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INTRODUCCION 

El libro presente se contrae a narrar, en forma cenida 

a los cdnones de la historiografia moderna, la historia de 
los levantamientos por la wndependencia del Peri y de 

América, de que fué teatro, a prinevpios del siglo pa- 

sado, la para nosotros alma ciudad de Tacna. 

KOK 

Fueron ellos el de 1811, promovido por el inclito don 
Francisco Antonio de Zela y Arizaga, precedido en 1810 
por un conato de wmsurreccién, en cuya preparacién im- 

tervinieron el mencionado don Francisco Antonio de Ze- 
la, el.@riquetio don Ignacio Oviedo, y el cacique de Ta- 

rata don Ramén Copaja, y el de 1813 encabezado por los 

hermanos Enrique y Antonio Paillardelle, el alcalde Ma- 

nuel Calderén de la Barca y José Gdmez. 

KK 

Afios por todo concepto memprables, de aquel comien- 

zo del siglo que presencié la casi total emancipacién del 
continente americano, los que acabamos de mencionar, hen- 

chidos de patridtico entusiasmo, prédigos en virtudes civi- 

cas y militares, y encaminados a la postre, por lo que concier- 

ne a los sucésos tacnenos, al sacrificio de los que en ellos 

hicieron el papel de precursores. 
2 
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América, blandiendo la espada de hoja templada al 

fuego de las convicciones de sus caudillos, luchaba por 

conquistar su independencia, con mengua de la quiméri- 

ca pretensién de conservar un solio colonial para el inep- 

to Fernando VII. 
3k ok OK 

El fragor de los combates que a diario se libraban en- 

tre criollos y peninsulares. dejdbase escuchar desde las 

orillas del mar Caribe y la desembocadura del rio Orino- 

co hasta el estuario del Plata y los llanos del Maipo, inci- 

tando a la accién a los que comulgaban en las ‘conviccio- 

mes de uno u otro de los bandos en que se hailaba divi- 

dida, por razén de sus origenes e intereses, la _ sociedad 

colonial. 
* ok OK 

Tacna no desoyé aquel viril llamamiento, y PRIMERO 

entre los pueblos del Pert, y UNico entre los comprome- - 

tidos a levantarse en armas, en dia y hora sefialados, a 
espalda del brigadier de Goyeneche, acampado a la sa- 

26n en los lindes del Alto Pert, baj6é a la palestra sobre 

euyas candentes arenas se rifaban los destinos del con- 

tinente. | } 
* Ok 

Las efemérides tacnefias de 1811 y 1813, confiadas a la 
fragil memoria de los hombres, que es camo decir a la ac- 
ci6n del tiempo, que todo lo arrastra inevitablemente a 
la sima del olvido, no tuvieron, cual ocurrié con los res- 

tantes pronunciamientos americanos, el historiador pun- 
tual ni el inspirado bardo a que su alta significacién les 
daba derecho. 

. ae ae HOI 

Si grandes fueron los hechos que en ambas se reali- 
zaron, grandes fueron el desentendimiento y la inercia 
de las generaciones a las que les cupo el sacro legado 
de su recuerdo. 

* 
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Por lo que concierne a la hazafia de Zela gqué podria- 
mos citar, en materia de critica histérica digna de llamar- 

se tal, fuera de las quince o veinte paginas, faltas de co- 

lorido, que trae en su COLONIAJE él escritor tacnefio Jo- 

sé Belisario Gomez, ni de los péarrafos, las mds veces con- 
tradictorios, que traen en sus relaciones Garcta Camba, 

Torrente, Vicuia Mackenna y Mendiburu, alguno de los 

cuales llega a ignorar el apellido del autor de la prime- 

ra revolucién tacnena confundiéndolo con el de don Al- 
berto de Zela y Neira, padre de aquél? ' 

* kK ee | 
a 

Mayor, si cabe, fué el olvido que estivole reservado a 
la segunda revolucién tacnefia, 

* KK 

La suerte nos ha sido propicia mas alla de cuanto an- 

helabamos, al emprender, nosotros hijos de Arica, la tarea. 

de reconstitucién de ambos sucesos histéricos, dejada in- 

conclusa por el tacnefto José Gémez y otros escritores pe- 

ruanos y pennsulares. 

ee 

La cooperacién de amigos inteligentes y decididos por 

lo que se relaciona con el culto de la historia patria, en- 

tre los cuales nos complacemos en citar a los seftores Emi- 

lio Gutiérrez de Quintanilla, Carlos A. Romero, Pedro 
Quina Castaidn, Jorge M. Corbacho, Modesto Molina, 

Luis Ulloa, Anibal Galvez, Agustin T. Whilar, Ricardo Gar- 

cia Rossell y Evaristo San Cristéval, puso a nuestro al- 
cance’ una suma de datos informativos ‘que constituyen 

buena parte del FONDO de nuestra narracion, y la relacién 

de los que atin quedan en vida de la sangre y apellido 

de los préceres de 1811 y 1813, otra de tradiciones fam- 

liares, santificadas por el recuerdo, que constituyen su 

pore novedosa y sentimental.







  

CAPITULO™I™ 

LA FIDELIDAD AMERICANA 

SUMARIO:—Antecedentes de la veneracién de los americanos 
por la persona del monareca espafiol durante la época colo- 
nial.—Razén de su adhesién a ias instituciones de la madre 
patria.—En Indias la fidelidad del peninsular repercutiéd er 
el criollo y en el indio.—Bienestar de las colonias hispano- 
americanas a principios del siglo XIX.—Repercusién de la 
revolucién francesa en el virreynato peruano.—La usurpa- 
cién del trono espanol por Napoleén es causa de que los ame- 
ricanos se preocupen de las contingencias de su propia tierra . 
natal.—Primeras nociones de patria e independencia en el Pert. 

Las colonias espafiolas de América se constituyeron 

en naciones libres e independientes, en. un momento his- 

térico determinado, ,al cabo de tres siglos de una, cum- 

plida y leal sujecién a la madre patria. 

ik eS 

Fundada dicha actitud, por lo que concierne a las 
clases dirigentes de la sociedad colonial, en un respeto sin 

limites hacia la persona del monarea espafiol y en un ape- 

go entrafable a las tradiciones de la raza, ella revisti6 
sin lugar a duda los earacteres visibles de un vasallaje 

propio de las edadades caballerescas de la vieja Europa. 

2K OK OK 

Espafa podra en todo tiempo invocar, con orgullo, 
aquel modo de ser de sus administrados de América du- 
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rante los afios que precedieron su emancipacion politica, 

como una prueba fehaciente de sus condiciones de habil 

colonizadora y de madre de naciones. 

* KOK 

Que entre los métodos colonizadores de espafioles y 

anglosajones hubo una diferiencia esencial, sefalada por 

més de un escritor de Europa y América, es innegable. 

KOK 

Dicha diferencia estrib6 en que la mente de los pilgrim 
fathers, fundadores de la colonizacién sajona en la Améri- 

ca del Norte, fué fundar una nueva Inglaterra, distin- 
ta de la insular, en un nuevo continente en el que no 
repercutiesen los conflictos civiles y religiosos, que a ellos 

los presionaron a expatriarse, mal de su grado, en busca 

de un sosegado vivir; a tiempo que la de los espandles 

que por su propio arbitrio se establecieron en Tierra Fir- 

me, México y el Pert, fué elaborar con sus propias haza- 

has una prolongacién de la vieja y gloriosa Espana, hecha 

a imagen y semejanza de la peninsular, con idénticas vir- 
tudes, idénticos ideales, y si cabe, idénticos defectos. 

ok > 

A la luz de este razonamiento el pioneer anglosajén 
se nos antoja un expatriado, cejijunto, asediado de eui- 

tas materiales y de preocupaciones biblicas, urgido como el 

Adan de la Escritura por la dura necesidad, encerrado, 

en lo espiritual, en el circulo estrecho de una fé glacial, 
hecha para el singulo individuo, a tiempo que el hijo de 

la aventura espafiola en Sudamérica preséntasenos co- 

mo el poblador voluntario de un continente ‘virgen, en 

el que hubo por conquistar, segun é1 lo entendid, gloria 

y riquezas para si, y almas de no bautizados para la re-. 
ligién del Crucificado. ; 
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La conquista espanola, asi concebida, fué una cosa es- 
forzada y caballeresca, tolerante y atin benévola para con 

la raza conquistada, a tiempo que la sajona fué una cons 
cepeién rigorista, amarga para consigo misma y para con 
los demas. 

* KK 

Pizarro, Alvarado, Manso Sierra de Leguizamo atra- 
jeron a su talamo a las hermanas de Atahualpa. 

Un sobrino de Ignacio de Loyola caso en el Cuzco 
con una nieta de Huayna Capac. 

En las venas de cien familias de concepto de la socie- 

dad peruana de las épocas colonial y republicana corren 

gotas de sangre autéctona. 

El conquistador sajén, hijo espiritual del Dios de la 

Biblia, abominé de la raza conquistada y fria y desapiada- 

damente Ja extermin6! 

* ok OK 

Estos antecedentes fueron causa de que en la colo- 

nia anglosajona todo tendiese al alejamiento de la me- 

trépoli, y en la hispanoamericana, por el contrario,. to- 

do al acercamiento, mientras llegase para el colono la ho- 
ra de su mayor edad y la de su emancipacién social y 

politica. 

Kk 

Por lo que hace a la ‘América del Sur, el Pera en 

general, y Lima en particular, fueron los lugares que de 

una manera mas intima recibieron en su modo de ser el 

sello indeleble de lo espanol. 

* KOK 

Como tenia que suceder, la raza indigena, amoldada por 

una larga tradicién de obediencia hacia la persona de 

sus Incas, copié los habitos de fidelidad hacia los reyes 

de allende los mares que observé en sus amos los espafioles. 
3



  

Sus rebeliones ocasionales tuvieron por mira vengar en 

primer término los agravios sufridos a manos de los ‘‘co- 

rregidores ladrones’’, sin que su odio, por cien titulos 

legitimos, menoscabase el respeto que se Creve obli- 

gados a profesar al monarca espanol. 

* KK 
\, 

Cuando en 1781 repercutié en el territorio de Arica 

y Tarapacd la sublevacién del segundo Tupac, los caci- 

ques ‘‘de sangre’’, queremos decir los caciques pertene- 

cientes a los linajes dindsticos indianos, negaronse a se- 

cundar la fiera actitud de los hombres de su raza. 

OOK OK 

-§élo sus ‘‘segundas personas’’, 0 como quien dice sus 

vicecaciques, a los que no reataba el clasico juramento de 

fidelidad a la corona, secundaronla con indémita resoluci6n. 

ok KK 

De los dichos caciques de sangre, don Diego Felipe 

Cafiipa rindié la vida en el pueblo de Codpa al grito 

‘de ; Viva el Rey!, a manos de los indios sublevados en- 

eabezados por el sanguinario Juan Buitrén, los cuales pre- 

tendian arrancarle el grito, subversivo segtin\su concien- 

cia de ; Viva Tupae Amaro Inga!. 

KOK OK 

En 1823, el capitan de pardos de la guarnicién de Arica, 

don Martin de Oviedo, mezcla de hidalga sangre espa- 

fiola y de fiera sangre africana, hecho prisionero por 

una avanzada patriota en las cerecanias de Pachia, pudo 

salvar del fusilamiento con solo gritar ; Viva la Patria!. 

i Muera el Rey!....mas prefirié morir con el esforzado pe- 
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eho destrozado por las balas enemigas al grito de ; Mueran 

los insurgentes! ; Viva el Rey!.... 

ee 

Son, estos que aqui apuntamos, los aspectos peculiares 

de un complejo problema politico y social, vigente en la épo- 

ea de que tratamos, que creemos del caso descubrir a la 

‘mirada del lector, si hemos de trasmitirle una nocién fide- 
digna de los intimos resortes a que ,obedecieron los pro- 

nunciamientos por la independencia nacional ‘de que fue- 

ron teatro la ciudad de Tacna y su partido. 

