de corpus frustrada el 15. A las 10 del dia ha comenzado )a 

Juncion. que debe concluir a las 12 y media. Toda Jénova está en 
la calle por donde la procesion debe hacer su tránsito. Hé aquí el 
pueblo menos creyente de la tierra (al vez, que abandona sus bo

gares, sus faenas. todo en fin, para asistir a una solemnidad reJi. 

jiosa. No todo el mundo es parte de la procesion, que es cinco ve. 

-ces menos numerosa que el público espectador y paseante. Este 
'bl" pu lCO que ocupa una parte de las calles, las plazas y balcones, 
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tiene el aire blulesco, risueño, mundano. y va vestido de color 
como a una fiesta cívica. Se ven ciertos balcones donde jentes no

tahles toman sorbetes al tiempo que pasa la procesion. El públi
co. actor o procesional, que es oficialmente devoto en este ac
to relijioso, se compone de los conocidos ingredientes de frailes. 
clérigos, soldados, empleados civiles, niños. preceptores, abo¡;a
dos etc. La porcion no oficial es pequeña. El total se componda:á 
de mas de cuatro mil personas. Puesta la procesion en movimien

to todo el mundo canta; pero como es imposible obtener unidad en 

la ejecucion de esta orquesta que toma un trayecto de mil varas, 

se divide en coros de quince a veinte voces, que cantan en tono y 
movimientos separados y arbitrarios. Algunos. queriendo dar a co

nocer su fervor relijioso. por la magnitud e intensidad desmedida 

de su voz. cstreme&en el aire con sus gritos. Cruces y pendones. 

llevando inscripciones diferentes. y colocados d~ distancia en dis
tancia, son como los guias que encabezan las compañías de esta 

relijiosa parada. Una mitad de la procesion está compuesta de clé

rigos y frailes. La variedad de trajes con que se presentan las dis

tintas y numerosas órdenes relijiosas. es uno de los rasgos mas 

picantes de esta concurrencia. En esta fraccion es donde descuellan 

las bellas cabezas. las fisonomías distinguidas. que no se ve en el 
resto de aquel mundo de fisonomías estúpidas. de cabezas depri
midas y mal formados era neos. Cuando. en un acto como este t 

presenta Jé,nova su cabeza desnuda al edmen del estranjero, no 

puede menos este que advertir la pobreza y desproporcion de ca

bezas y caras, que por lo jeneral ofrece aquella poblacion. como 

la mejor esplicacion quizas de su degradacion mental. La proce
sion camina por un sendero algo estrechó. formado por gruesas y 
espesas hileras de mujeres del pueblo. que asisten de simples es
pectadoras. La mujer del pueblo, en Jénova (por pueblo tomo 10 
que no es nobleza). es fea, desgraciada; tiene mala dentadura. 

boca sin armonla, y ásperas manos. Es muicasual que el ojo del 
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. . merl'cano descubra una <le esas fisonomías <lulces y agra-

~laJero a , , 
ciadas, que son tan comune~ en la poblacion ínfima de la A mé-
rica meridional. En los pueblos católicos, la fuerza militar es un 
elemento indispensable de las procesiones relijiosas: las bayone
tas son inseparables del guion y de las varas del pálio , sin que se 
pueda esplicar esta amalgama de cosas tan opuestas. Sin embargo, 
en Jenova, es pequeña la division de soldados que concurre a la 
funcion de corpus. No sucede lomismo en cuanto a los ajentes de 
policía, que, con un gran sombrero atravesado a la Napoleon, com
ponen \Ina tercera parte casi del cortejo procesional; <le mo<lo que 
la diferencia de nuestras respectivas procpsiones en esta parte vie
ne a consistir en la calidad del arma: en América se rinde home
naje a Dios con arma de fuego, y en Italia con arma blanca. 

De los balcones del tránsito, se arroja flores (pétalos de acasia 
amarilla), por las manos de niños y mujeres que hacen esto c,on 
el gozo loco y bullicioso que acompaña ordinariamente a los feste
jos del carnaba!' Las clases ricas y nobles sin empleo, no asisten 
a la procesion, que es, si puedo espresarme asi, casi esclusivamente 
pleveya, a escepcion de los poderes eclesiástico y civil, en ninguna 
parte considerados como pleve. El escándalo no se deja ver jamas 
en actos de esta clase, pero tampoco la verdadera devocion. En 

Italia una funcion semejante, es como cualesquiera otra de órden 
civil entre nosotros; se desempeña sin emplear mas calor que el 
ordinario, y se pasa a otra cosa COII el espíritu sereno. No deja de 
hacer ta~bien las veces de esas' grandes escenas de la vida colecti
va y nacional, que falta a aquellas sociedades sin existencia polí
tica; y de que los pueblos no pueden eximirse. Si en Italia no hu
biese fiestas relijiosas, ¿qué fiestas tendria el pueblo? 

--



XIV. 

El jeno'!)es no echa menos las diversiones; - Austeridad de sus 
costun,bres. - CafuctÓ' sombrío de su nobieza.l- El cazzi
no. - La Piaza lJanchi ')J l(l JJltrza. -Anomalía del espi
,'¡tu mercantil y el de localidad en el jenoves: su esqui
vez jenialácia el e.~tranjero, cuyas ideas son mejor admttidas 
que su persona. -Temores del clero al influjo estranjero.
Ineficacia de las restricciones a este respeéto. -Creencias 
del pueblo y la nobleza en Italia. -Situadon politica de la 
nobleza en Jéllova. - Ir con tiento cuando se hable de la 
at{steridad jenovesa - La economía es el alma de ella. - Con
mociones producidas por una fiesta gratis. -Incertidumbre 
de las calificaciones del carácter de los pueblos. 

Se dcbe convenir no obstante, en que, a este respecto, el/eRo" 
ve" es el italiano menos desgraciado, pues su carácter naturat
mente austero y concentrado. le hace poco amigo de las diversio
nes públicas. En Jénova no hai círculos ni reuniones privadas de 
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. I . bailes ni públicos ni privados. Los teatros de 
pasatiempo: no lal, . . . . 

., tá medio desiertos casI siempre. Poco se VIsitan las 
espectacu o es n ' 
. t í' cada uno en su casa y con los suyos. La nobleza, 
lentes en re s , . 
dividida por emulaciones de rango Y Jerarquía, no se da ~on el 
pueblo, ni consigo misma. Destituida de interes comun, que pue
de dar motivo a sus reuniones? Gasta poco, aparece menos, eco

nomiza excesimente: hai noble que no gasta ni la décima parte de 

su renta. La aristocracia de Inglaterra no tiene esterior mas esqui

vo y desdeiioso que la nobleza destronada de Jénova. Solamente 

en los salones del cazzino, se permite algun contacto con el co

mercio mas distinguido: en los bailes estraordinarios de carnaval, 

en las mesas de juego, en los gabinetes de lectura de este palacio 

mercantil, en que el comerciante elevándose al tono del noble, al

terna tímidamente con él. Solo se habla de dos sujetos, pertene

cientes a la nobleza, que se hayan dado a las empresas del comer

cio, y desgraciadamente con mui mal suceso. 
Es&a disposicion de los jenoveses no tanto es hija de su estado 

de cosas político; cuanto de su carácter habitualmente sombrío, 

reservado, egoista, dado a los cálculos y proyectos de ganancia. 
El jenoves tiene sus diversiones y sus placeres mas queridos en la 
Piaza Banchi y en la Burza. Se reune en sociedad para hablar de 
negocios materiales. Cuando no es una especulacion de comercio lo 

que debe dar pábulo a la conversacion, la abandona inmediatamen

te para retirarse a su centro doméstico. Esto hace que las asam

bleas y concurrencias, en el paseo, en el salon, en el teatro sean 
10mbrfas,lilenciosas, faltas de vida y movimiento. Para ver conten

to, animado, elocuente, si se quiere, a un jenoves, es necesario 
seguirle a la Piaza Banchi; especie de salon , mas bien que plaza 

pública, donde se revuelve el mundo de c~merciantes, ajentes de 

Qmbio, capitanes de buques desde mui temprano hasta la hora en 

qutlO1 rayos del sol de medio dia, le hace entrar en el salon de la 
Boha, mis grande que la Piaza Baflchi. 
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De aqui vielle que Jénova es una familia aparte, esclusiva, pu
ra, sin mezcla, la ciudad única del mundo quizas, que ofrezca es. 
te carácter de entre las que ocupan una situacion litoral. Alli no 
hai estranjeros. El que penetra por casualidad, se hace especta
ble por su aire esterior, poco mas o menos como sucede en una 
aldea mediterranea. Si el jenoves es árido para su propio com
patriota, ¿cómo no lo será para el de fuera? Parece que los jeno
veses se desquitan a su gusto en el seno de su pais, de las com
p�acencias y acatamientos tan violentos para su carácter altanero, 
por los que pasan en el pais estranjero , a donde la necesidad les 
conduce en busca de fortuna. 

Quizas la inOuencia monacal concurre, no en poca parte, 'a ali
mentar en las masas este espíritu de aversion y antipatía contra el 
estranjero, temiend~ no sin razon , que su roce y contacto pudie
ra acar.car en el jenoves un progreso intelijente, pernicioso ,no á 
los verdaderos intereses. sino al egoismo del monasterio.-Sin 

embargo de esto. alli no se mira con el mismo disfavor las co
sas que vienen de fuera; y las cosas no civilizan menos que las 
personas, mui especialmeute, los libros, las. ideas, el pensamiento 
escrito. Los libros' franceses, como lo he notado antes, pululan 
por todas partes en aquel pais; y con tal que no contengan apli
caciones ofensivas y directas al sistema o a las p~rsonas que go

biernan el pais, poco importa que en ellos se trate las materias 
jenerales con la libertad y latitud mas ilimitadas. Es aplicable sobre 
todo. esta observacion a la prensa periódica y a los libros de ju
risprudencia y materias de administracion. AJIi. por ejemplo, está 
prohibida la circulacion de los libros de Sismondi; pero en todos 
los cafés se lee peri6dicos franceses en que se trata de las malerias 
mas delicadas de gobierno, con la audacia que no emple6 jamas 
el famoso histol'iador de las fCpúblicas Italianas. conocido amigo 
de la estabilidad de los gobie,fIlos existentes. De este modo es 

como en Italia, lo mismo que en los Iluevos estados de la Amüica 

J 7 
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Meridional, los trabajos de la reforma social estan ~adicados de un 
modo indestructible. AIIi los frutos de la revoluclOn fra:llcesa se 

Jlaced sentir a cada instante y por todas partes. Jénova no es ,de
pendencia de Napoleon; no obedece a su espada; pero se. gO~I~r
na por sus códigos, cuyas disposiciones consagr,an los prm~lplOS 
mas altos de la moral y la lejislacion de las nacIOnes. ¿ Sera po

sible evitar, pues, que estos jérmenes se desarrollen por grados 

en la conciencia de aquella sociedad, y que a h larga den los fru

tos cuya madurez en vano se trataria de alejar? Con los códi

gos vienen los comentadores; con los comentarios la discusion 

de los principios y verdades que constituyen la naturaleza moral y 

social del hombre. 
Entretanto, hoi dia, es indudable, las masas vejetan en lamen

table atraso; el hombre del pueblo no sabe leer, 'es fanático con 

sinceridad, a la par que vicioso y corroll'!pido. J .. a lIJujer en Italia, 

es creyente por lo jeneral; y la que no tiene creencia relijiosa, es 

casi siempre disoluta. La juventud de la clase media y acomodada 
de los 30 años abajo, es atea o deista. Entre la nobleza, las muje

res tienen verdadera creencia, no digo costumbres intachables; no 

asi los hombres, que son volterianos en su mayor parte, o al me

nos escppticos e indiferentes a las cosas relijiosas: esto último 

es lo mas posith'o, pues no tienen la suficiente instruccion pa

ra ser volterianos. - Creo haber dicho antes que la nobleza ac

tual de Jénova no tiene parte en el poder ni goza de mas pre
rogativas que las concedidas a la árden de la Anunciada, y 
consisten en que sus miembros no puedan ser enjuiciados sino 

por tribunales ecepcionales y privilejiados; concesion hecha a 

la órden, como se ve, por motivos relijiosos, no por calidades 

de sangre y raza. Vive con opulencia, y su mayor ambicion es la 
de ser convocada de vez en cuando en Consejo por el sobera

no. ! llamada al servicio de su corte. Destinada a vejetar en la 

molicie. no se cultiva: el,placer es su ocupacion, Se puede infe. 
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rir, pues, que ella no ambiciona a vivir tanto como la aristocracia 
de Inglaterra. 

La actual Jénova no tiene simpatía por ninguna de las familias 
nohles existentes o pasadas j o, por mejor decir, este pais no tiene 
hoi dia areccjon política por nadie. El comercio, el interes indivi
dual le absorve completamente: si nos fijamos en el carácter de sus 
guerras pasadas. hallamos que casi siempre tuvieron por causa 
ventajas de comercio; intereses que rara vez dejan recuerdos me
morab�es. 

Cuando se dice que Jénova es sombría y austera por el carácter 
de sus habitantes, nD se quiere decir que lo es al modo de los Es
tados Unidos de Norte América o Londres. Es preciso no olvidar 
que Jénova es un pueblo meridional y que pertenece a la Italia. El 
jenoves no va al teatto, mas tal vez por razon de economía que por 
austeritiad j no concurre al baile, no asiste a paseos quiza por igual 
motivo: pero se desquita con las fiestas: reHjiosas, que se repiten 
diariamente, y son verdaderas fiestas cívicas. Se puede decir verda
deramente que en ellas. Jénova satisface la necesidad de las asam
bleas de espansion y recreo, inherentes a toodos los pueblos meri
dionales: el objeto es vario y suceptible de cambiar segun la situa
cion respectiva de cada pueblo. pero la exijencia es universalmen
te observada. Nuestras repúblicas celebran sus fie~tas cívicas: Jé
nova solemniza sus fiestas reHjiosas. Los dias de San Juan Bautis· 
ta, de Corpus, son el 25 de M ayo, el 18 de IetiembrlJ de los jenove. 
ses: en aquelias el mismo entusiasmo que en estas. Antes del 2ft. de 
junio se esparcen por las calles proclamas impresas que anuncian 
con un cierto calor demag6jico la inminencia del gran día; en ellas 
se escila el celo piadoso de la soberbia ciudad para su grandiosa so
lemnizacion, en un tono mas alarmante que el empleado por 
O'Conell para enardecer el patriotismo de las masas Irlandesas. Yo 
que lIev~ba presentes eOn mi memoria los bando, del ministro orien
tal, señor Pacheco y Obes, fijados para terror de los malos patrio. 



114 
II d "olllevideo no pude resistir al involuntario 

tos en las ca l'8 el'." , 
, t aJ'o mis oJ'os ácia aquellos monstruosos tJpoli en que 
Impulso que a r , 

, 1 b la gran ciudad de Jinova ya los ]tnoveses para qne, 
se mterpe a a a , , 

d considerados como malos Itahanos, fnesen fieles so pena e ser , 
asistentes a la funcion y procesion de San Juan Bautasta, patron 

de la ciudad: esto es, a la mas alegre, bulliciosa y popular di-

nrsion que tengan los jenoveses, , 
Yo me atreveria a sostener que Jénova, no solamente no es trIS

te sino que es uno de los pueblos mas inclinados a tener diver
si~nes, No me cabe la menor duda de que su estado político es· 
plica en mucha parte la reserva de su carácter. Ciertamente que 
no tiene el vicio del deleite, como Cadi% o Madrid: y pobre de 
ella si le tuviese. Pero es lID hecho que se divierte mas de lo que 

es natural a un pueblo ocupado y sério, en todo lo que no cuesta 

plata. 
Por lo demas, se debe confesar que nada bai mas vagó que las 

calificaciones jenerales aplicadas al carácter de este o aquel pueblo. 
Independientemente de las alternativas ~ que puede estar sujeta 
)a vida ordinaria de un pueblo, él puede ofrecerse bajo mui diver
sos aspectos segun el carácter del observador: un pueblo muí ale
gre para el viajero ingles, puede aparecer mui triste a los ojos de 
un viajero de Nápoles, o Andalucía. Se puede arirmar, en efedo 
que son los otros italianos los que han dado a Jenova la repulacion 
de triste; y esto dimana de que en el resto de Italia, sus habitan
tes pueden vivir ocupados de, gozos sin perecer de hambre: una 
exiatencia semejante costaria la vida a los jenoveses, que tienen 

que batallar ain trégua contra la mi~eria y la ingratitud del sue
lo, El ducado de Jénova , privado de terreno capaz de servir al tra

bajo agrícolo, subsiste del comercio de tráfico especialmente: ce
realea, vinos, viandas, todo lo recibe de fuera y nada posee de 

seguro para su subsistencia. La vida del,'eRoves pues reside esen-
. I ' , 

cla mente en el comercio, cuyos menores contratiempos son ver-
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daderas calamidades plíblicas; la idea de su claustrur. o absolu
ta interdiccion pone horror al jenoves. Asi nada mas vital para 
Jénova que las mejoras proyectadas y en l'jecucion, sobre los 
camino~ interiores, el puerto y estab.lecimiento de su aduana ma
rítima. 

,..11-
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El comercio es el alma de Jénoúa. -Todo allí se subordina a 
su espíritu, hasta el estilo de los edificios. - Trabajos y me
joras materiales. - La municipalidad: su crédito y rentas: 
.su tactica para evadir los pechos del gobierno. - Carácter 
.acional del comercio de Jénova. - Allí es nulo el comercio 
Istranjero: ausencia de casas i/lglesas y francesas. - Tole
rancia de cultos. - Carencia total de bancos y casas de cre
dito. - Es temido el crédito como instrumento de libertad 
1) reforma. - Ventajas y prerogativas del comercio jeno
"es. - Sus recreos del cazzino. 