KK OK 

El historiador chileno D. Miguel Luis Amunategui 

en sus Crénicas de 1810 ha, escrito paginas llenas de co- 

‘lorido y de verdad acerea de la acendrada fidelidad ame- 

ricana hacia el monarea espafiol, hasta visperas de la in- 

dependencia, que coinciden por completo con nuestras pro- 

plas apreciaciones. 
ak ok 

Cabe decir desde luego, con honrada franqueza, que no 
fué la naturaleza especifica de la dominacién que la 
metrépoli ejercié en sus dependencias americanas la que 

taxativamente produjo, de 1810 adelante, la secesién me- 

morable a que ellas deben su condicién de naciones libres 

é independientes. 
OK 

Ya fuesen buenas ya malas—y de seguro, antes fueron 

lo segundo que lo primero—los métodos observados por 

los gobernantes espafioles no pudieron diferir de lo que 

pedian el propio modo de ser politico y social de Hs- 

pana y América en aquellos momentos de la historia de 

la raza; a lo cual cabe agregar la consideracién del in- 

negable bienestar de que disfrutaron las colonias ameri- 

eanas hasta visperas de su. emancipacién, a consecuencia 

de un orden inalterable, de una acertada divisién de cla-
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ses y de castas, y atin del alejamiento, a miles de le- 

euas de distancia, del amo espafiol, cosas, todas ellas, 

que bajo el punto de vista de sus intereses materiales de- 

bieron retraerlas de la rebelién. 

> 2K OK 

Fué, positivamente, necesario que se produjese en el 

mundo el formidable estallido de la revolucién francesa, 

que desquicié el edificio secular del feudalismo europeo y 

torcié los rumbos de la historia de la humanidad, para 

que los hijos de América, al embate de nuevas corrientes 

de opinién, se hiciesen cargo de que era llegado el mo- 

mento de pensar en las contingencias de su propio hogar 

americano, antes que en las espectativas de un rey leja- 

no y olvidadizo de sus stbditos de ultramar. 

* KOK 

Aquel fué el momento, nacido de un proceso moral an- 

tes que material, en que la nocién de una patria ameri- 

cana, mas allegada al coraz6én de sus hijos, distinta de la 

peninsular de allende los mares, comenzé a tomar: cuerpo 

en el sentir de las clases dirigentes de la colonia, en un 

principio, en forma indecisa, y mas tarde, en forma pe- 

rentoria, al cabo de las diez y mas generaciones y del 

igual nimero de cruzamientos que tuvieron por resul- 

tado alejar al criollismo americano del casticismo. espanol. 

Kk 

Fué, en particular, necesario que en el plazo compren- 

dido entre 1808 y 1814, la politica invasora de Napoledn, 

uno de cuyos eapitulos consistié en derrocar en forma na- 

da correcta a los Borbones de Espafia, para sentar en el 

trono que fué de San Fernando y de Carlos V a José 

Bonaparte, se produjese una situacién tan extraordinaria- 

mente equivoca como la que entonces se vid, dentro de 

la eual el delito ordinario de rebelién cobré visos de le- 

galidad y fué causa de que los fieles americanos asalta- 

i 
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CAPITULO II 

JOSE BONAPARTE 

REY DE ESPANA 

\ 

SUMARIO:—La presencia de los Borbones en el trono espajiol in« 
compatible con los propdésitos dinasticos de Napoleén.—El 
motin de Aranjuez.—E] viaje de los reyes espafioles a Ba- 
yona.—Fernando VII abdica sus derechos en Carlos IV, y 
éste en Napoleén.—José Bonaparte proclamado rey de Es- 
pafia.—Sublevacién de las provincias espafiolas—Actitud de 
las colonias americanas. 

Los sucesos de la politica europea que provocaron la 

emancipacién de las colonias hispanoamericanas comen- 

zaron a disenarse en 1806. ; 

Libre Napoleédn en aquel afio, a raiz del tratado de 

Presburgo, de otras preocupaciones de su politica, dirigié 

su atencién a los asuntos de Espaiia. 

* Kk 

Coronado emperador de los franceses, comprendié que 

la permanencia en el trono espanol de la rama de los 

Borbones, a la que de derecho le correspondia el trono 

de Francia por él ocupado, era incompatible con los pla- 

‘ nes dinasticos que su mente acariciaba. 

ok ok 

Imponiase, de consiguiente, la necesidad de suprimir 

a los Borbones espanoles, después de suprimir a los Bragan-
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zas portugueses, antes de sentar en el trono que fué de 

San Fernando y Carlos V a un miembro de su impe- 
rial familia. 

*K KK 

El fiamante emperador se hubiese conformado, acaso, 
con que la dinastia espafiola, a ejemplo de la portuguesa, 

se hubiese refugiado en sus posesiones de Ultramar, en 

donde es de ereer que la habria dejado vegetar, so car- 

go de reconocer el gobierno peninsular fundado en ¢a- 

beza de su hermano José. | 
* ok 

Octrrenos pensar que ésta hubiese sido, posiblemente, 

la solucién mds ventajosa, siempre que limitada a un lap- 
so de tiempo no demasiado largo, para las naciones ame- 

ricanas en general y la peruana en particular. 

ok OK 

Como quiera que sea, el 18 de marzo de 1808 se pro- 
dujo en Espafia la Namada conmocién de Aranjuez, la 

cual puso término a la vergonzosa privanza de don Ma- 
nuel Godoy, principe de La Paz, y fué causa, al siguiente 

dia, de la abdicacién del inepto Carlos IV en favor de 

su hijo el principe de Asturias, el cual subié al trono 

con el nombre de Fernando VII. 

KK 

Ocurrié, sin embargo, que desde el mes de enero de 

ese mismo ano de 1808, tropas francesas, al mando del 

general Dupont, comenzaron a penetrar en la peninsula, 

a titulo de aliadas de las armas espafiolas y so capa de 

aprestarse a operar contra Portugal, sometido en aquel 

fiempo, segtin rezaban las proclamas de Napoleén, a la 

influencia de Inglaterra, la ‘‘enemiga del continente’’. 

* KOK 

Aquellas tropas, enviadas con el primordial objeto de 

apoyar, llegado que fuese el caso, los proyectos de su 

‘\ 
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imperial amo contra Espafia y contra la dinastia reinante, 
establecieron su cuartel general en Valladolid, provocan- 

do con su actitud la justificada alarma del pueblo espafiol. 

* OK OK 

Producidos el motin de Aranjuez y la abdicacién de 

Carlos IV, los acontecimientos se sucedieron con pasmo- 
sa rapidez. 

% 2k 

Como la abdicacién de 19 de marzo habia sido arran- 
cada a su real predecesor por una conmocién popular, 

Fernando VII y el cireulo de palaciegos que lo rodeaba 

no se consideraron seguros en el poder mientras el nuevo 
gobierno no mereciese el reconocimiento de Napoledén, el 
-amigo y aliado de la nacién espafola. 

2K OK OK 

A semejante consideracién obedecié, en 10 de abril 

de aquel ano, el viaje en calidad de rey de Fernando 

VII a Bayona, en actitud de adelantarse a Napoleén, a 

quien sus representantes en Madrid decian préximo a 

emprender un viaje a la peninsula, viaje que no llegé a 
realizarse. 3 

KOK OK 

Desde que en aquellos afios de pobreza y debilidad de 
la nacién la corona de Espafia dependia de la voluntad 

del arbitro de los destinos de Europa, estimé Carlos IV, 

sugestionado por la ex reina Maria Luisa y por un cireu- 

lo de cortesanos adictos a su persona, inducidos a ello 

por el principe Murat, ministro del emperador en Madrid, 

que yalia la pena de presentarse ante su imperial amigo 

y aliado al mismo tiempo que Fernando VII, con la po- 

sibilidad de recuperar la corona en mala hora abandonada. 

* KK 

Son conocidas las consecuencias de aquel funesto viaje. 

El 6 de mayo, Fernando VII urgido por Napoleén y ‘- 
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atemorizado por las recriminaciones paternas, abdicé 
simple y llanamente la corona de Espafia en favor de su 
padre. 

KOK 

No habia esperado éste a que se llevase a cabo aquella 
renuncia, para celebrar con Napoleén un tratado’ por 

el cual le cedia la corona de su dinastia, sin mas restric- 

clones que conservar la integridad de la religidn catd- 
lica y de la monarquia, inclusive las posesiones de Ultra- 
mar, y dotar a él y a sus hermanos e infantes de una renta 

metalica determinada. 

2K OK OK 

Aquel ignominioso tratado fué suscrito el 5 de mayo 

por el mariscal Duroe y el cien veces funesto don Ma- 

nuel Godoy. : 
KOK 

Conocidos estos sucesos en Espaiia, levantése un grito 

undnime de indignacién y de protesta, preludio del le- 

vantamiento general de las provincias y de las lejanas 

colonias en defensa de sus derechos clamorosamente des- 

conocidos. o . 
K€ : 

Sucesivamente, y al grito de j Viva Fernando VII! y 

; Viva la Religion! se alzaron en armas Asturias, Galicia, 

Leén, Castilla la Vieja, Sevilla, Granada, Extremadura, 

Cartagena, Murcia, Valencia, Aragén, Catalufia y las Ba- 

leares. 
\ 

KOK OK 

EF 6 de junio Napoleén renuncié la corona de Espa- 

fia en su hermano José ex rey de Napoles y de Sicilia, me- 

diante un decreto fechado en Valladolid, que es del caso 

transeribir : 
* kK 

‘‘Napoledn, ete. . 

‘‘Por cuanto la Junta de Estado, el Concejo de Cas- 
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“‘tilla, la Villa de Madrid, ete., nos han hecho entender, 

‘‘nor sus disposisiones, que el bien de Espana exije que_ 

‘“se ponga prontamente un término al interregno vigen- 

““te, ete. . 

‘‘Por tanto, hemos resuelto proclamar, como procla- 

‘‘mamos por la presente, rey de Espana y de las Indias, 

‘a nuestro muy amado hermano José Napoledn, rey de 

“‘Napoles y de Sicilia’’. 
ike 

El nuevo rey entré en Espana, convertida a la sa- 

zon en una hoguera, el 9 de julio, en medio del fragor 

de los combates que diariamente se libraban entre las 
unidades del ejército francés y los patriotas espafioles, 

paisanos yy fuerzas~ regulares. | 

kK : 

El 20 de julio entré en Madrid, rodeado de sus tro- 
pas, en medio del contenido rencor de sus habitantes. 

El 25 hizose su proclamacién. 

2K OK OOK 

La impresién producida por el anuncio de estos su- 
cesos en las colonias espafiolas de América fué de inmenso 
asombro y de incontenible indignacién. 

OK OK OK 

América, lastimada al par de Espafia en el instinto 

de su lealtad a sus reyes, se solidariz6 con la metrépoli, 

Napoleén fué para los americanos el ‘‘monstruo’’, el 

‘“‘tirano de Europa’’ que rezan las actas apasionadas de 
sus eabildos. 

ok ok 

Como José Bonaparte tomara también para si la corona 

de Indias, la situacién de los americanos fué por todo 

concepto igual a la de los espanoles ante aquella inaudita 

-usurpacién, de donde provino el derecho que sé atribuye- 

ron los directores de su opinién para crear juntas igua-
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CAPITULO III 

INCERTIDUMBRES 

\ 

SUMARIO:—La Paz y Buenos Aires se encargan de sefialar rum- 
bos a Sudamérica, camino de su emancipacién.—Indole franea- 
mente separatista de la revolucién pacefia.—Su influjo en log 
pronunciamientos tacnefios. 

La situacién que dejamos disefiada en el capitulo que 

acaba de leerse, se prolongé hasta 1809 y 1810, en que La 

Paz y Buenos Aires tomaron de su cuenta marcar rumbos 

a las aspiraciones de Sudamérica. 

KOK OK 

Los sucesos de 9 de Julio de 1809 en la primera de di- 

chas capitales, y de 25 de mayo de 1810 en la segunda, soli- 

darios entre si, tuvieron el aleance del corte de espada 
con que Alejandro el Grande desaté el nudo gordiano de 

la leyenda. 
2k XK | 

La revolucién pacefa, francamente separatista desde 

sus comienzos, opté por arrojar lejos de si, con viril ente- 

reza, las formulas convencionales de una antigua sumisién 

a la metrépoli. 
: * kK * LZ 

La filosofia de las actas de su Junta Tuitiva fué la 
siguiente :
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‘‘Estamos cansados de ser los vasallos sumisos de Es- 
; ‘papa: 3+: es. 