Efectivamente el comercio y la adquisicion de fortuna es el fin , 
el principio y medio de la vida de aquel pais. La ambicion domi

nante del comerciante acaudalado, es poseer y habitar grandes pa

lacios. El que hoi sirve de residencia a la persona y familia del 

rei, cuando viene anualmente a Jénova, rué propiedad de un par
ticular, que se compró por el estado, 
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Los trabajos de utilidad pública toman tambien este carácter y 
direccion; ellos se encaminan señaladamente al provecho del co
mercio. La edHicacion material de Jénova se rejenera en el mismo 
sentido que sus costumbres e ideas: el estilo de los edificios adap

tables a la vida y ocupaciones de la clase mercantil e industrial, se 
sobrepoile poco a poco, a la magnificencia aristocrática de las an
tiguas construcciones. Uno de los bellos trabajos que actualmente 
está en I'jecucion es el del ensanche y engrandecimiento del local 
denominado Puerto Franco, cllyas tres puertas de desembarco, in. 
suficientes hoi al vasto comeréio de apuella plaza, deben aumen
tarse por una série de otras muchas. que se esteílderán por todas 
las bordes del estanque destinado a recibir "las embarcaciones de 
desembarco. Esta obra, que hace parte de la construccion de la 

galería que está con!¡truyéndose sobre el mar, y debe estenderse 
en direccion al Levante lo mismo que hoi al Poniente, se ejecuta 
a espensas del tesoro municipal. . 

La municipalidad de Jénova es opulenta; posee un vasto crédi

to. Sus rentas son administradas por síndicos elejidos popularmen
te, con aprobacion del gobierno. Posee el producto de los impues
tos del vino, del aceite y otros ramos no menos capitales en la 

produccioll industrial del pais. Temerosa de las usurpaciones del 

poder, emprende obras audaces, para el desempei\o de las cuales 

compromete su crédito con el fin de que su renta nunca deje s~ 

bralltes capaces de dar pretesto al gobierno para injerirse en la 

disposicion de una parte de ellas, como mas de una vez lo ha in

tentado, con poco suceso, segun creo. Hé aquí uno de esos hechos 

consoladores, que muestran en actividad y accion. en medio de 

sociedades que suponemos en la última alryeccion, preciosos res

tos de la antigua libertad. que a la vez son arranques de la veni

dera emaucipacion. 
El comercio de Jénova es puramente nacional por lo que hace a 

las personas que le desempeñan en la plaza; q~iero decir que to-
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, 'pales son J'cnovesas, Atlucl teatro es poco apro-

das las casas prlllcl , ' 
, l t' 'dad del comerciante de fuera; no eXiste e~ lenova 

piado a a ac IVI , ' • ' 
ese espíritu cosmopolita, que preside al comerCIO de toda la Am~f1-
ca, de Li,'orno, Gibraltar y otras plazas célebres, Alli, no se cono

ce una sola casa francesa de importancia; apenas habla unas tres 

casas inglesas, Y esas de segunda línea. El culto esclusivo alli rei

nante no entra por poco, a mi ver, en la esplicacion de este fenó

meno. El hecho es que los judíos, aglomerados en tanto número 

en Livorno, parecen haber escitado en favor de esta plaza la sim

patía de los ingleses y americanos del Norle, que han hecho de ella 
como el necesario entrepuentc para sus emprt'sas mercantiles en 

Africa y Levante. Jénova tiene agregados a su poblacion, pero sin 
incluir en ella trescientos judíos, en que se comprenden algunos 
sectarios de otras re!ijiones, y como unos cuatrocientos protestan: 

tes suizos e ingleses; los judíos esta n privados del derecho de po

seer inmuebles, lo que les pone en la necesidad de dejar aquel 
pais o darse al comercio marftimo. No faltan, a pesar de aquellas 

trabas, ricos banqueros y negociantes protestantes. Por otra partc, 

es de notar que el esclusivismo e intolerancia de rito, no son tan 

grandes en aquel pais que se haya podido descopocer la necesidad 
que el comercio tenia de facilitar su contacto y roce con los pue

blos de distintas creencias, y se ha concedido a los judios la facul
tad de tener una sinagoga, que se halla en las cercanías de Mala
paga, y a los protestantes un templo en la Croza del Diavolo. 

El comercio de Jénova I tiene la enfermedad que pareceinheren

te al de todos los pueblos meridionales de Europa y América: la 
falta de instituciones de crédito. Er crédito reposa en la franqueza y 
lealtad de las costumbres y en la difusion de la instruccion en las 
masas; dos cosas que faltan a los pueblos que dejo mencionados: 

el adema s un instrumento de progreso y libertad como lo acredi-
ta l' I ' e e~emp o de los Estados Unidos, y una muestra de ello es quc 
el gobierno de Jénova l' -, poco preocupar o de la ulea tle acelerar u.n 
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desarrollo, no ha mirallo con buen ojo las tentativas hechas por 
los negociantes de J¿not;a, para el establecimiento de un banco. 
De aquí viene la especie de mezquindad y estrechez que preside 
a las operaciones del comercio interior de Jénova que, en desqui

te. se contenta con el beneficio de la seguridad, pues rara vez se 

oye hablar de quiebras y hancarrotas. El comercio de Jénova dis

fruta del precioso beneficio de poder .elejir los miembros que com
ponen el tribunal de comercio, bien es verdad que con apr~bacion 

del rei: es el flaco de todas las libertades jenovesas: allí nadie es 

libre sinó con permiso del rei, pero esto es referente, con especia
lidad , a las libertades. no civiles. 

Jénova, que tiene palacios para la relijion y la nobleza, debia 

tenerlos tambien para el comercio. su segunda relijion y segun,da 

nobleza. En efecto, e~tre los muchos de que se enorgullece la va

nidad de los jenoveses, hai uno de modesta arquite~tura, destinado 
para círculo o reunion recreativa de los mercaderes de alta distin:' 

cion. Es esta una de las mas bellas casas de este órden que existan 
en Europa. Posee un delicioso jardin, sobre el cual está una $ala 

destinada a servir de estancia a los flolmadore~, en la que hai tam
bien una mesa de villar. Posee ademas un vasto y elegante salon 
de baile I soberbiamente amueblado I donde se da frecuentes ter
tulias en invierno: un gabinete de lectura I con ric¡ls y modernas 
colecciones de libros, panfletos y papeles periódicos de toda Europa: 
brillantes I fantásticos y costosos muebles: multitud de piezas de 

distraccion y flanerie. Accesible el cazzino unieamente a la parte 
mas selecta del comercio y a la nobleza, su tono aristocrático, por 

decirlo asl, le quita todo jénero dé'analojfa con esos clubs·café, en 

que los ajentes subalternos, rendidos con la fatiga del dia, Y8U 

como a reparar sus fuerzas aniquiladas, alargando sus piernas so
bre las sillas y dormitando al lado del vaso de cerveza, entro el 
humo de mas de veinte cigarros que arden a la vez. 



XVI. 

.. 
Mino.s americanos en Jénova que en Roma. Lóndres o Pm'is. 

-¿Por qué las capitales nos atraen.?-Inconvenientes que 
esto ofrece al estudio de nuestros jóvenes, - Ventajas de las 
ciudades de segundo órden. - Su analojia C011 nuestras ca
pitales. - Otro tanto respecto de las naciones: importancia 
de nuestros viajes en Italia y España: influjo de estospai
ses, sobre América: el1Jledio dia de Europa preferible al N01:~ 
te, como objeto de nw:stro estudio. - Verdaderos fines de 
nuestros viajes de instruccion y aprendizaje. en Europa.:: 
Espaia. el mas importante objelo de nuestro estU4J¡io y exá
men. - Preocupacion populm'izada entre noso,tros" este res .. 
pecio. -l10,spitah4ad agradecida de ,los jenovcse,s., ' 

Un americano del Sud podrá no encontrar compatriotas en Ita~ 
lia; mui especialmente si los busca en Jénova, u otra de'las cliI:' 

dades capitales de la península que 110 sea Roma, donde quizas 
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seria ménos difícil hallarlos. Nos sucede a 109 de estos paises en 

Italia, lo que en Francia e Inglaterra, en cuanto llegamos a 

ellos buscamos las capitales .. Efectivamente el aspecto de una 

de esas grandes metrópolis del mundo, tiene un efecto maravi

lloso para nosotros 108 hijos del desierto: Pero comunmente son 

mas capaces de producir vértigo y abombamiento en el espíritu 

de nuestros jóvenes viajeros, que no la madurez y sazonamiento 

que van a buscar en Europa. Se observa allí mismo, q~e de las 

grandes capitales se envían jóvenes a los colejios acreditados de 

provincia: en el colejio de Chambery, en Saboya, he visto muchos 

jóvenes de familias respetables de Paris. La~ grandes capitales in
clinan y enjendran aficiones por lo que es frívolo y meramente de 

vanidad. En mas de un punto de importancia pública es confesada 

la superioridad de las intelijencias provinciales, sobre las de la ca· 

pital: y es un hecho casi universal que el, buen sentido a toda prue· 

ba, la gruesa sensatez se cultivan y forman en el silencio de la 

provincia. Guizot, Thiers, y los mas notables hombres'de estado. 

que hoi figuran en Francia se han formado en ciudades de segun

do órden. Una observacion análoga ha hecho notar a M. Cormenin 

que los mejores libros de administracion y ciencia legal, franceses. 

se publican a menudo en las provincias. - Por otra parte las capi

tales de provincia en Europa tienen mucha mas analojía, en 'Su siso 

tema económico y administrativo, con nuestras principalas ciuda
des, que no c;sos monstruos de pueblos, que ,como Lóndres y Pa

ris, no tienen un solo término de comparacion con.los mayores de 

entre los nuestros. No son las teorías sagaces y nuevas de la Lor

bona o del colejio de Francia lo que importa que nuestros jóvenes 

traigan, a su pais indijente y pobre en adelantos; sinó ejemplos 

prácticos, de instituciones capaces, por su escala y alcance, de rea

lizarse entre nosotros. Cuando el deseo sincero de adquirir 5Ó' 

lida instruccion haya reemplazado a la vanidad, en el móvil tle 

nuestros viajes a Europa, ciertamente que no ~ráll Paris y Lóu-
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d _1 eblQs t'llIe mas frecuente nuestra juventud. r lo que 
res, 09 pu '1 • '. 

digo de las ciudades lo' aplico tambien a los namones: la Itahn y 
la Espaiia serán dos paises que -se. visitarán m~s. y mas. a me~ida 
que se comprenda mejor el motivo de nuestros VIajes de IOvestlga

cion en Europa. La América por su clima y antecedentes. guar

dará la misma division de razas y pueblos que el Norte y Mediodia 

de la Eur~pa. Descendientes nosotros de la raiz greco"latina, nun
ca podrán servir para nuestro tipo de instruccion social, los pue

blos de ofijen céltico o jermánico. La Europa Meridional es y será 

nuestra escuela inmediata y natural. Allí, es donde debemos buscar 

la forma y carácter de· los progresos que el tiempo ha debido dar al 

jenio orijinario del nuestro; pues IIna eterna analojía ligará nuestra 
sociabilidad en su direccion y carácter con la del Mediodia de la 

Europa. La Italia ofrece un campa fértil de instrllcclon patOa el 

viajero estudioso de América, no por sus antigüedades l recuerdos 

con los que nada tiene que 'Ver este -mundo sin tracliciones y cu ya 

existencia' entera está en el presente-y porvenir. La arqueolojia, 

la erudicion y ciencias todas del anticuario, son y serán siempré 

plantas exóticas y de imposible aclimatacion en Américá. Los mis

terios del pasado, solo son accesibles al que habita sus despojos. 

Tampoco debe llevarnos a Italia el interes y admiracion por las be

llas attes. Lo que digo de la historia y de la erudicion lo aplico con 

mas razon a la música, a la pintura, a la escultura: la América no 

cs ni será por largos siglos el pais del arte. Como pueblos jóvenes 

y ardientes, los nuestros tienen amor a 8US producciones Y'son sen

sibles a sus beHezns. Pero el cultivo del arte, en alto grado, supo

ne algo más que entusiasmo y pasion: 'supone progresos de civili
zacion material y cultura intelijente en un grado y estension a que 

la América Meridional está mui léjos de aproximarse. La Italia de

be frecuentarse, por nuestros viajeros, como un pais donde a ile -

lar de las declamaciones de los amigos de la libertad contra su áC~ 
tualposttacion ¡'loHtica, hallarán un inagotable manantial de cono-
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cimientos prácticos, de instituciones de 6rden material, de traba-. 
jos, obras y construcciones transptantables a nuestros paises con 
mas facilidad y provechos ·que las de cualquiera otro pais. Nos 
equivocamos grandemente cuando a este respecto parangonamos la 
Italia con la España; estas dos naciones han podido igualarse ántes 
de ahora en lo desgraciado de su situadon política; pero en cosas 
de órden administrativo, trabajos públicos, rutas, lejislacion civil, 
policía de seguridad; es tan superior la primera a la última, como 
lo es la Francia respecto de nosotros. 

La España misma a pesar de todo, es tal vez e.l pais de Europa 
que mas interesa éstudiar al viajero de nuestra América Meridio. 
nal: al\( están las raices de nuestra lengua y de nuestra adminis
tracion, el secreto de nuestra índole y carácter; alU se han escri. 
to las leyes que nos 'fijen y se ha hecho la lengua que hablamos; 
nosotros hemos admitido y manejado tódo.esto sin la :intervencion 

de nuestra conciencia, corno pupilos; para entender pues nuestra 

sociedad, para sondear las miras y espíritu de las instituciones so
bre que reposan y descansan de largo tiempo sus cimientos; es ne

cesario ir a estudiar la madre patria. Desde to alto de la Metrópoli, 
es de donde podremos echar una mirada jeneral y completa a la 
sociedad en que vivimos. Allí está y estará por largo tiempo nues

tra gran capital: no nos gobiernan ya sus reyes; tampoco el ejem. 

plo de su actual vida pública, si se quiere; pero el yogo de 8U ac
cion anterior., la influencia de su poder pasado, n\.ls es tanto mas 
difícil sacudir, cuanto que se hallan radicados hasta en la forma 
de nuestros cráneos y. la sangre de nuestras nnas: somos la Es· 
paña, en una palabra, ¿ cómo emanciparn~s de la España? La cal· 
ma de la reflexion nos dará a conocer, que la independencia de 
América no es mas que la desmembracion del poder político de la 
España; la di vision de esta nacion en dos familias independientes 
y soberanas. Por lo demas el tipo de su civilizacion, el molde de 
su carácter, la forma de sus ciudades, la conducta y réjimen de 
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vida, lodo es idéntico yeomun. El Beha de la revolucion ha podido 
trozar el Jajo por donde se trasmitia la savia del tronco hasta 
las ramas de nUeltro árbol jencalójico: el vástago ha echado raices 
en nuestro luelo I pero la planta ex6tica exije terreno y cultivo 
análogos a los que alentaron 8U progreso en el pais orijinario. Bus
quemo8, pues, allí el sisteltla de que se valían nuestros padres pa
ra dar vida y engrandecimiento a hl sociedad de que fuimos vásta-
80 UD tiempo, "1 cuya índole y propiedades conservamos ~asta hoi j 

comienza a comprenderse que el secreto de nuestra existencia ac
'ual reside en el estudio de nuestro pasado colonial: pronto se cotn
pt'enderá que para conocer a fondo nuestra existencia colonial, es 
necesario descender B la historia del plleblo español europeo, c'uyos 
elementos sirvieron paro componer el pueblo español americano. 
Enlónees nuestra historio contendrá tres grandes divisiones: 1.', 

historia de España. en España: 2.-, historia de España en Améri· 
ca: 3.-, historia de la España Americana o independienté. Así las 
ideas jenerales ! la ciencia nos traerán un dia al 'sello de nuestra 
fal1liJia, que hemos desconocido y negado en el calor del pleito do
méstico llamado revolución americana. Vendrá en breve ~I dia en 
que no se oirá decir en español, que el español es bárbaro. Ya he 
mos dicho de nuestra raz~ todo lo malo posible; ahora es necesario 
verel reverso estrellado del cuadro; dar la espalda al hogar español; 
! formar parada ante el mundo estraiio a la familia, de los títulos 

que nOtlsisten para envanecernos de nuestro orijen. Hemos alaha
do ya a 101 de 1810: tomemos ahora las cosas de mas alto y alabe
mos a 101 de 1492; a los que inventaron la mitad del Globo terra
queo ,le despoblaron de ralas bárbaras. ~speoie de maleza humana, 
para poblarle de la ma!! be.\la raza de la Europa, de la rroble raza es
pañola; a los que fundaron un estado en el que, por espacio de tr.es 
.i¡l08, jamas se pUliO el sol; y cuyas leyes, como los vientos alí
.101. circulaban toda la redondez del planeta que habitíMnos; a los 
que funda,on estas veinte naciones que hablan hoi su lengua, que 
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se rijen [lor sus leyes, que con8Crvan Su culto, sus templos I Sll8 

poblaciones, sus rutas, sus tribunales, sus impuestos, su siste
ma militar, su comercio, sus ciudades y edificios monumentales. 
Todo esto es algo mas que nuestros triunfos de los catórce años, 
obtenidos con armas I con luces debidas a los vencidos: pues todo 
esto lo desconocemos, lo detractamos, para ponderar nuestras in~
tituciones que se lleva el viento revolucionario, ese viento no obs
tante que silba en vano contra los muros del grande y viejo edifi
cio, sin poderle destruir. No combatamos a la raza española, por 
que somos ella misma; a Sil obra, porque es el mundo que habita
mas; a su dominacion , porque ella abraza toda nuestra existencia 
ménos una octava parte; a sus antecedentes, porque ellos nos go
biernan todavía en su mayor parte, y no debieron ser tan malos 
desde que nos dieron la aptitud de emanciparnos llegada que fué 

la oportunidad. - Estudiemos, pues. a la España para conocernos 
a nosotros mismos; y para conocer biea a la España, ~studlé~oJ. 
la en España. 