““Tenemos conciencia del derecho que nos asiste para 

ser libres e independientes en el suelo en que nacimos. 

““Queremos ser tales.... 

“*Queremos constituir, pese a quien pesare, para nos- 

‘otros y para nuestros hijos, una patria muy nuestra, muy 3 

“americana, agena de todo concepto de dependencia mo- 3 

‘‘narquica, espafiola o allegadiza: borbénica o napoleénica’’ 2 

OK OK ie 

La revolucién pacefia fué al mismo tiempo, por lo que 

concierne a las clases inferiores de la sociedad que en 
ella intervinieron, un movimiento de raza, el cual tuvo 

por resultado colocar en forma amenazadora al andino 

frente al espafiol. 
% kK x 

La primera palabra de su Cabildo, reunido el 16 de 

julio de 1809, se conereta a invocar, sin ambajes, la inde- 

pendencia lisa y llana de la Patria. 

* KK 

O, si no, véase: 
‘‘En la noble y valerosa ciudad de Nuestra Senora de 

‘‘Tia Paz. a las ocho de la noche del diez y seis de julio del 

‘‘ano del Sefior de 1809, reunidos en el salon del Cabildo, 

‘‘los infrascritos, a nombre del pueblo declaramos y ju- 

‘“ramos defender con nuestra sangre y fortuna la inde- 

“‘nendencia de la patria’’ 
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%* kK 

_El reto mas explicito que haya partido del seno de una 

asamblea deliberante americana a la metrépoli esta con- 

tenida en la proclama suscrita en La Paz el 27 de Pet 

de 1809, que dice al pie de la letra: 

       



‘‘Hasta aqui hemos tolerado una especie de destierro 
‘en el seno de nuestra misma patria; hemos visto, indi- 
‘‘ferentes, por mas de tres siglos, sometida nuestra primi- 
“‘tiva libertad al despostismo y tirania’de un usurpador 
‘injusto que, degradéndonos de la especie humana, nos 
“‘ha reputado por salvajes, y mirado como esclavos; hemos 

*“‘guardado un silencio bastante parecido a la estupidez que 
““se nos atribuye por el injusto espafiol, y sufrido con 

““tranquilidad que el mérito de los americanos haya sido 
‘‘un titulo cierto de humillacién y de ruina. | 

‘“Ya es tiempo de sacudir yugo tan funesto a nuestra 

“*felicidad como favorable al orgullo espafiol.... 

““Ya es tiempo de organizar wn sistema nuevo de go- 

“‘bierno, fundado en los intereses de nuestra patria, alta-— 

‘‘mente deprimida por la bastarda politica de Madrid. 

‘Ya es tiempo, en fin, de levantar el estandarte de la 

‘libertad en estas desgraciadas colonias, adquiridas sin 

**e] menor titulo, y conservadas con la mayor injusticia 

BV ALERTS o's. 

‘‘Valerosos habitantes de la Paz y de todo el imperio 

‘‘del Pert, revelad vuestros proyectos para la ejecucién 

‘‘de vuestros designios; aprovechaos de las circunstancias 

‘‘presentes; no miréis con desdén la felicidad de nuestro 

‘‘suelo, ni perdéis de vista la unién que debe reinar en 

‘“todos, para ser en adelante tan felices, como desgraciados 

‘‘fuimos por el pasado...”’. 

Ce ee ee ee ee ee oe eee ee eeee ee tee se eee ee eee 

2K K 2K 

La revolucién pacefia, duramente escarmentada en ¢a- 

beza de sus promotores, vencida, deshecha y todo, formé 

atmésfera para los pulmones de una nueva generacion 
5
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CAPITULO IV 

LA REVOLUCION ARGENTINA 

SUMARIO:—Un ejéreito argentino aporta al Alto Perti.—Interés 
tactico en sublevar las provincias de la costa, a espaldas del 
brigadier Goyeneche.—Propaganda patridtica en Tacna.—E] 
cacique Ramon Copaja emisario de Castelli ante Francisco 
Antonio de Zela. 

La revolucién de Buenos Aires en 1810, dotada, cual 

los hechos lo demostraron, de un dinamismo continental 

del que carecié la pacena, fué la que en forma mas franca 

influy6 en el desenvolvimiento de los sucesos tacnefios 

a cuya narracién se contrae la obra presente. 

2 2k 2k 

Y es que Buenos Aires, cosmépolis de Sudamérica en 

nuestros dias, ciudad vibrante y llamada a la modernidad 

desde comienzos del siglo pasado, demostré poseer un tan- 
to el fluido comunicativo, para las cosas del espiritu y 

de la politica, que posee Paris respecto de Francia y de 

las restantes naciones de Europa. 

%* ok OK 

Ello es que existen en el mundo naciones y urbes des- 

tinadas, en mérito de una especial polarizacién de su cul- 

tura, a convertirse en focos de pensamiento y en puntos



i Oe! 

de partida de iniciativas encaminadas a las libertades 

publicas de aquellas que afectan a la humanidad entera. 

* Kx 

Sé6lo asi se explica el que en determinados momen- 

tos histéricos el sentir de un entero continente se exte- 

riorice por el conducto de las tales entidades-luz. 

OK OK 

Segtin queda dicho, el 25 de mayo de 1810 el vecin 

dario de Buenos Aires depuso al virrey Hidalgo de Cis- 

meros y encomendé a una Junta elegida de su seno la di- 

reccién de los negocios pablicos, 

K ok 

Desplegando notable celeridad, un ejército argentino se 

remonté a las provincias septentrionales del virreinato de 

Buenos Aires y aporté a las fronteras del Alto Pert, en 

s6n de propagar entre aquellos pobladores las ideas de 

patria e independencia que prevalecian a orillas del Plata. — 

2K Ok OK 

Dicho ejército, mandado por Balearce en lo militar, 

y asesorado por Castelli en lo politico, acampé en el llano 

de Jesiis de Machaca, en un punto hacia el cual con- 

vergian las rutas militares Arequipa-Puno—Desaguadero- 

Ariea, y Tacna-La Paz. 

2k > 

Se echa de ver que la primera campanha libertadora 

argentina en el Alto Pert careceria de justificacién tac- 

tica, Si no relacionaésemos sus procedimientos con una inten- 

sa campaha de incitacién a la revuelta de las provincias 

del Bajo Peri situadas a espaldas del ejército realista a 
ordenes de Goyeneche. 

* kk 

Arequipa, Tacna y Tarapaca, y desde luego los puer- 

tos maritimos de Islay, Ilo, Arica, Iquique y Cobija, estu- 

  

é 
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vieron comprendidos en la seccién de la costa del Pacifico 

que a los portenos les convino ver levantarse en armas 
contra el poder espanol. 

Si ok ak 

En particular Arica y Tacna. 

Puerto de primera clase el primero, pagerinn tan sdlo 

al Callao ; asiento de tierras adentro, el segundo, de una 

guarnicion militar que habia dado buena nota de si en 

1781, cuando se la enyié a reforzar a La Paz, sitiada por 

la indiada rebelde de Julian Apassa; provistos los valles 

de Azapa, Liuta y Pachia, que dependen de ambas pla- 

zas, de abundantes recursos para el sostenimiento de un 

ejército, imponiase la necesidad de neutralizar a toda cos- 

ta la linea de comunicacién y fuente de abastecimientos 

que ellas representaban. : 
KK Ri! 

Cuando, meses mas tarde, las fuerzas del brigadier Go- 

yeneche, engrosadas por un contingente de ginetes e in- 

fantes extraidos de la guarnicién de Taena, se situaron en 

- el llano de Guaqui, cabeza de sector Tacna-Jestis de Ma- 
chaca, aquella necesidad subié de punto. 

3K OK OK 

Asi lo comprendio Castelli; y fué tan premiosa la la- 

bor de persuaciOn y de Pca cion a la revuelta que sus 

emisarios llevaron a cabo en el partido de Tacna, que fué 
Tacna, precisamente, sugestionada en tal forma, la que 

dié el promer grito de independencia que se escuché en 

el Ambito del Pera. 
kok OK 

Los emisarios de Castelli encontraron en Tacna, en el 

ensayador y balanzario de la Callana, anexa a aquellas 

Reales Cajas, D. Francisco Antonio de Zela y Arizaga, 
al hombre llamado a secundar sus propdsitos, y en el in- 
digena Ramén Copaja, cacique de Tarata, al agente infa- 

tigable de que habian menester. 
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Sus antepasados procedieron de Pomata, en la seccién 

de aquende el’ Desaguadero, que constituyd el Collao pe- 

ruano propiamente dicho. 

2K 2K > 

Un Felipe Copaja, bastardo de un Martin Pilleo, fué 
cacique interino de los indios de Tarata y Putina en 1620, 

durante la menor edad de su medio hermano Miguel Jeré- 

nimo Calisaya, hijo legitimo y heredero legal del dicho 

Martin. 
RH 

Habiendo intrigado para obtener el nombramiento de 
cacique en propiedad, con mengua de los derechos del he- 

redero legitimo, fué amonestado severamente por el co- 

rregidor de Arica, el maestre de campo D. Diego Henri- 

quez, quien lo oblig6 a entregar, sin mayor dilacién, el 

gobierno del que apetecia aduefiarse, y en su debida razén 

Miguel Jerénimo Calisaya fué cacique ,propietario de 

los indios de aquella jurisdiccidén. 

ee ) 

A su muerte le sucedié su hijo Martin Pilleo el Mozo, 

el cual fallecié6 a su vez sin sucesi6n masculina, dejando 

dos hijas, la mayor de las cuales, Isabel Calisaya, heredé 

el cacicazgo y lo goberné con la denominacién ancestral 

de allapoma o cacica. 
* es 

Dicha dona Isabel casé con el criollo Juan Tellez, y 

hubo de él una hija lWamada Petronila Calisaya Tellez, 

la. cual fué de igual manera Dlapoma, capullina, ea- 

plina, o cacica de Tarata, y  casé con Miguel . Ticona, . 

de quien hubo a Roque Ticona, cacique, amos mas tar- 

de, de Tarata y Putina, el cual, debido a la riqueza 

e influencias que supo acumular, fué una suerte de inga 

menor de los altos de Tarata, a fines del siglo XVIII. 
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Los dichos Copajas, alegando su directa ascendencia 

masculina, en su calidad de descendientes de su cuarto 

abuelo Felipe Copaja, trataron de cerrarle el paso. 

- Siguidse de ello un renfido pleito, el cual fué definido 

a la postre, en favor del dicho Ticona- por el corregidor 

de Arica don Juan de Mur y Aguerre. 

2k 2K Ok 

Muerto D. Roque Ticona sin sucesién masculina, fué 

illapoma, capullana, o cacica de Tarata, su hija mayor 
dona Maria. Ticona, casada con el criollo Juan de Val- 

_divia, a cuyo fallecimiento hiciéronse avante por segunda 

vez los Copaja, siguiéndose de ello una serie de intrinca- 

dos sucesos, al cabo de los enales, en el afio de 1810, re- 

sult6 nombrado cacique de Tarata nuestro don Ramon : 

Copaja, el activo emisario de los argentinos del Alto 

Pertii ante los patriotas tacnefios. 

2 2K 

Don Ramon Copaja fué, en resumen, el décimo- 

quinto cacique de las comunidades indigenas de Tarata . 

y Putina de que se tiene noticia. 

KOK Kk 

Fué compadre y a tal titulo pariente espiritual del 

balanzario de la Callana de Taena, don Francisco: Anto- 

nio de Zela. 
kK 

Aquel grado de afinidad, muy respetado entre indige- 

nas y criollos, fué causa de que las reiteradas visitas de 

don Ramén al compadre limefio de la Callana de Tacna 

pasasen inadvertidas a la vigilancia de las autoridades 

realistas locales. 
2K 2 

En menos palabras, Ramon fué el activo y seguro emi- 

sario de Zela en sus connivencias con los patriotas del 

Alto Pert. ‘ 
6
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;Quién hubiese creido, entonces, que las manos del 

insignificante indio que de tarde en tarde solia acudir 
al hogar de Zela, tejian la trama de la primera insurree- — 

cién peruana contra el poder espanol ? 