Entre tanto, veamos lo que 'en Italia'sucede con el americano del 

Sud que por allí se aparece alguna vez. Dije mas arriba que 'oo-es 
fácil que eIllos estados de la Península encuentre compatriotas, pe
ro en desquite hallará quien haga sus veces gallardamente; y serán 

todos los italianos restituidos al nativo pais despues de ltaberbe

cho fortuna en el nuestro. No conozco muchos paises es&ranj8rps; 
pero creo haber viajado lo bastante, para conocer que tal 'vez' no 
hai emigrado europeo mas agradecido que el italiano, .al pais en 

que labró- su fortuna. Seria perderme en digre!¡ioDeS el narr!lr: Jos 
actos de atencion de que fuí objeto y debí a la hospitalidad cari-. 

ñosa de los señores Ferrari, Garda, Bar~a.bino I Bot~ar~ ~tc.; .PR~ 
la sola circunstancia de ser americaDo, de pais .en q.l,l.Cellos resi~ 

• " .1 t,· 
dieron alguna vez. . 

.-! .............. -



XVII. 

Alde,'redores de Jénova. - Un lJaseo de campo. - Caminos de 
Italia; son alamedas en vez de rutas. -Em.presas /.le [erro-o 
carriles.-Una noche 61& el campo.-Hallazgo de un com
palriota; un mate de yerba pa·raguaya. - La maüana en 
Italia. - La naturaleza an¡ mas bella , pero ménqs gran dio
.a que en América. - Parte que en esto tiene la imajina
cion. - Costumbres relijiosas de los aldeallos. -Iglesias cam
pestres. -Trajes locales. - Conducta de las mujeres. -Sa
larios.-Industria aldeana.-E(ectos del (en'o-carril. 

Deslluésde recorrer a Jénova en el recinto de sus fortificacio
nes, quierovisilar sus alderredores y campiñas. En Jénova, como 
en otras ciudades fortificadas de Europa, se llama campaña a todo 
lo que está fuera de Sus murallas. Como a nueve millas de la capi
tal, en el encantado valle de la Polcevera, hai un pueblecito lla
mado Ponte-Decimo, por medio del cual atraviesa sus aguas bu .. 
lliciOlas un arroyo que tiene por nombre el Ricó, En este pueble-
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cito tenia su casa y famila el señor Barrabino. Con UDa benevo
lencia que recuerdo con placer, el señor Barrabino me invit6 a 
pasar dos dias en su casa de campo; « hallará Vd. alli, me dijo. 
ademas de una linda aldea, dos cosas que no dejarán de intere

sarle: un j6vcn de Buenos-Aires, que conoce a Vd., Y un mate 
de yerba paraguaya.» El convite, no podia ser mas lisonjero; no 
trepidé. pues. en dejar los mármoles de Jénova para trasladarme a 
Ponte-Decimo. El tOde junio, a puestas de sol ,nos pusimos en 
marcha, por el camino' que conduce a Novi. Era. el primer camino 
de Europa que iba a transitar. A unas tres o cuatro millas de mar. 

cita por una alameda o paseo, cuyas bellezas me impresionaban 
tan vivamente com.o lo habian hecho ant~s los edificios de la ciudad, 
pregunté hasta donde se estendia aquel sendero ,de jardines y pala
cios; y mi compañero me contestó SiD vanidad, « basta la frontera 
de Italia: así son todos los caminos de este pais.» Mas tarde he 
visto que el jenoves dijo la verdad. Yo no he visto en Francia sinó 
los caminos de fierro que pu~dan compararse,en consistencia, 
propiedad y belleza a los de Italia. Los que detractamos a la Italia 
porque no tiQne libertad política, como si la p'oseyésemos nosotros 
mui arraigada,. qué diríamos al comparar sus caminos y puentes r 

que siempre es~án como tecien acabados, en incesante y asidua 
re~aracion, con n~estras rutas que solo,s~ distinguen del campo io
culto en que no hai árboles ni peñaS'cos que ostruyan el paso t Pe. 
ro la abyecta I!alia, como laUamamos agraciadamente, ~osotros 
pueblos sin camisa, piensa en mas que esto todavía. Sus poéticos 

caminos comienzan a suplantarse por caminos de fierro. El de No. 
'Vi, que ep., aquella tarde nos llevaba a la Polcevera, debe ser reem~ 

plazado por un ferro-carril. que va. a poner a Jénova en contac
to con Milan, centro capital del reino lombardo-veneciano: su 
plan, presupuesto y fondos estaban listos a mediados del año 

de 18&.3. 
ror este camino recorrimos la r:ibera del Po",i~rtle, distrito denO'-

19 
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minado San Ptdro de Arma, hasta la ruta que, toman~o al norte 
J dejando a un lado el puente Carmigliano, se prolonga po~ el 
Stradon de lo. olmos. En todo ese trayecto es mas que un cammo, 
una magnffica calle con raros intervalos huecos en los costados, 
poblados casi incesantemente de casas de mucjJos pisos; c~rcada9 
de es planadas graciosas y verjeles que dan entrada a soberbiOS pa
lacios, habitados con predileccion, en otra época, por los grandes 
de Jénova. Al cambiar de curso, dejando a la espalda la ribera del 
poniente, el camino sigue su trayecto por el fondo de un valle, 
formado por las pendientes de dos sistemas de colinas, donde la be· 
Ileza del cultivo disfraza un terreno árido y mezquino. y sin em
bargo, este valle que es el de la Polcevera, es uno· de los parajes 
mas fértiles del ducado de Jénova, Por lo Jeneral, su aridez es tan 
grande, que se cuenta entre las causas que despueblan este pais. 
Se cree que este fenómeno es moderno: pues Cicero,. aludiendo a 

este mismo paraje, alaba lo hermoso de su vejetacion. Presúmese 
que la accion de los vientos y la edad han concluido con el terre
no vejetal, J que él arte seria capaz de reparar este defecto 
agrícola. Un poco ántes de llegar al Stradon de lo. olmo., se abre • 
a la izquierda el lecho vasto y pedregoso del Ric6, cuyas dulces y 
cristalinas aguas fertilizan el delicioso valle y dan realce a las isle

tas que, formadas en su seno y cultivadas escrupulosamente, pa

recen jardines plantados para la belleza de una sola tarde. 

A las diez de la noche estábamos en Ponte-Decimo, octava o no. 
'VeDa aldea de las que cruzamos en el espacio de nueve millas: alo
jados en UDa babitacion alta, por cuyo pié I pasan recostándose las 
aguas murmuronas del Ric6: conversando en español. (esto es ha
llazgo ~n Italia) con el americano I en quien hallé nada ménos que 
u,n parle,nte patern.o I estaDdo a sus datos jenealójicos. En el pala
CIO Balb, me habfla sentido ménos agradablemente alojado que 
me consideraba en el seno de aquella modesta familia dond~ ha-
llé la cariñosa' 'd d .. , SlDcerl a I que no se vuelve a ver en el estranjero , 
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luego que se ha dejado el suelo de la patria. A cerca de tres mil 
leguas del Paraguai, tuve el placer de tomar mate preparado con 
su mas rica yerba: moderno té de esta India Oriental de América, 
que los sabios jesuitas libaron por primera vez, "'1 que el sabio 
Humbold ha puesto mas alto f en calidades, que el mismo té de 
Indostan. 

A las cuatro de la mañana, ya de dia, se abrieron las ventanas 
de mi habitacion;y, no bien despierto, sentí la impresion del aire 
saumado de aquella dulce comarca que entraba fresco y cargado 
de las armonías del canto reHjioso entonado por una procesion que 
a esa hora salia de la Iglesia del distrito, par~ visitar al Santuario 
de la Victoria, distante seis millas y situado en la cima de un mono 
te vecino. Se mezclaba a la armonía de la hora con los perfumes y 
la música relijiosa , el hablador susurro de las aguas del Ric6 y los 
gorjeos, recien conocidos para mí, del r~iseñor. . 
Seguram~nte que la naturaleza es bella en Italia; pero es nece

sario no desconocer que los prodijios de esa belleza son casi esclu. 
sivamente obra del arte y labor del hombre. Sin· aquillla tierra, 
creada y fabricada por la mano de la industria, digámoslo así; sin 
aquellos árboles sembrado!!, educados, aliñados por el arte; sin 
aquellos edificios de perspectiva tal1 graciosa, aquel pais seria be
llo todavía indudablemente; pero de una belleza no. mayor que la 
familiar a España, Afríca o América. l. Oh I en cuanto a la Amé
rica, es cosa enteramente distinta. Yo haré siempl'e justicia a todo 
cuanto se diga de la hermosura de ciertos paises meridionales de 
Europa: pero al hablar del ponderado cielo de la Italia, diré que 
los lagos de la Suiza son ménos risueños que los blancos rau
dales del Paraná, sembrado de floridas islas,. y desnudos sus ho
rizontes de montañas que le quiten la luz: diré que los torrentes 
y accidentes sublimes de la Sabaya, tan parecida a la Grecia, se
gun M. Chateauhriand, me han parecido ménos grandiosos que los 
que ofrece Tucuman, donde el arte italiano podria enc,9ntrar ti", 
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pos de imilacion qlle la fantasra humana es incapaz de, concebir. 
Es que a Jabelleza de América, falta el manto prestiJioso de la 