%* OK OK 

Ramén- Copaja estuvo complicado en la preparacién 

de una insurreccién que debié estallar en Tacna y Arica, 

en dia y hora sefialados del mes de octubre del ano 

de 1810. 
OK > 

Como se verd en su lugar, el cacique de Tarata, asis-. 
tié a la reunién de la noche del 20 de junio de 1811, de la 

que salié, armada de punta en blanco, la primera revolu- 

cidn taenefa. 
KK t 

José Belisario Gémez, en su Coloniaje, refiriéndose 

a este suceso, menciona, al honrado indio, equivocado 

nombre y calidad, como el ‘‘ciudadano Capisca’’. | 
Podemos afirmar que en aquella cita del patriotismo 

tacneflo no hubo mas Capiseca que Ramon Copaja, caci- 

que de Tarata y Putina, procer de la independencia na- 
cional: 

oe ok ok 

En un articulo de critica, harto benevolo por cierto, 

de nuestra Historia de los Cacicazgos del Sur del Peru, el 

malogrado escritor D. Teobaldo E. Benites dedica al hon- 

rado cacique de Tarata, con motivo de los sucesos de 1810 

y 1811, los siguientes conceptos, tan discretos como, gala- 

namente expresados: 

‘“Cuando, en 1811, se lanzé, por don Francisco Antonio 
de Zela y Arizaga el primer grito de’ independencia que 

escucharon los pueblos del Pert, Toribio Ara, cacique de 

les indios de Taena, secundado por sus hijos. José Rosa 

y Fulgencio, y Ramén Copaja, cacique de los indios de 
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Tarata, manejaron los hilos seerdtos de aquel audaz 

movimiento insurreccional, cuando era muy sabida la 

manera inhumana como el virrey Abascal castigaba 

los menores conatos de insurreccién en ésta, por enton- 

ces, colonia de Espafia. . 

‘‘Despreciando las posibles consecuencias de sus actos, 

Ramon Copaja, de estirpe lwpaca, producia claves para 

comuniearse con los independientes, y actuaba de emisario 

activisimo entre los patriotas tacnenhos y los directores 

de las fuerzas argentinas acampadas en el Alto Perit. 

‘‘Cuando una civilizacién mas vasta, y una superior 
cultura se produzcan en nuestro pais, el Perfii encargara 

al bronce reproducir log rasgos’ del modesto y honrado 

indio que, cual Olaya en Chorrillos, rif6 su existencia: 

por dar libertad a su patria”’. | 

KOK OK 

Los Ara fueron caciqgues grandes del valle de Tacna. 
desde 1588, en que Diego Caqui, hijo de Diego Catari, 

hijo a su vez de Juan Catari Apassa, régulo de Chucuito, 

transmitid a su primogénito Diego Ara el gobierno de 

los indios hanansayas, o arribenos, de dicho valle. 

2K OK OK 

Ara es apellido castizo aimara. 

Proviene de aru: habla, idioma 0 lenguaje, y significa 
el que habla, el que es entendido en una lengua nativa 

o forastera; el lenguaraz; el que lleva la palabra en oca- 

siones determinadas en nombre y representacién de sus 

congeneres. 
2k 2k ok 

La dinastia cacical de los Ara tuvo que ver con To- 
ribio y José Rosa Ara en el siguiente grado de suce- 

sin, contemplado durante los cien afios que precedieron 

los sucesos de 1811 y 1821: 
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CAPITULO: VI 

EL PRIMER CONATO 

SUMARIO:—El levantamiento que las circunstancias aplazaron a 
Junio de 1811 debiéd estallar en octubre de 1810.—La ac- 
tuacién de Ramén Copaja.—La del arequipefio Ignacio Ovie- 
do.—El primer proceso a cargo de Francisco Antonio de Zela. 

En el mes de octubre de 1810 cayé en manos del 

gobernador D. Felipe Portocarrero Calderén, sargento 

mayor de la sexta compania de Dragones de la guar- 

nicién de Arica, comandante de la plaza y su alecalde 

ordingrio, una ‘carta dirigida por Frarcisco Antonio 

de Zela a Ignacio Oviedo, real estanquillero de la Renta 
de Papel Sellado y Tabacos en el valle de Azapa, dentro 

de la cual se hall6 un papel concebido en los siguientes 

términos: 

“* Reservado. 

““Aqui corre la nueva de que hay mas de veinticinco 
chapetones escondidos en el valle de Liuta, con la mira 

de asaltar la artilleria de ese puerto. 
“‘Que estén alerta, y esto con el mayor sigilo, sin 

descubrir al autor’’. 
2K 

La carta que contuvo este curioso mensaje, de puno 

y letra de Francisco Antonio de Zela, era del tenor 

siguiente : :
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‘“‘Tacna y 17 de octubre de 1810. 

‘Mi estimado amigo Oviedo: me 

‘‘Bn vista de la de V. Md, de fecha 8 corriente, que -— 
recibi el dia anterior al de la fecha, me puse de espia para | 

eaerle al cuello a su inquilino. ee 

‘‘Logré hallarlo, y sin pérdida de tiempo, le saqué 

media arroba de tabaco, que corresponde a los nueve 

mazos que remito con mi compadre el cacique de Tarata . 

D. Ramén Copaja,los que han importado catorce y medio, 

reales. ah 
‘‘Toualmente remito,a V. M. siete manos de papel de 

mejor calidad uno que otro, pero todos al precio de nue- 

ve reales. 

‘Su importe total es de seis pesos y seis reales, que 

con los ecatoree reales que mando en plata, son los veinti- 

dos pesos con cuatro reales y medio, que es el total de lo 

eobrado. 

‘‘Por lo que hace el encargo de los diezmos, es pre- 

ciso que se presente portador seguro para hacer la dili- 

gencia sin pérdida de un instante y con la mejor reco- 
mendacién que se pueda. 

‘“Es cuanto puedo decir a V. M. ahora, deseAndole toda 

salud en unién de la compafiera y familia, a cuya dispo- 
sicién se‘servird ofrecer a este su affmo. amigo que su 

conservacién desea. | 
= 

“*Francisco Antonio de Zela. 

=, 

es Oy 

¥ 

‘‘Cuidado con la cuentecita adjunta’’. 

Fa
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Como se vera, portador de la carta transcrita, la cual 

hemos desglosado del expediente judicial a que perte- 

necié, fué Ramon Copaja, cuya presencia a sesenta: leguas 3 

de su jurisdiccién, metido en incumbencias impropias de Ae 

un cacique, no admite otra explicacién sino su condi- ; 

eidn de emisario secreto de los portefios acampados, por 

aquella época, en el Alto Peri. 

* OK Ok 

Resultéronle sospechosas al subdelegado Portocarre- 

ro, asi la misiva reservada como la carta que la contuvo, 

cuyos términos ‘‘tabaco’’ ‘‘mazos’’ y ‘‘manos de papel’’ 

pudieron referirse en forma encubierta a pertrechos de 

guerra, como ser: polvora, balas y armas de fuego. 

a
e
 

KOK OK | 

Ello dié lugar a una serie de esclarecimientos, y en- 

tre otras diligencias, al auto que transcribimos a con- 

tinuacion : ae 

‘‘Hin consideracién a las delicadas y criticas circuns- 

tancias del dia, y a que la misiva reservada de fojas 1, de 

este expediente, indica muchas sospechas, la que ha 

exhibido Ignacio Oviedo con la carta de fojas 2,-en la 
que dice se la incluyé don Francisco Antonio de Zela, 

balanzario de la Real Callana de Tacna; atendiendo’ a 

que el referido papel reservado es de diversa fecha de 

} la de la carta, y a que su contenido, no trae concordan- 2 

cia con aquella, témesele confesién a dicho Ignacio Ovie- 

do que se halla arrestado en el cuartel, bajo la sagrada 

religidn del juramento y de su pena, a efecto de que 

declare si el papel reservado de fojas 1 vino dentro de la 

carta que le escribe dicho Zela con fecha 17 del corriente 
mes de octubre, que consta a fojas 2; y diga si ésta se 

la dirigié el referido Zela; si éste es su apoderado o ¢o- 

rresponsal ordinario en Tacna, sujeto que la condujo, y 
u 4 3 
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a presencia de quienes se la entregé, y si antes de esto 

ha tenido noticia por el mismo balanzario Zela 0 otras 

personas, cuyos nombres y apellidos dara, de que los 25 

chapetones que menciona el papel de fojas 1, quieren 

tomar el fuerte y la artilleria de él, y se dirijen con 

este objeto a esta ciudad, cuyas cartas exhiba inmedia- 

tamente, y diga asi mismo si sabe el paradero oculto o 

lugar donde se hallan aquellos veinticinco hombres, como 

igualmente si la .P. D. de la carta de fojas 2, que se rela- 

ciona a una cuentecita que dice le adjunté y le reencarga 

el cuidado de ella, es el papel reservado de fojas 1, 0 es 

realmente alguna cuenta que hubiese traido, y exhibala. 

‘““Y de todo esto dése euenta al senor Gobernador 

subdelegado y comandante militar de este partido para 

que determine lo que halle por conveniente y fuese mas 

conforme al servicio del rey y de la patria. 

‘‘Asi lo proveo, mando, y firmo, yo don Felipe Porto- 

earrero y Calderén, sargento mayor del regimiento pro- . 

_vineial disciplinado de este partido, comandante ‘militar | 

interino de las armas de esta plaza y alealde ordinario de 

ellas y de sus jurisdieciones por 8. M., actuando como 

notario, por ausencia del tinico escribano’’. 

(Fdo.)—Felipe Portocarrero Calderén. 

Testigo Antonio de Ayala. 

Testigo Santiago Pastrana. 

ok 

Oviedo, reducido.a prisién el 21 de Julio, comparecié 

en igual fecha a presencia del subdelegado Portoearre- 

ro. 

Interrogado por el tenor del auto transcrito dijo: 

“Que el papel reservado de fojas 1 vino dentro de la 
earta de fojas 2. 
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“Que autor de dicha carta fué el balanzario de. la 

Real Callana de Tacna, don Francisco Antonio de Zela. 

‘‘Que éste no era\propiamente su apoderado, sino su 

amigo y corresponsal de oeasién. 

‘‘Que un indio entregé dicha carta a su mujer Maria 

Portocarrero. ee 

‘“‘Que a la mujer de Juan de Dios Madueno, resi- 

dente en el valle de Liuta, y a un hijo de Manuel Menén- 

dez oyé decir que en aquel valle habia algunos chape- 

tones escondidos, pero que no le dijeron con qué fin; y 

que no sabe si otros individuos tengan noticias acerea 

de este asunto. ~- j ie 

**Que la P. D. que vino inelusa en la carta de fojas 2, 

en que Zela encarga ‘el cuidado de una “‘cuentecita’’ se 

refiere exclusivamente al papel reservado de fojas 1, por 

ser este ultimo el nico que contuvo dicha carta. 

‘‘Declaré tener cuarenta y cinco afios de edad, se 

ratific6 en lo expresado, y firm6’’. 

kK 

- 4Cémo no ver—decimos nosotros—en estas complica- 
das tretas, que nog presentan, a sesenta leguas de su 

hogar, a todo un cacique, metido en las incumbencias 

de un chasquw vulgar, y en la fraseologia convencional 

de la carta de Zela, las trazas de una audaz conspira- 

¢cidn ? 

ie 

Ambas misivas, caleuladas para ir a dar a manos 

del subdelegado ariquefo y sucesivamente a las de las 

autoridades de Tacna, tendian, evidentemente a que és- 

tas, en un momento de ofuscacién, mandasen desguar- 
necer a Tacna, en donde se preparaba un levantamiento. 

de verdad, para precaver a Arica de un asalto imagina- 

rio. 
7



: Sea, ane 

Desguarnecida la plaza de Tacna en la proporcién de 

los refuerzos que se desprendiesen sobre Arica, el levan- 

tamiento que las cireunstancias aplazaron a junio de 1811, 
se hubiese verificado, sin mayor dilacién, en 1810, a tiem- 

po que una montonera, mas 0 menos numerosa, al mando 
del ariquefio Oviedo, hubiese operado uae -el puerto 

de Arica y la raya de] Alto Pert. 

* Kx 

El brigadier Goyeneche, amenazado a retaguardia de 

sus posiciones de Jests de Machaca, se hubiese visto en 

la precisibn de desprender fuerzas de consideracién so- 

bre la provincia de Arica, y de consiguiente, a. debilitar 

sus efectivos del momento, dando a sus adversarios la 

oportunidad de batirlo. A 

2K OK OK 

Este plan, harto bien meditado, fracasé lastimosamen- 

te, como se podra juzgar por las conclusiones del sumario 

que venimos transcribiendo: 

‘‘Kin el pueblo de Tacna, en 22 de octubre del co- 

rriente ano, para la declaracién ordenada, comparecidé 

ante este, juzgado don Francisco Antonio de Zela, ensa- 

yador, fundidor y balanzario de las Reales Cajas de este 

partido, a quien su Merced, por ante mi, le recibié jura- 

mento, que hizo por Dios Nuestro Sefior y una sefal de 

la cruz, sobre lo que ofrecié decir la verdad de lo que 

supiese y fuese preguntado. \ 

‘“Y, siéndolo por el tenor del auto que antecede, dijo: 2 

““Que es cierto que escribié la carta de fojas 2 al su- 

jeto a quien esta dirigida, la que se le puso a la vista. 

“‘Dijo asi mismo ser verdad haber incluido el papel 

de fojas 2, que también se le manifesté. f 

‘‘Que el haber dado la noticia a que dichos pape- 
les se refieren, resulté, de haber oido decir eso mismo > 

é 
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a Paulino Murguia y Gregorio Robles, vecinos de este 
pueblo, lo que transmitiéd como un simple rumor, 

*“Que ignora los sujetos que comprenden el papel de 

fojas 2. . 

“‘Que el dia 17 de los corrientes, en que escribiéd la 

carta de que se trata, pasé igual noticia a Su Merced 

el sehor subdelegado, lo que verificé teniendo presente 

el arte del emperador de Francia y el método con que 

tom6é la isla de Malta, y otras muchas cosas, porque vé 

padeciendo a nuestro amado rey y senor don Fernando 

VII. 

i “Que la causa de haber encargado. que no se le des- 

cubriese como autor de dicha noticia, fué por evitar se 

le siguiese perjuicio, y que por esto no ha sido su 4nimo 

manchar el honor de los forasteros que habitan en este 

lugar. 

““Que considerando que el fuerte de Arica suele .es- 

tar en poder de uno o dos centinelas que lo guardan, 

se persuadié el declarante de que, dando la noticia refe- 

rida, se tomaria por el senor alealde de aquella ciudad 

alguna providencia, inter este juzgado resolviese. 

“Se ratificé6 en lo expresado, declaré ser de edad de 

_euarenta y dos afios y firmé con Su Merced por ante v 

eed ror. 

(Fdo.)—Riwero. 

(F'do).—Francisco Antomo de Zela. 

Ante mi e 

(Fdo.)—Juan de Benavides. 

KOK Ok 

Paulino Murgia .comparecié ese mismo dia y decla-
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‘‘Que Gregorio Robles, en conversacién con el decla- 
rante, le expres6 que habia, oido decir que se hallaban en 

el pueblo de Tacna 25 forasteros con intencién de asaltar 

la artilleria de Arica, pero que no habia cosa formal go- 

bre el particular; y que siendo Eugenio Fuentes, natu- 

ral de Tarapaca, quien le habia dado la expresada noticia, 

paso el que declara, con dicho Robles, a reconvenirle, 

a lo que aquél contest6 que no habia tal, y que lo ocu- 

rrido era que en una de las noches anteriores habia oido 

en una esquina del pueblo conversar a dos forasteros, 

los cuales decian tener lastima de este pueblo por lo que 

habia de suceder después de que saliese la tropa, y que asi 

pensaban irse.... 

‘‘Que es cierto que el declarante dié la primera: no- 

ticia al balanzario don Francisco Antonio de Zela, pero 

que como lo ha expresado, la noticia se exajeré y fal- 

eificé6 sin conocimiento suyo’’. 

2K OK OK 

Gregorio Robles declaré: 

‘‘Que Eugenio Fuentes le expresé que en wna casa de 

este pueblo se juntaban de noche hasta diez y ocho hom- 

bres a tratar no sabe qué asuntos. . 

_ ‘Que por este motivo, y con el recelo de que se pu- 

diese perturbar la tranquilidad putblica, dié parte al 

'sargento Paulino Murguia, con quien se dirigié en soli- 

eitud del individuo expresado, por lo cual se propagé 

lo que lleva dicho, y que habiéndolo examinado, reco- 

noecieron ser todo falso’’. 

Ok Ok 

En igual fecha, Eugenio de la Fuente, examinado, 

declaré: 

‘‘Que sobre el» hecho de los veinticinco hombres que ~ 

expresa el papel a fojas 1 no ha oido decir ni sabe cosa 

alguna. 

  E 
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‘Que lo ocurrido es que, cosa de cuatro noches atras, 

en la esquina de la casa de Manuel Borhorques, vid el 

“declarante a dos hombres emponchados a quienes no 

conocié, los cuales parlaban y decian que la gente de 

aqui no entendia las cosas; que la metiesen en un cuerno 

por ignorante, y que tenian lastima de la misma y para 

no ver lo que pudiese ocurryr en el pueblo,.lo mejor era 

ivse. ... 
| kk 

El delegado Rivero solucioné <1 asunto en los ‘si- 

guientes términos: 

‘‘Resultando de las declaraciones tomadas con moti- 

vo del papel que corre por cabeza del presente expediente, 

la ligereza con que se propagé la noticia primitiva, la 

que se hizo circular sin la mds leve causa ni fundamento, 

sino todo nacido de la precipitacién, principalmente al 

dar avisos parecidos en negocio tan grave, con perjuicio 

de la tranquilidad ptblica y deshonor de los vasallos 

del Soberano, archivese, y notifiquese al balanzario don 

Francisco Antonio de Zela para que en lo sucesivo pro- 

eceda con mas circunspeccién y sin esa ligereza que 

denota el papel que ha motivado estas diligencias’’. 

(Fdo.)—Antonio de Rivero. 

Ante mi. 

(Fdo.)—Juan de Benavides. 

‘‘Hn Taena, en 22 de octubre, yo el eseribano, hice 

saber el auto que precede al balanzario don Francisco 

Antonio de Zela en persona, de lo que doy fé’’. 

(Fdo.)—Benavides.
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CAPITULO VII 

TACNA Y ARICA EN 1811 

SUMARIO:—Tacna y Arica en el afio de la insurreccién de 
Zela.—Arica castellana de origen y adicta al Rey.—Tacna, 
criolla 6 insurgente.—Arica llamada por el rigor de las cir- 
cunstancias a sofocar los pronunciamientos tacnefios. 

» Arica de espaioles fué fundada, segin documentos, el 

dia 19 de marzo del afio de 1536. 

KK OK 

La iglesia conmemora en igual fecha del santoral al 

evangelista San Marcos. 
«2K > 

De alli el nombre de ciudad de San Marcos de Arica 
de la Frontera con que se la designa en los documentos 

eoloniales mas antiguos. 

2K OK OK 

* Creemos demds agregar que por fundacién de Arica 

‘“de espanoles’’ se ha de entender el momento en que los 

religiosos mercedarios, Fray Antonio Rendén y Fray 
Francisco Ruiz, primeros evangelizadores de la comarca 

comprendida entre Tarapacé y Sama, a la que aportaron 

en el Real del adelantado don Diego de Almagro, cele- 

braron su primera misa en su recinto. 
8 
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La hueste deseubridora de Chile regresaba por enton- 

ces al Cuzco, siguiendo el camino de los llanos, después de 

recorridas las jornadas de Tarapaca, Chaca y Azapa. 

OK ok 

Arica tuvo Oficiales Reales y Cajas Reales veinte afios 

mas tarde. 
* KK 

Felipe II le concedié titulo de ciudad por cédula fe- 

chada en Avila, euyo original no ha sido hallado hasta hoy. 

ee 

De los sesenta y tantos corregidores que la gobernaron, 

todos ellos de condicién hidalga, buen namero mezclé su 

sangre con la de la poblacién del lugar, la cual fué de 

igual manera, y segtin tradicién, de limpio linaje. 

OK 

Pépulo, o digase plebe constituida, como en la mayor \ 

parte de las ciudades mediterréneas del Bajo y Alto Pe- 

ra, sobre la base del elemento indigena, no hubo en ella. 

kK 

El paso de la mencionada expedicién de Almagro en 

1536, el de Pedro de Valdivia en 1540, la toma de po- 

sesidn de la comarea por parte de las primeras cudrenta 

familias enviadas a poblarla de 6rden del Rey don Felipe 

II, y en particular, la aplicaciédn en eabeza de los indios 

lugarefios de la mita del aderezo de los azogues destinados 

a los minerales de Porco y Potosi, acabé6 por ahuyentar 

de su comarca ‘al elemento autéctono, de donde provino 

la necesidad de introducir brazos africanos, a los que con- 

fiar el cultivo de los campos y las tareas domésticas e 

industriales mas usuales. 

OK ok 

Estos antecedentes explican el por qué del haber sido 

Arica, desde su fundacién hasta visperas de la indepen- 
dencia, esencialmente castellana.. 
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Castellana por los origenes, que acabamos de reme- 

morar, Arica continuo allegada al espiritu espafiol.por la 

naturaleza de su comercio, siendo asi que los mercaderes 
de los ‘‘cinco gremios’’ que en ella tuvieron sus nego- 

eios, fueron durante dos buenos siglos espafioles genui- 

nos, chapados a la antigua, sin mezcla de sangre mora, 

judia ni indiana; queremos decir chapetones legales, olea- 

dos y sacramentados por la Casa de Contratacién de Se- 

villa, de la que dependidé el comercio de la Peninsula con 

sus posesiones de Ultramar. 

ea + 

Tacna fué y continud siendo india hasta principios del 
siglo XIX: 

Los religiosos de la expedicién de Almagro, ya mencio- 

nados tratandose de Arica, celebraron la primera misa 
en el barrio indio llamado de Caramolle, el 29 de junio, 

dia de los apdéstoles San Pedro y San Pablo, del ano de 

1536, de donde le provino al pueblo su nombre eclasico 

de pueblo de San Pedro de Tacna. 

KK OK 

India por sus origenes, Tacna cobr6é visos de ciudad 

espafiola en el afio de 1776, en que las Cajas Reales y una 

parte del vecindario del puerto vecino se radicaron en 

ella, huyendo de piratas ocasionales y de tercianas endé- 

micas. 
OK OK 

Desde aquel afio comenzé para Tacna el proceso de su 

espanolizacién, ilustracién y enriquecimiento que la han 

colocado en el presente momento en el rango de las ciu- 

dades de concepto del continente de Sudamérica. 
~ 

2k OK ok 

Mas, en resumen, la situacién de Taena y Arica en 
1810, 1811 y 1813, tratandose de las contingencias politicas 

que apasionaban a los espiritus, fué la que dejamos dicha: 
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K OK OF 

Los que quedan en nuestros dias de aquel viejo linaje 

gallego en el dicho pueblo de Savarey, continuan  fir- 

mando Cela, voz afin de celar o vigilar. 
Existen en Galicia, en los partidos de La Corufia, 

Orense y Pontevedra, no menos de verte feligresias titu- 

ladas subsidiariamente de Cela. 
En el partido de Lugo existe la de San Juan de Cela, 

lugarejo de trescientos vecinos. 