celebridad, ese lustre dado por la mano dél tiempo t r que presta 
a los objetos el auxilio de lo imejinaeion, partidaria eterna de la be
lleza lejana y de los encantos pasados; y muí especialmente la ma
jia del poeta, que hace subir el azul del cielo y el bermejo de las 
rosas. No sabernos cuanto debe a esta hora el arte E\i'ropeo a las 
magnificencias naturales de la América; pues baste decir que en 
ellas bebi6 sus mas grande!! inspiraciones él autor de AtallJ y los 
Natehel, decano y maestro de los poetas de este siglo. Miéntras 
que al cantor americano le sucede a veces qJ1e escribe versos so
bre la luna de Italia, a la luz de la luna de América, que 9uple a 
su lámpara; paseando por sobre azucenas y yerbas nómadas, lee 
con entusiasmo las descripciones de la Sll'iza; y recostado bajó las 
florestas del Paraná, sueña en los prodijlos de Oriente, miéntras 
los pájaros dorados éantan a snoldo y se' pasean pOi' sus miem

bros embargados por el sueño. 
Era un dia domingo; y me felicitaba de 'esta circunstancia que 

me procuraba la ocasion de observár la maner. con que lás jente!! 
del pueblo llenan áquel dla relijioS'ó. Allí no se té cotnb ennues .. 
tras aldeas pastoras en dias semejantes esas asambleas de hombres 
a caballo, que vienen a oir misa desde léjos en la única iglesia del 
dilatado distrito: El aldeano de Europa , nunca anda a caballo; ásí 
como el de) Plata, jamas va a pié. Lós caballos !le destinan' pata 
titar canuajes esclushtanten.te o se montan por l>ersonas acaudala .. 
das. TampocO le embriagan en las tabél'ilas los campesinos pata ~e.. 
lebrar el dl~ l'eativo¡ acabada la misa corno suele verse en las aldeas 
americanas. AUf el hombre del pueblo está tan familial'izado eon 
el vino o cerveza conto el de nuestros paises con el agna. Las igle
sias abundan, tal 'Ve' por lo mismo que las distancias Sé andan 
mén06 cómodamente', En el distrito comprendido entre Sa,. Bta. 
, Su" Cipriano (cdatrO 'millas) habia cuatro iglesias, dé' las cua-
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le9; la mas humilde igualaba en conveniencia 'Y elegancia a mu
chas de nuestras iglesia,s principales de América. Estamos mui or
gullosos de las riquezas que poseen nuestros templos en piezas de 
oro y plata ; las minas de Méjico, del Perú y Chile han dado eita 
fama a los establecimientos del culto católico en América. Lo que 
hai de real en esto es que Iluestras iglesias son bien mezquinas y 
pobres de ornamentos costosos, si se comparan con las JIlas sim
ples iglesias de Italia; el pais del oro y la plata, hace mas consu
mo del cobre y los falsos metales, que la Europa sin riquezas me
tálicas, segun nuestra opinion americana. 

A las ocho de la. mañana, las aldeanas se retira,ban de misa, 
vestidas con jéneros de fuertes colores (la, aldeana es la misma en 

todo el Universo , en su a(JJor por los colores gritones) j y todas 
tapadas COIl ~n,larao chal blanco,~e punto ,trasparente; I1a~do 
peloto' ,es el rasgo característico de su veslido d~ gala. Ninguna Ile. 
va sombrero, por temoa de ser calificada por el mordaz vecindario 
como aspirante a pasar por gran leñora. Las jenovesas de la clase( , 
ínfima y media, son recatadaS'y honestas, en lo tocante al comer· 
cio de los dos sexos. mas bien que fáciles c.omo falsamente las han 
supuesto los estranjeros que han juzgado a Jénova, por el carác
ter de algu~s capital¡::sde la baja Italia~ Mas que al inOujo mona
cal, tan grande en Roma como la depravaciondeJ .pueblo ín~mo, 
es debida esta buena disposicion de las jenovesas a las babitodes 
de su vida laboriosa, ocupada y sobria. La policía ,elta llaga de 
los paises eSclavos, suele hacer el bien de .Jimpiar la sociedad de 
ciertas industrias que la afrentan. 

El salario del jornalero es mezquinísimo ell Jénova; un traba· 
jador sin oficio especial, gana apénas treinta sueldos por dia ( poco 
mas de dos reales) en la labranza del terreno : el de un ob .. ero COD 

oficio, de poco mas de dos liras nuevas al día (poco mas de tres 
reales). Yo que dejaba el salario de los trabajos de este árden a 
peso y diez reales en Montevideo, no pude menos que compadecer 
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al proletario de Italia. En invierno se consagra al servicio de tras
porte, en que a veces gana lo mismo, cuando no tiene que refu
jiarse en el seno de su hogar a vivir con su escasa polenta fh"arina 
de maiz) y castaña que a la vez es leña: dos aJiment<>s de que se 
compone la subsistencia ordinaria del pueblo ínfimo. Dentro la ciu

dad misma el hombre de ínfima clase vive de un pedazo de pan 
por la mañana, otro a medio dia y una sopa a la tarde. El salario 
de la mujer, (que allí trabaja en fábricas y cementeras a la par del 
hombre) en la filatura de la seda, es de siete y ocho sueldos por 

dia, las mas jóvenes; el de las mas capaces no escede del duplo, 

C5 decir, de diez y seis sueldos, equivalentes a un real fuerte. 

Las aldeas como Ponle-Decimo, situadas casi siempre sobre los 

bordes del camino público, son otras tantas Jénovas en su modo 
comercial de subsistir, mediante el tráfico incesante que se practi. 

ca por la ruta real. Esto hace creer que la línea proyectada de co

municacion por caminos de fierro, hará 'mover el asiento de es

tas poblaciones, que se verán en la necesidad de trasladarse a los 

bordes de las nuevas rutas, abandonando las actuales. Así el sis

tema de los caminos metálicos, que busca el nivel, hace salir de 
so quicio a los púeblos y cambia la jeografía a las naciones. 

Despues de dar tres o cuatro repasos a Ponte-Decimo, de visitar 
sus iglesias, sus puentes, sus molinos; entre sus fábricas de seda, 
la famosa dc Moreli y Ca.; de conversar con su ilustrado bo
ticario, el señor Lebrero, con su médico el doctor Buffido; de oir 

a su primer músico, David Ba lbi, director de orquesta, de edad de 
doce años; de ver a la vecina Se,tri y su linda gruta; saludé al 

monte Cigogn4& que oculta al A penino y domina a Ponte-Decimo, 
para regresar a Jénova: a esta .Ténova de que tanto he hablado y 
que es necesario dejar para trasladarme a Turin. 

= 
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Ultimos recuenlos de Jénova. -- Santa Catalintl de Fieschi: su 
capilla. su cuerpo conservado. su merecida canonizacion.
Hospital de Parnmatane. -El « lJlanicomio". hospital de 
locos. - Un domingo en Riverolo. - Arrenllamíento de los 
palacios. - Bajo precio de las comodidades para el estranjero 
que lleva dinero ......... Ultimo dia en Jénova. po~treras flores 
de hospitalidad. - Partida. - La noche en viaje. - La dili· 
jencia.-Pasajepor ((Novi"i llano de «Jlarengoll.-Ale
:x;andria. - Asti : patria y casa de Alfieri. - Los Alpes. - El 
((Dusino".-Murcallieri.-El Po.· Turin. 

Hablaré de la última curiosidad, para dar fin, del último domin
go y del último instante pasados en Jénova. 'Estas tres "Cosas me re
cuerdan tres amables sujetos y tres atenciones recibidas por mi 
parte. Los actos de hospitalidad son bellezas morales del pais, que 
la gratitud del viajero debe consignar siempre en sus apuntes. 

Como no siempre el estranjero encuentra a mano sabios y ar-



134 
61 r Cicerones le es necesario dejarse conducir a veces a que ogos po • , 

donde se le quiere llevar y ver lo que se le quiere hacer ver.-¿C?al 
de las preciosidades de Jénova me haria Vd .. visitar en estos dlas 
que me restan? pregunté a mi amigo Barra~lDo. La mas. portento
sa, contest6me sin titubear. - Pero he debido' verla ya. ¿ veamos 
cual es esa ?-La momia de Santa Catalina de Fieschi. Una santa tan 
célebre, conservada con sus facciones y cuerpo intactos; era un es
pectáculo demasiado nuevo e interesante para mí, cat6lico de creen
cia y nativo de un pais que no es patria de ningun santo, pa
ra que dejase de aceptar la invitacion,con entusiasmo. En efecto, a 

las doee de ese dia estabamos caminando hácia el hospital de Pam
matone. AlIado de la iglesia de la Santa Anunciada, hai una capi
lla que lleva el nombre de Santa Catalina de Fieschi, su fundadora 
y está consagrada al depósito de los preciosos restos de ésta 
santa. En el estremo opuesto, al en que está el altar, principal, de 
mármol todo, conteniendo una bella estatua del santo crucifijo, se 
alza un encumbrado altar, sobre el cual de~cansa una caja cua
drada de cristal bajo la curbatura de' un arco fo~mado con rayos 
metálicos bañados de oro, que contiene el cuerpo de la' simta : 'es
tá estendido de espalda, con el rostro, las manos y lospiés 
desnudos; el resto del cuerpo vestido de soberbio raso blanco: los 
dedos de la mano derecha, que está sobre la izquierda, y ambas 
sobre el pecho, cubiertos de valiosos anillos. ,Una rosa colocada. en 
la boca, oculta esta faccion tal vez desfigurada por el tiempo. Con
sénanse intactos casi SU8 piés y manos; yen los lineamientos de 
su frente dura todavía no sé qué gracia fresca, que acompaña al ros
tro de una mujer hermosa. Se alzan sobre la urn. dos ánjeles que 
corODaD de consuno el corazon,santo de la heroina. CUll.tr~,está
''-.s en mármol <le bellísimo esLilo , representando diferentes áojo .. 
lea, cercan el lecho brillante en que duerme la mas noble de las 
mojetes nobles ••. Esta mujer mereció su ca~onizacion y es dign~ 
del cmlt.o de que soza. No la 9btuvo por el ejel'ci,cio de una devocion 
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esterna , estéril a la humanidad, y que solo cuesta el sacrHicio del 
tiempo gastado en rezar y "ivir en las iglesias. Noble de nacimien
to, rica por condicion, desertó su rango, sus relaciones, la mano 
ilustre de un noble consorte, para consagrarse a senir personal
mente a los enfermos del hospital; y en ~sta oCllpacion verdadera
mente santa, pasó y concluyó su vida de filantropía y de caridad; 
su vida de cristianismo y relijion digamoslo mejor, porque no hai 
cristianismo, sino en la práctica de la caridad. Es el tipo de la ver. 
dadera s~nta: merece el culto del universo, y no habrá hombre, 
de cualquier creencia que sea, que no baje sus. ojos con respeto 
ante su altar. Bien ,. pues, este corazon ha,bia nacido en Jénova, 
tan inmerecidamente llamada inhospitalaria. 

Hai pocos pueblos en efecto que escedan a Jénova en el número 

y magnificencia de !i.US establecimientos de beneficencia y caridad, 
costeados y sostenidos con donativos piadosos. E~celo y pureza de 
su administracion, la solicitud del servicio, la intelijencia que pre
side a su direccion, han recom!!ndado mas de una vez estos esta
blecimientos como modelos. destinados a correjir el ejemplo de esas 

casas de inhumanidad, que, con el nombre de hospitales son, en 
paises como los nuestros, antesalas precisas de los cementerios 

y panteones. He cruzado uno de Jos salones del hospital de Pam-
,matona. La alegría, el aire de limpieza y conveniencia, lo blanco 

de los cortinatWs, no sé qué tono consolador de familia, circuns
tancias de unl!- buena clínica, mas necesarias que todos los medica
mentos, daban a aquella casa el aspecto de un reCujio de verdadera 
salud y resureccion. Este hospital contenia 850 enfermos, adole
centes casi en su totalidad de sífilis y puln:onía , las dos plagas, 
que aOijen a Jénova, cuando el cólera está ausente. 

El Manicomio, nuevo hospitíll de locos, edificio de colosales 
proporciones y maestra arquitectura, revela en su fundacion mas 
que un gran pensamiento de caridad, una alta idea medico-filosó
fica sobre cl tratamicnto de las enajenaciones mebtales. Con tenia 

::w 
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. l' ·t ~ unos 2lJO enfermos de distintos rangos y se-

el dla que e VISI e, . ' 
E l - .. precedente habian curado radicalmente y sahdo del xos. n e anv 

hospital, a razon de 15 por ciento ~e personas: Cuenta como ~OO 
alojamientos de los que una gran mitad se destlOa para los enaje

nados. Entre las causas mas conocidas de la locura en Jenova , fi-

guran como mas frecuentes las de órden moral y social. , . 
El último domingo de mi residencia en Jénova, lo pase en Rlve

rolo, pueblecito de campo, que, en la rivera del poniente, sigue al 
de San Pedro de Arena. El señor Collano, socio de la casa del señor 
Grendi, uno de los primeros capitalistas de J~nova a quien estaba 

yo recomendado, llenando las atenciones de órden en honor de la 
casa americana que me introducia, me favoreció con una invita
cion para pasar un dia en su casa de campo. Era esta, uno de los 

mas modestos palacios situados en el valle de la Polcevera. Este 

edificio compuesto de mas de treinta piezas elegantes (bien enten

dido que nuestra elegancia arquitect6nica, es incapaz de dar idea 
de lo que esta palabra importa en Italia), con patios, jardines, 

glorietas, acequias, fuentes, viña y mil plantas frutales costaba 
de arrendamiento anual al señor Colla no mil doscientos francos: la 
mitad casi de lo que en la ciudad costaria el arrendamiento de 
uno de los mas bellos. Los de la campaña (a dos o tres millas de 

Jénova) arrendados con viñedos, dan casi siempre un buen pro

ducto. Las condiciones usuales con que se hace el trabajo agríco
la en casos semejantes, consisten simplemente en tomar peones 

que se hagan cargo del cultivo de la viña y trabajen sin otra com

pensacion que el permiso que obtienen del principal arrendador, de 

sembrar trigo y habas en su probecho: nunca faltan pretendientes 
que se reputan dichosos en conseguir este avenimiento. De este 

modo, una familia de medianas comodidades, logra pasar una mitad 

del auo en el campo, en magníficos alojamientos, que cuestan re
gularmente lo que producen. En la señora de Colla no , tan j6ven y 
bella como su digno marido, traté ulla de las hermosuras de Jénova 
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Y de sus damas mas distinguidas. Como todas las de su sexo, ha
blaba frances perfectamente, y en esta lengua sostuvo la conversa
cion de todo el dia con los distintos convidados. Terminada la comi
da, que, en Jénova, como en toda la Europa adelantada, es frugal y 
breve, dimos un paseo por la cima de la colina que se levanta en
tre la Polcevera y la Turbsla: dos torrentes sembrados en sus ori
llas de blancos edificios, que parecen aves descendidas a beber de 
sus aguas. Llegados a la iglesia de la Misericordia, situada en lo 
mas alto de la colina, nos entretuvimos un bello rato en ver a los 
aldeanos que se reunian a oir la plática; en contemplar el delicioso 
pais dominado por 'aquella altura, y en hacer preguntas a uupro
fesor de ~engua italiana, que solo sabia contestar en el mas rudo 
dialecto jenoves. A poco rato dejamos aquellos lugares, aquellas 
jentcs, aquellos asnntos de conversacion que 110 debia volver a 
ver ni oir en mi vida. Asi pasé el último de los tres domingos que 

residí en Jénova. Hablaré ahora del último instante. 
Despues de una comida festiva y lijera en el Restaurant de Milan, 

último obsequio que mi compañero y yo recibimos de los señores 
Pellegrini y l\Iontesoro, jóvenes abogados del mas alto rango en sa
ber y ciencia jurídica; despues de tomar café a toda prisa en el 
Café de la Poda, partimos desde nuestro alojamiento, acompaña
dos de nuestros galantes amigos, cargados de sus· regalos litera ... 
rios, hasta la oficina de la dilijencia para Turin, cuya salida no 
quisieron esperar y nos metieron en un coche en que fuimos a 
aguardar la dilijencla en un café de San Pedro de Arena, donde re

cibimos sus amorosos y últimos besos de amistad. - Prescindien
do del lado personal de este rasgo, se comprenderá que le he tra
zado sencillamente como un medio de dar a conocer con los colo
res de la verdad el espíritu de hospitalidad con que la juventud 
italiana recibe en su pais las visita~ que le envian las repúblicas 

del nuevo mundo. 
Eran las seis de la tarde, cuando desde el coche en que con 



I am,'gos volábamos por In Strada ele la rit'eTcr. 
nuestros 8 egres • 
dirij( la última mirada a la haMa en que hahi.a fondeado: el ~den 