2K 3K 

El cambio de la C en Z, ocurrido en nuestra América, 

se explica de la siguiente manera: nosotros, los ameri- 

canos, pronunciamos la C alfabética como la Z, y decimos 

Cela a lo godo. 
En Espajia' se escribe Cela y se pronuncia Zela, a lo 

castellano, lo leonées y lo andaluz. 

Para conservar en nuestra América el, sonido stave 

de la forma peninsular Cela, se violé ligeramente la orto- 

grafia y la fonetica de la palabra, y se dijo y escribi6 

Zela. 
eK ok 

Otra circunstanecia ha debido intervenir. en este ne- 
gocio. 

Cuando el honrado peninsular don Alberto, aporto al 

Pert, hall6 radi¢ados en Lima a otros, fonéticamente, de 
su apellido, queremos decir a los herederos de un don 

Juan Lorenzo de Zela, de quien conocemos un expediente 

de 1627, relativo a cierta suma que la Receptoria del 
Santo Oficio de la Inquisicién. de Lima adeudé a don 

Francisco de Avila, canénigo ordinario de la catedra! de 

Chuquisaca. 
4 Kk 

Don Alberto se creyé autorizado, por mor de eufo- 
nia, a modificar su apellido Cela en de Zela, cosa que 

sus descendientes imitaron’ y sancionaron. 
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En eSta forma se aclimaté entre nosotros el apellido 

Zela. 
OK xk 

Don Alberto, procedente de su remota feligresia ga- 

llega, arrib6 al Pera en 1759. " 

Casé, diez afios después, en el Callao con dofia Maria 
de las Mercedes de Arizaga y Hurtado de Mendoza, na- 

tural de dicho puerto. 

KK 

Hijos de entreambos fueron: 

‘Maria Tadea, nacida el 28 de octubre de 1763. 

Bartolomé José, nacido el 24 de agosto de 1765. 
Feliciano Antonio, nacido el 9 de junio de 1767. 

Francisco Solane, wmpropiamente llamado Francisco 

‘Antonio, nacido el 24 de julio de 1768. : 

Juan Miguel, nacido el 9 de febrero de 1770. 

Domingo Antonio, nacido el 13 de junio de 1773. 

2K OK OK 

Intitilmente hemos buscado en el archivo arzobispal 

de. Lima el expediente relativo al casamiento de nuestro 

biografiado, el cual es muy posible que se celebrase en 

la inglesia de los Jesuitas de Bellavista, la cual como es 

sabido, hizo las veces de parroquia del Callao, a raiz del 

espantoso terremoto de 1746, hasta 1765, afio en que se 

normaliz6 la vida parroquial chalaca. 

KOK OK 

El apellido paterno (Arizaga) de la esposa de don 

Alberto de Zela desaparece de 1746 adelante, como si la 

mayor parte de los que lo llevaron hubiese perecido 

en la catastrofe de aquel afi. 

* KK 

Con todo, el -28 de julio de 1921, a los cien anos de 
‘la proclamacién de la independencia del Pert, por la que
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fallecer en Lima, a la edad de 66 afios, a la morena Ro- 
salia Arizaga, ama que fué de las familias limehas Paz ~ 

Soldan y Valle Riestra, mujer bondadosa y abnegada, cu- 

ya muerte did lugar al siguiente suelto de un diario local : 

‘‘A la edad de sesenta y seis afios ha dejado de existir 

una mujer de condicién humilde: Rosalia Arizaga, dota- 

da de cualidades tan excepcionales de lealtad, de abnega- 

cién y de honradez, que no podemos dejar de sisi 

estas breves lineas. 

‘Desde los diez y ocho anos habia estado al servicio ‘de 

la familia Paz Sold4n y Valle Riestra, primero, y Ortiz 

de Zevallos y Paz Solddén, después, gastando sus ener- 

gias con ‘un carifio extremo y desinteresado en cuidar a 

dos generaciones de esta familia, que consideré como la 

Suya propia, y entre cuyos brazos ha exhalado su tltimo 

suspiro. 

‘‘Rosalfa Arizaga o ‘‘la mama de los Paz Soldan’’, co- 

mo generalmente la designaban todos en Lima, era el mo- 

delo de las mujeres nacidas para prodigar la abnegacién. 

Nadie como ella para asistir aun enfermo con los més pro- 

lijos y maternales carifios, nadie mas apta que ella para 

la ciencia educativa de los niNos en sus primeros anos, 
cuidandolos con un arte especial y con una ternura que 

constituia la nota mas simpatica de su caracter. 

**;Quién no conocid en Lima a Rosalia? ;Quién en 

nuestra alta sociedad no la quiso y estimé, a pesar de su 

condicién humilde? Era el tipo de esas viejas eriadas, 

llenag de nobleza, de corazén fuerte, sincero y leno de 

mil delicadezas para con los suyos, a quienes llamaba ‘‘sus 

hijos’’. Era, ademas, de una honradez acrisolada, y mane- 

j6 toda su vida el dinero y las alhajas y las cosas de mas 
valor que se le confiaron con la mayor estrictez. 

se sacrifics Francisco Antonio de Zela y Arizag&, vemos     

             



‘*Ks por todo esto que la muerte de esta noble y bon- 

dadosa mujer, sera sentida por todos los que la trataron 

y tuvieron ocasién de apreciar sus virtudes’’. 

kK 

;Fué Rosalia Arizaga la hija de una criada de un 

descendiente de dofa Maria de las Mercedes de Arizaga, 

mujer que fué de don Alberto de Zela, en la que per- 

durase por tolerancia de sus amos, el buen apellido vascon- 

gado de los Arizaga?.... 

KK xk 

De documentos conservados en el Archivo Nacional, 

resulta que don ,Alberto fué administrador de la Calera 

de los Jesuitas, hoy hacienda de Matute, de propiedad del 

doctor don Francisco Moreyra y Riglos, hasta el ano de 

1767 en que tuvo lugar la expulsién de los clérigos regu- 

lares de la Compania de Jesus. 

7K OK ok 

De sus. mencionados hijos, Maria Tadea, Bartolomé Jo- 

sé, y Feliciano Antonio nacieron en la Calera, y fueron 

bautizados, los dos primeros, en la parroquia de San Se- 

bastian, y el terecero en la de Santa Ana, de Lima. 

3K OK OK 

Don Alberto residié en Limatambo, consagrado a fae- 

nas agricolas, de 1767 a 1769, amo en que nacié Francisco, 

el futuro conspirador contra el dominio espanol. 

ok OK xk 

En 1773, empleando el fruto de sus economias, com- 

pro el destino de ensayador a la callana, balanzario y 

fundidor, en el asiento mineral de Cailloma. 

* KK 

La Callana de Tacna fué fundada por deecreto del 
virrey don Manuel de Guirior el 12 de abril de 1779 

9
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con el objeto de fiscalizar la produccién de las minas 

de Santa Rosa y Guantajaya las cuales hallabanse por 

aquel enténces en notable prosperidad. 

6 

*k KK 

En 1778, autorizado por el Tribunal Mayor de Mine- 
ria, don Alberto de Zela transpas6 a tercera persona el 

mencionado empleo de ensayador anexo a las minas de 

Cailloma, y compré en cuatro mil pesos el empleo de 

igual clase anexo a la callana de Tacna, empleo que pasé 

a ocupar en 1769. 
Kk 

En documentos del archivo notarial de Tacna, don Al- 

berto figura como apoderado de don Nicolés Préspero 
Manrique de Lara y Carrillo de Albornoz, tercer mar- 

quez de Lara, reclamando cierta cantidad de pesos, por 

lo que a su poderdante le correspandié en el ‘‘arrenda- 

miento’’ del puerto de Iquique, del que fueron encomen- 

deros los de su apellido y titulo. 

* ok x 

En el Archivo Nacional hemos visto un documento 

“signado con el No. 751, perteneciente al Cuaderno de 
Temporalidades, del que resulta que, al dejar la -admi- 

nistracién de la Calera de los Jesuitas, don Alberto, re- 
sult6 aleanzado en 14 pesos y un real, ‘‘mas el importe 

de cuatro mil ciento veinte tiestos de los construidos para 
custodiar azogue, a razon de un real cada uno’’ 

KK 

La direccién de Temporalidades oficiéd a ese respecto 

a la intendencia de Arequipa, y ésta a la gobernacién de 

Tacna, mds ocurrié que al llegar a su destino el exhorto 

del caso, en fecha 7 de setiembre de 1789, don Alberto 

se encontraba en Lima en uso de regular licencia. — 

Fué aquella la tiltima vez que el honrado peninsular 

vid a su esposa e hijos. 
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Don Alberto de Zela figura en el nitmero de emplea- 

dos de las Reales Cajas de Arica, en la Relacién de la 

visita al partido de Arica practicada en 1793 por el in- 

tendente de Arequipa don Antonio Alvarez y Jiménez. 

2K OK OK 

Don Alberto murié tragicamente el 18 de setiembre 

de 1792, en las cireunstancias referidas por José Beli- 

sario Gomez en su Coloniaje: 

‘““Hstando de visita dicho don Alberto de Zela y Neira 

en casa del cacique don Toribio Ara—asi se expresa aquel 

autor—se suscité entre ambos una ligera disputa acerca 

de cual de ellos poseia una escopeta de mejor calidad’’. 

‘*Para resolver la controversia, mandé don Alberto que 

se trajese a su casa la suya. 

, ‘El cacique, convencido de que el arma recién traida 

no estaba cargada, segin lo afirmaba su duefo, la pre- 

par6é y, llevando adelante una chanza impropia, apunté 

a SU amigo. 

““Se oyé una detonacion. 

“‘Don Alberto se desplomé mortalmente herido....’’. 
ee ee eee eee ee o 2 © # 8 2 ee ee ee ed 
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2k OK OK 

En punto de espirar dicté sus tltimas disposiciones 
a presencia del escribano ptiblico don Francisco Enri- 

que Portales, siendo testigos don Domingo de Agiiero, 

tesorero de las Reales Cajas, el capitan don Antonio de 
Tacle y Bracho, el teniente don Pedro José Gil, D. Pedro 

Méndez y D. Matias Baluarte. 

2K ok 

El otorgante declara en su confesién testamentaria su 

patria y ascendencia, su matrimonio con dofia Maria Mer- 

cedes de Arizaga, los hijos habidos en su matrimonio, y 

las circunstancia de haber introducido en la sociedad ma- 
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rital la cantidad de cuatro mil pesos, no habiendo apor- 

tado su esposa sino su decencia mujeril, y nombra por 

fin, por sus albaceas, en primer término a don Miguel 
de Hernica, y en segundo lugar a don José Joaquin Vigil, 

administrador de la renta de Correos. 

2K OK Xk 

Dicho instrumento se cierra con la aac decla- 

racién del escribano Portales: 

‘‘Y habiéndole aleanzado la pluma para que firmase, 

no pudo ejecutarlo por tener el pulso muy débil, por lo 

cual rogé al ministro tesorero don Domingo de Agiiero 

que lo ejecutase por él’’. 

7K OK OK 

La liquidacién de sus bienes alcanzé escasamente a 

tres mil novecientos pesos. 

KKK 

A fines de 1792 le sucedié en el empleo de balanzario 

su hijo Francisco Antonio, el futuro conspirador, el cual 

hallabase a la sazén en Taena. 

KOK 

En Lima y 22 de noviembre de dicho ano de 1792, 

dofia Maria Mercedes de Arizaga, en unidn de sus hijos 

mayores Maria Tadea y Feliciano Antonio, y en repre- 
sentacién de sus menores hijos Juan Miguel y Domingo 

Antonio, otorg6 poder ante el escribano don Francisco 

Tenorio y Palacios a favor de su dicho hijo Franciseo 
Antonio, residente en Taena, a efecto de que asumiese 

su conjunta representacién en la liquidacién de los bienes 

dejados por el malogrado jefe de la familia. 

2k OK Ok 

Portador de dicho instrumento fué Domingo Antonio, 

quien un afo mas tarde se establecia definitivamente en 
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Taena, uniendo su suerte a la de dofa Tomasa Gandolfo, 
tacnefia. 

* Kx 

En el archivo notarial de Taena don Alberto de Zela 
y Neira figura en calidad de parte en las ili a cone escri- 
turas: 

Ano de 1788—Arrienda una vifia a D. Lorenzo de 
Ugarte. 

Mismo afio—Arrienda otra a D. Baltazar del Aledzar. 
Anjo de 1789—Arrienda unas tierras a don Mariano 

Rubio, por poder de tercera persona. 

Misma fecha—Arrienda otras a dona Maria Sanchez 
de Molina. 

Misma Fecha—Arrienda otras a don Narciso de las In- 
fantas. 

1791—Vende un matrimonio de esclavos a don Bar- 

tolomé Tamayo. 
* ok x 

Mas, volvamos a los hijos que don Alberto de Zela y 
Neira y dofia Maria de Arizaga y Hurtado de Mendoza 
hubieron en su matrimonio. . 

2K OK OK 

Maria Tadea de Zela ‘y Arizaga, la’ hija mayor, na- 
cid, segiin dijimos, en la Calera de los Jesuitas el 28 de 
octubre de 1763. 

eK 2k 

En el archivo parroquial de San Sebasti4n hemos en- 
contrado la partida de bautismo que le corresponde, la 
eual esta concebida en los siguientes términos: 

“En Lima, ete., en 6 de abril de 1766, yo don Diego Es- 

pimosa, teniente de los curas rectores de esta parroquia de 

San Sebastian, bauticé, ete. a Maria Tadea; que nacié 

el 28 de octubre de 1763, a quien eché el agua del santo 

bautismo, en caso de necesidad, el Rdo. P. Fr. Pedro 
Megarifio, ex provincial que fué de-la orden de San Fran- 
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cisco, hija legitima de don Alberto de Zela y Neira, na- 
tural del obispado de Lugo en Galicia, y de dofia Maria 
Mercedes de Arizaga y Hurtado, natural del Callao. 

‘‘Fué su madrina dofa Rosa Orbegoso. 

‘‘Mueron testigos el licenciado don Pedro Messia y 

don Tadeo Lépez’’. 
2K OK OK 

En 1792, que fué el afio del fallecimiento del autor 
de sus dias, Maria Tadea contaba veintinueve anos de 

edad y residia, soltera, en Lima. 

2K OK OK 

Con posterioridad a aquella fecha casé con don Vicente 

de Urrutia, subsecretario nato del virrey. 

2K OK OK 

Una hija nacida de dicho matrimonio, llamada Maria 
Eugenia, cas6 con don Julién Garcia Monterroso, de don- 

de provino el apellido Garcia Urrutia, del que provinieron 

mas tarde los siguientes: 

Garcia y Garcia, f 

Garcia Irigoyen, — 
Garcia Monterroso, 

Garefia y Lastres, 

de los que han procedido o proceden, entre otros per- 

sonajes de nota: 
Don José Antonio Garcia y Garcia, abogado y esta- 

dista. , 

Don Aurelio Garcia y Garcia, capitan de navio. 
Don Baltazar Garcia Urrutia, ministro de estado en 

diferentes ocasiones. 
Monsefior Carlos Garcia Irigoyen, obispo actual de Tru- 

jillo. 

Don Guillermo Garcia y Garcia, oficial de marina muer- 
to a bordo del monitor ‘‘Huascar’’, durante la guerra 
contra Chile. 
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Don Aurelio Garcia y Lastres, financista, ministro de 

estado en el’ despacho de Hacienda y Comercio en el go- 
bierno del Exemo. Senor don José Pardo. 

2K OK OK 

Bartolomé José de Zela y Arizaga, segundo hijo de 

don Alberto nacié en la Calera de los Jesuitas el 24 de 

agosto de 1765 y fué bautizado en Lima, en la parroquia 

de San Sebastian, el 7 de abril de 1766. 

Ha debido de morir joven, pufes no se le menciona en 
el poder que la viuda e hijos de don Alberto otorgaron 

en Lima en 1792 ante el notario Tenorio y Palacios. 

. 2K OK ok 

Feliciano Antonio, tercer hijo de don Alberto, nacié 
en Lima el 9 de julio de 1767. 

Echole el agua lustral, en caso de necesidad, el padre 

definidor Fr. Fernando Cuervo, de la orden franciscana. 

Fué bautizado el 27 de dicho mes en la parroquia de 

Santa Ana. 4 

- Fué su padrino de pila don Tomas de Santa Maria. 
Vivia en el afio de 1792 en que fallecié su padre. 

2K OK OK 

A titulo de hijo mayor, le correspondié suceder a su 

padre en el empleo de balanzario de la Callana de Tacna, 

tratandose de un empleo hereditario. 
eee 

Kx 
" 

El hecho de que pasase a desempefarlo su hermano 

menor Francisco Antonio, nos hace pensar que, posible- 

mente, existié algtin eae te fisico que anulé su buen 

derecho. 
OK OK 

Su nombre no figura en el registro de casamientos de 
Su parroquia, indicio de que, quizas, no tomé estado y 

murié sin sucesién. 
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A Francisco Solano, impropiamente Uamado Francisco 

Antonio, cuarto hijo de don Alberto, nacido el 24 de ju- 

lio de 1769, dedicamos un capitulo a parte de esta obra. 

* KK 

Juan Miguel de Zela y Arizaga, quinto hijo de don 

Alberto, nacié6 en Lima el 9 de febrero de 1780 y fué 

bautizado en la parroquia de Santa Ana en 18 de dicho 

mes. : 
Fué su padrino don,Benito Antonio D’Aponte. 

2 OK 2K 

Fué recibido en el seminario de Santo Toribio, en 

beca de merced, el 6 de marzo de 1783. 

2K OK OK 

Don Anibal Gélvez en su obra 1811 hace un resumen 

de Ja educacién claustral de aquel futuro sacerdote del 
linaje de los Zela, del que resulta que fué examinado y 
aprobado en légica el 30 de mayo de 1783, en metafisica 

el 18 de enero de 1784, en fisica el 4 de marzo de 1785, 

en generacién y Anima el 20 de julio del mismo afio, en 

primer libro de leyes el 22 de diciembre. 

KK 

Rindié examen sinodal a presencia del ilustrisimo y 
reverendisimo sefior arzobispo, el 17 de diciembre de 1789. - 

En ‘1800 fué ordenado sacerdote y enviado de parroco 

al curato de Pallanea, del que se le traslad6 afos mas 

tarde al de Cerro de Pasco, donde fallecié en el ejercicio 

de su ministerio, en octubre de 1826. 
\ 

2K OK OK 

Domingo Antonio, impropiamente llamado Antonio Fe- 
lipe, y atin Felipe Antonio, sexto y Ultimo hijo de don 

Alberto, nacié en Lima el 13 de junio de 1773 y fué bau- 
tizado en la parroquia de Santa Ana, el 21 de dicho mes, 
como tal Domingo Antonio. 
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Con motivo del tragico fallecimiento de su padre, pa- 

86 a reunirse con su hermano Francisco Antonio en Tac- 

na, a fines de 1792. 
* Kk 

En dicha ciudad contrajo matrimonio, el 31 de octu- 

bre de 1793, con dofia Tomasa Gandolfo, hija del capi- 

tan de milicias don Silvestre Gandolfo y de dofia Mel- 

chora ‘Portales, segin consta de la respectiva partida ma- 

trimonial que a continuacién copiamos: 

‘‘Ano de 1793. 
‘*Kin 31 del mes de octubre, yo el doctor don Fran- 

cisco Méndez de licentia parroch, easé y velé a don Anto- 

nio de Zela, soltero, hijo legitimo de don -Alberto de Zela 

y Neira y de dofia Maria Mercedes de Arizaga, vecina 

de Lima, como él primero vecino de este pueblo, con dona 

Tomasa Gandolfo hija legitima de don Silvestre Gandol- 
fo y de dona Melchora Portales. 

‘‘Habiendo precedido las tres amonestaciones que pres- 

eribe el Santo Concilio de Trento, procedi a verificar 

dicho matrimonio, de mandamiento del doctor D. Juan 

José Manrique, cura propio y vicario de este pueblo. 
‘“Testigos D. Manuel Yaiiez, D. Pedro Salgado, D. 

Agustin Cardenas’’. ; 

(Fdo.)—Dr. Francisco Méndez’’. 

ok 

De dicho matrimonio nacieron : 
Felipe Antonio de Zela y Gandolfo. 

Ignacia de Zela y Gandolfo. 

Maria de Zela y Gandolfo. 
Carmen de Zela y Gandolfo. 

%* OK OK 

Felipe Antonio de Zela y Gandolfo tuvo en sus dos 

matrimonios, los hijos siguientes: 
10
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I—Adrian Zela Vidal, coronel del ejército del Pera, 
viudo, de la sefiora Josefina Arris y Saco, fallecida en 

1920, padre de: 

Carlos Zela y Arris, difunto, padre del nifio héroe 

Carlos Zela, que rindié la vida en la accién de Manuripe, 

en defensa de la bandera. 

Pedro Zela y Arris, muerto sin sucesi6n, 

Julio Zela y Arris, - a 

Adrian Zela y Arris, capitan de artilleria del ejér- 

cito del Pert. 

Manuel Zela y Arris, muerto sin sucesién. 

Hortensia Zela y Arris, difunta, que casd con D. Car- 

los Roea. 

Josefina Zela y Arris, casada’ con el capitan de na- 

vio D. Ramén Valle Riestra y Zela. 

Rosa Zela y Arris. 

‘Mercedes Zela y Arris. 

II—Maria Zela Vidal de Valle Riestra, madre del ¢a- 

pitan de navio D. Ramén Valle Riestra, casado con su 

prima hermana la Sra. Josefina Zela y Arris, hija del 

coronel don Adrian Zela Vidal, ya nombrado. : 

TII—Felipe Antonio Zela y Nacarino, casado con dofia 
Alejandrina Sanchez, abogado, que rindié la vida en Ari- 

ca, el 7 de junio de 1880, con el grado de segundo jefe 

del Batall6n Granaderos de Tacna, padre de: 

Francisco Modesto Zela y Sanchez. 

Antonio Maria Zela y Sanchez. 

Maria Aurea Zela y Sanchez. 

TV—Abel Zela y Nacarino, muerto sin sucesi6n. 

V—Amalia Zela y Nacarino, viuda de @. José Man- 

zanares, secretario que fué del contralmiran > D. Lizardo 

Montero, General en Jefe del Ejército peruano en la 
batalla del Alto de la Alianza, madre de: : 

José Manzanares y Zela. 

     



2K OK OK 

Doha Ignacia Zela y Gandolfo, segunda hija de don 

Domingo Antonio de Zela, cas6 con D, José Chocano, y 

tuvo tres hijos: 
Benigna Chocano y Zela. 

Genoveva Chocano y Zela de Calvet. 
José Félix Chocano, sas del poeta nacional José 

Santos Chocano. 
Xe Ke ok 

Dona Maria Zela y Gandolfo, tercera hija de D. Do- 

mingo Antonio de Zela, casd con D, Leandro Castafén, 

-y tuvo tres hijos: 

Benigna Castafién y Zela. 

Emilio Castahén y Zela.: 

Juana Castanén y Zela. 

7 OK OK 

Dona Carmen Zela y Gandolfo, cuarta hija de D. 
Domingo Antonio de Zela, casd con D. Eduardo Cullen, 

eaballero irlandés, hermano del prelado de igual apellido 

que ascendié a la dignidad de ecardenal de la iglesia romana, 

y hubo los siguientes hijos: 

I—Juan Eduardo Cullen y Zela, padre de: 

Aurora Cullen y Bustios. 

Eduardo Cullen y Bustios. 
Oswaldo Cullen y Bustios. 

Cristina Cullen y Bustios. 

Enrique Cullen y Bustios. 
Eduardo Maximo Cullen y Bustios. 

II—Dolores Cullen y Zela, varias veces casada, madre de: 

Carmen Remuzgo y Cullen. 
Almanzor Remuzgo y Cullen. 

ce 

IlI—José Cullen y Zela.
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CAPITULO Ix 

FRANCISCO ANTONIO DE ZELA Y ARIZAGA 

SUMARIO:—Lugar y fecha de. su nacimiento—Su ida a :Tac- 
na.—Sucede a su padre en el empleo de ensayador.—Su ¢a- 
samiento con dofia Maria Siles.—Su descendencia. 