11 he cercana todavia de tantas ilusIOnes: contemple por aque a DOC " • 
la última vez el suntuoso cuadro que desde ese punto ofrece la c.lU' 
dad de mármol, y el ajitado mar Mediterráneo. cuyas olas sublan 

basta la altura de las murallas en que se despedazaban. Inter
nándome en Europa. me alejaba no sin tristeza de la ola benig

na que me habia traido a la Italia y debia restituirme un dia a ~a 

patria. 
El viaje, en sí mismo, se me ofrecia lleno de colores. Primera-

mente la circunstancia de ser de noche, y una noche de verano y 
una noche de Italia. La dilijencia anda incesantemente, sin que 

para ello se diferencie el dia de la noche: solo hai pausas momen

táneas para mudar caballos, que siempre esperan prontos a la in
falible dilijencia. La sociedad y conversaciO"n de la dilijencia, tiene 

su tono peculiar, como la del villar o el restaurant: es fácil, ale

gre, espiritual; y si hai mujeres mucho mas; y si las mujeres son. 

feas, mas todavia. Esta última dicha tuve yo en mi viaje de aque

lla noche: la conversacion italiana no cede a la francesa en gracia, 
agudeza y chiste. - Hasta las dos de la mañana anduvimos por 
un camino que se prol·ongaba teniendo a la izquierda una alta co

lina casi vertical en su pendiente y a la derecha un valle profun
do, por donde corre un torrente que a veces acerca sus aguas en 

la barranca absolutamente perpendicular, cuyo borde parece mor
der la rueda de la dilijencia, desde cuyas ventanas son casiac. 

cesibles a la mano las cimas de los árboles que suben desde lo hon

do del valle hasta el nivel del camino: el chasquido del látigo , el 
continuo rechinar de las piedritas que toma la rueda: el murmullo 

del torrente vecino, la luz de nuestros (aroles que alumbraban el 

precipicio y las ramas verdes de los árboles, componían un cuadro 

que duró basta media noche. De vez en cuando las linternas de la 
dilijencia alumbraban las paredes de algun edificio antiguo, () de 
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alguna aldea, situados sobre el camino. A eso de las tres de la' ma
fiana un vehemente chasquido del látigo, me dispert6 de una es
pecie de amodorramiento en que a esa hora me habia precipitado 
el sueño, que sin embargo no podia conciliar, y me hallé galopan
do por las calles de la famosa Novi. Am, mienlras se mudaban ca
ballos, en la taverna inmediata se oia la alegre algazara de los al
deanos que aun prolongaban su reunion. A poco que anduvo la 
dilijencia, cruzamos la plaza de Novi, donde corria una fuenle de 
mármol, cuyas aguas vimos brillar a la luz de nuestros animados 
faroles. Despuntaba ya el dia al salir de No",i; pero mi sueño mas 
invencible que mi . curiosidad, me hizo pasar casi dormido por el 
famoso puente, que Napoleon cruz6 con los ojos bien abiertos por 

el subsidio de la derrota. Al salfi'1!1 sol estábamos en la Spelleta, 

donde daba principio el llano de Marengo. QUé bellas me parecie
ron, qué fértiles y graciosas se ofrecieron a mf vista en ese ins
tante las llanuraS del Piamonte. Desde mi salida de Buenos Aires, 
cuatro años antes, era la prime.ra vez que veia un campo abierto y 

dilatado. Mi espíritu adquiria ensanche al verse fuera de montañas 
y sombras: todo era luz y claridad en el ¡lUevo horizonte. A las 

cuatro y media de la mañana, ya con el sol alto, estabamossobre 
la pequeña ciudad de Marengo, desde donde se estiende allevanle 

el campo de la famosa victoria de los franceses, obtenida en .•••••• 
1 Cuánta tristeza escitaron en mi alma aquellos solitarios y lindos 

árboles, esparcidos en la memorable llanura 1 Sin ser frances, no 
pude dejar de traer al pensamiento el dia en que Napoleon, jóven, 

lleno de esperanzas, di6 a la Francia y a la Europa liberal uno de 

sus mayores momentos de gloda, y un ga¡e de esperanza y por

venir. Cuántos franceses de corazon, en mi lugar habrian derra
mado lágrimas al pasar por allí en aquella mañana en que Maren
go se ofrecia tan verde y animada. No se vé ya la columna que 

denotaba el sitio en que muri6 Desais. 
A las seis de la mañana almorzé en Alesanáría, pepueña ciudad 
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de aspecto triste. A las ocho estábamos en Felizan, do~de por h~
ber demorado tres instantes en beber agua, hubo de deJl\rme la dl
Jijencia a pié, si no le hubiese dado alcanze, despues de una carre
ra de tres cuadras, en una breve elevacion en que tubo que retar· 
dar el movimiento; tal es la rijidez laudable con que alli estan or

ganizadas las postas y trasportes de personas. 
Comimos a la una en Asti, bonita ciudad fundada por Pompe

yo, y que tiene la gloria de ser patria nativa de Alfieri. Al pasar 

por la Contrada Maestre, el caballero Zoppi, noble de Alesandria, 
que se sentaba a mi lado en la dilijencia, me hizo notar la casa en 

que nació el gran trájico; enfrentados a su puerta tomé el núme
ro de ella, que es el 15~ de la calle indicada. La casa es alta, de 

dos pisos, rebocada COIl arena y cal; posee una gran puerta de ca· 
Ile que hace respetable su aspecto. Hacia una o dos horas que, 

desde nuestra entrada a la llanura del Piamonte, divisabamos las 

cimas limpias y nevadas de los Alpes: el dia estaba hermoso, y 

las famosas montañas aparecian distar un paso. 
A las cinco de la tarde dominábamos la altura del Dusino, punto 

de vista sin igual quizas en toda Italia, por la magnificencia y 
amenidad del valle dominado por él, que, estendiéndose indefini
damente ácia el levante ofrece como un oceano de blancas aldeas, 
de verdes campiñas y bosques graciosos. 

Para el que ha visto las riveras de Jénova y las pendientes de la 

Polcevera, nada tiene de sorprendente la colina de Moncalliere, 

con sus edificios de techo oscuro y triste, y sus plantíos de ai

re comun. Al doblar por un c~stado de esta colina, que toma su 
nombre del pueblecito de Moncalliere, situado en su estremidad 
norte, empieza la entrada a la ciudad de Turin, que como la de 
JéDova, yendo por el mismo camino, tiene a un lado pendientes 
pobladas de vistososedi6cios, y al otro el lecho del Po. Pasé es
te famoso rio por el puente que da curso a la gran plan en que 

termina la majestuosa calle que tambien tiene el nombre del Po. 
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Entra¡]os en el gran patio de la Posta, lleno de las jentes que es

peraban amigos o parientes por nuestra dilijencia, descl'ndimos 

con la íntima confianza de que ni allí ni en todo Turin habria 
quien supiese siquiera nuestros nombres. Pero a dos varas de la 

puerta del carruaje, encontramos en el primer individuo que se en
caró con nosolr"os, nada menos que a un íntimo amigo, nativo de 

Italia y largo tiempo domiciliado en Buenos Aires, al señor Ferra
ri, amable y escelente piamontes, que lodos los jóvenes de Bue

nos Aires han conocido al cuidado y direccion del gabinete públi
co de historia natural. Su sorpresa y gozo no fueron menores que 
los esperimentados por nuestra parte, con tan dichoso e inespera
do encuentro. Es necesario conocer la jenerosa y franca l'fusion 

del carácter de este italiano para medir el contento de que llegó a 

poseerse al ver en su poder a dos arjentinos de su antigua estima 
y amisldd, en el seno de su pais de él y,de sus comodidades, con 

quienes podia hablar del lejano pais adoptivo, y gloriarse a su gus
to haciéndoles admirar las bellezas de su brillante y lucida Turin, 
émula de Paris, a sus ojos cegados de patriotismo piamoptes. Es

perar al dia siguiente para visitar esteriormente a la capital sarda, 

era demasiado esperar para nuestro Ferrari; asi fué que no bien 
tomarnos alojamiento en el restaurant de la Caccia Reale, tomó 

posesion de nosotros dos; y sin permitirnos quitar un solo irano 
del polvo que cubria nuestros vestidos, nos sacó a recorrer las 
brillantes gall'rCas de la calle del Po, nos hizo atravesar los salones 

dorados del café palacio que lleva el nombre de San Carlos, inun
dados de la claridad del galil, Y poblados de brillantes mujeres; y, 
asegurados sin medio de evasion por el uno y otro de sus brazos, mi 
compañero y yo, fuimos conducidos r presentados en mochos clrcu
los de damas, con la siguiente alocucion: -. Aqui tienen ustedes a 

los Sres. doctores americanos D. Fulano y D. Zutano: D dos nom

bres tan perfectamente desconocidos por alli, como los primeros 
habitantes del Mogol y las dos figuras de aspecto menos doctoral 
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que podia imajinarsc. - El hospitalario y jcneroso Ferrarí I pro
digó en nuestras personas los mas finos testimonios de ~u gratitud 
y amistad al pais en que, mediante su incansable laboriosidad, 
adquirió la bella fortuna de que hoí disfruta en el Piamonte: al 
italiano en todas parles he encontrado agradecido y cariñoso. 

111N DE LA PRIMERA ENTREGA. 
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