Francisco Solano, wnpropiamente llamado Francisco 

Antonio, de Zela y Arizaga fué, segin queda dicho, el cuar- 

to hijo de D. Alberto de Zela y Neira en dofia Maria 

de las Mercedes de Arizaga y Hurtado de Mendoza. 

2 2K 2K 

Nacié, no sabemos con certeza si en la propia ciu- 

dad de Lima, o si en alguno de los fundos contiguos, el 

dia 24 de Julio de 1769. 
KK 

Fué bautizado en la parroquia de Santa Ana el 12 

de diciembre de dicho afo, segin consta de la partida 

respectiva que hemos sido los primeros en deseubrir en di- 

cho archivo, y que a continuacién transcribimos: 
“‘Francisco Solano. En la Ciudad de los Reyes del 

‘*Pert, el 12 de diciembre de 1768, yo el teniente cura 

“de esta parroquia de Santa Ana exhorcicé, puse éleo y 
‘“‘erisma a Francisco Solano, a quien bautizé el muy re- 
‘‘verendo P. Mo. Fr. Gregorio de la Pefia, del orden 

_ “*serafico, el dia 24-de julio, en que nacid,
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‘*Es hijo legitimo de don Alberto de Zela y Neira, 

‘‘natural del obispado dé Lugo en el reino de Galicia y 

‘de doma Maria Mercedes de Arizaga y Hurtado. 

‘‘Fué su padrino don Diego Luis de la Vega, y tes- 

‘‘tigos Lucas Arévalo y Manuel Recalde”’ 

KK 

Poco se sabe de su nifiez, de su adolescencia, de sus 
estudios, de sus primeros pasos en el sendero de la vida. 

Se sabe que se hallaba en Tacna en 1792, al ocurrir 
el tragico fallecimiento de su padre, en calidad de apren- — 

diz de ensayador y fundidor de la Callana que de aquel 

dependia. 
* KX 

En ese mismo ano, cumplido el periodo de su apren- 

dizaje, se recibié de balanzario y ensayador en propiedad, 

en virtud del nombramiento que a continuacién trans- 

eribimos: 

““Ano de 1729. 

‘‘Virrey don Francisco Gil de Taboada y Lemus, vi- 
rrey y gobernador y capitan general del Pert, etc.: 

‘*Por cuanto, por fallecimiento de don Alberto de Zela 

y Neira, ha resultado vacante el empleo que obtuvo de 

ensayador y fundidor de las Reales Cajas de Arica, y 

siendo necesario proveerlo interinamente en sujeto que 

posea la instruccién debida en las delicadas operaciones 

del ensaye, y lo desempefe mientras que, dando cuenta 

a 8. M., ésta se digne resolver lo que mas sea de su so- 

berano BE SING 
ra ‘‘Por tanto, coneurriendo en iG persona de don Fran- 

“cisco Antonio de Zela y Arizaga las cualidades y cir- 

cunstancias al afeeto, y teniendo presentes los méritos 

que ha contraido con el objeto de destinarse en el real @ 

Servicio, como asi mismo su habilidad, constante -aplica- 

cidn y amor al manejo del noble arte de ensayar plata 

y oro y beneficio de toda especie de mineral y metales, 
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de cuya aptitud ha dado pruebas suficientes en el examen 

del laboratorio quimico metalirgico, etc... 
“‘En nombre de 8. M., usando de los poderes que de 

su real persona tengo, y como su Vippey etc., os nombro, 

elijo y proveo, a vos: 

Don Francisco ANTONIO DE ZELA Y¥ ARIZAGA, 

por, ensayador y balanzario interino de la Real Caja 

de la ciudad de Arica, como tal y por el tiempo que 

S. M. se digne concederos, para que lo uséis y ejerzais 

en todos los casos y usos a él anexos y concernientes ete. 

‘“Y en consecuencia, ordeno y mando a los Jueces Ofi- 

ciales Reales de dicha Caja Real que, luego que os 

presentéis con el presente nombramiento y, prestéis el 

juramento acostumbrado, os tengan por ensayador y ba- 

lanzario interino y os acudan con la dotacién de quinien- 

tos pesos anuales, con mas los derechos y aprovecha- 

mientos que os pertenezcan, sin que en lo que va expre- 

sado se os ponga embarazo alguno, que yo, por el 

presente, os recibo y admito al uso y ejercicio de dicho 

empleo, y os doy facultad para hacerlo, cual en tal caso 

se requiere, guardandoos y haciéndoos guardar los fue- 

ros, privilegios, libertades y exenciones, ete., a cuyo 

efecto os mando librar este titulo, firmado de mi mano, 
sellado con el de mis armas, y refrendado de mi escribano 

mayor de gobierno y guerra en estos reinos. 
— **Témese razon en el real Tribunal de Cuentas yen las 

Cajas Reales de Arica. 

‘“‘Dado en Lima, a 25 de octubre de 1792. 

(Firmado).—D. R. Francisco Gil. 

Por mandato de 8. E. 

El Marqués de Salinas’’.
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KK 

Tres afios después, imitando el ejemplo de su hermano 
Domingo Antonio, casado en la localidad, casé en Taena 

eon dofa Maria de la Natividad Siles hija legitima 
de D. Pedro Siles y Brusél, difunto, y de dofia Maria 

Antonia de Antequera y: Lasso de la Vega. ~ 

OK OK 

La partida correspondiente lleva la fecha del de 

Julio de 1796, y es del tenor siguiente: 

‘‘Ano del Sefor de 1796: 

‘*En eineco dias del mes de junio, el abcter don Ful-- 

    

gencio de Barrios, con facultad y licencia del licenciado 

don Marcos Domingo Rubio, encargado de esta doctrina 

de Tacna, casé in faccie ecclesiae, por palabras de pre- - 

sente que hacen verdadero matrimonio, y velé segin 

orden de nuestra Santa Madre iglesia a don Francisco 

Antonio de Zela, natural de la ciudad de Lima, hijo le- 

gitimo de don Alberto de Zela y Neira difunto y de dota 

Maria Mercedes de Arizaga, con dofia Maria de la Na- 

tividad Siles, oriunda de este pueblo, ‘hija legitima de 

don Pedro Siles, difunto, y de doha Maria Antonia de 

Antequera, habiéndose leido las proclamas en tres dias 
festivos, que lo fueron el 26, 29 y 30 de marzo. 

““V, aunque result6 impedimento de afinidad tlicita en 
segundo grado, le fué dispensado por su S. I. obispo mi 

sehor segun consta del documento correspondiente; y no 

result6é otro impedimento de la informacion y demas di- 

ligencias que se practicaron. 

‘‘Fueron testigos el coronel don Francisco Navarro, y 

Lorenzo Ramos, y para que conste lo firmo’’ 

KK 

Pero es el’caso que este documento vo aparece firmado 

por el doctor D. Fulgencio de Barrios, que fué el que puso 

las bendiciones en el desposorio en él contenido, durante 

una ausencia del parroco titular doctor Rubio, ni por 
a 

     



  
Mantilla que pertenecid a Dota MARIA de la NATIVIDAD SILES, 

esposa del précer Don FRANCISCO ANTONIO de ZELA. 
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esteultimo, en revision, al volver a hacerse cargo de su 
curator. 

eae 

Dona Maria de la Natividad Siles nacié en Tacna en 

1776. : 

Fué hija legitima de don Pedro Siles y Brusél, tacne- 

ho, y de dofia Maria Antonia de Antequera y Lasso de 

la Vega, de igual manera tacnefa. 

* kK x | 

Su padre, el dicho D. Pedro Siles y Brusél, fué hijo 

de D. Diego Siles, natural de Conchabamba en el Alto 
Pert, comerciante, establecido desde el ano de 1750 en 

Taena, en donde fund6é familia y acumulé una fortuna 

- euantiosa para aquella época. 

KK 

Dofia Maria tenia veinte aflos de edad y era huérfana 

de padre y madre al contraer matrimonio, — 

2K OK 

Llevé en dote diez mil pesos, sin contar la casa, si- 

tuada en la hoy Calle de Zela, en la que se verificé la 

junta memorable del 20 de Junio de 1811. 

KKK - 

En el archivo parroquial de Tacna hemos podido com- 

probar la exactitud de las fechas publicadas por José 
Belisario Gémez en su Coloniaje acerca del nacimiento 

de los hijos de Zela. 
eae ok 

En tal virtud: 
Maria Flora Dolores nacié el 31 de abril de 1797. 

Maria Manuela, el 30 de marzo de 1799. 
José Santiago, el 25 de junio de 1800. 

Emerenciana, el 23 de enero de 1802. 

José Santos, el 1.° de Noviembre de 1803. 
~ Ih
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José Manuel, el 1.° de Febrero de 1805. 

José Buenaventura, el 18 de Julio de 1806. \ 

Maria del Rosario, el 2 de octubre de 1807. 

Lucas Miguel, el 10 de octubre de 1810. 

KKK 

En 1810, que fué la époea en que culminé su existen- 
cia, Francisco Antonio de Zela llevaba vividos diez y 
ocho anos en Tacna, 

Aquel periodo relativamente largo, transcurrido en un 
eentro de suyo comunicativo y hospitalario, habia creado 

simpatias, amistades, vinculaciones de sangre y mere- 

cidos prestigios en su derredor. 
Le habian habilitado, como quien dice, para ejereer 

una misién determinada en un momento dado; queremos 

decir para convertirse, cuando lo exigiesen las cireunstan- 
cias, en el personero de la sociedad de la que formé parte. 

* OK OK 

Contaba cuarenta y tres anos de edad. 

_ “De bella presencia y aventajada estatura—escribe 
el Doctor don Juan B. de Lavalle en su Zela y el grito 

de independencia en Tacna—tenia un aire marcial que 
despertaba confianza y simpatias. . 

*‘Llevaba con nobleza la easa bordada y la pechera 

alba y leve. 

*‘Sus ojos, azules,. trasparentaban una alma osada y 

serena a un tiempo. 

“‘Su rasurada faz tiene en el retrato que de él se 
conserva un sello de intrepidez marina. 

‘“Kn su frente noble y amplia resplandecian aquellas 

idealidades impalpables que impartieron sentimiento y 

valor a su existencia’”’ } 

7K OK ok 

José Belisario Gémez, que escribié cincuenta afios des- 
pués de ocurridos los sucesos en que descollé la actuacién 

- 
# 
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del, héroe de Tacna, y cultivé la amistad de sus deudos 

y amigos inmediatos, asi lo describe: 
‘“‘Don Antonio de Zela tenia cuarenta y cuatro afios 

de edad en 1811. 

‘<Su estatura era regular. 

‘Casi podria llamérsele alto. 
‘‘Su complexioén era robusta. 

‘Su continente, de ordinario grave, parecia revelar 

la grandeza de su destino. 

‘Ein su frente espaciosa fulguraban los destellos mis- 

teriosos de un honroso porvenir. 
‘“‘Dos arqueadas y pobladas cejas sombreaban sus 

ojos grandes, azules, de mirada penetrante, que parecian 

sondear los areanos de un mas alla nebuloso, velado para 

él por la obsesién de una préxima muerte. 

' “Su nariz era larga, casi recta. 
“Sus labios rojos y un poco gruesos. 

‘‘Su rostro aguilefio, a que prestaba sombra una es- 

pesa patilla rubia, era animado y expresivo. 

‘<Sus mejillas eran sonrosadas. 

‘‘Su tez limpia. | 

‘‘Hn su tipo, netamente peninsular, se notaba una 

inflexién noble y aristocratica. 

‘‘Su.cabellera era rubia y recortada. 

‘‘Sus brazos proporcionados. 

‘‘Sus manos, grandes y. carnosas, terminaban en lar- 

gos dedos. 

‘* El aspecto del heroe de la revolucién de Tacna recor- 

_daba una de aquellas figuras impresionantes de la*Revo- 
lucién Francesa, cuyos nombres seran eternamente imbo- 

rrables para todo ,corazén que posea fibras templadas pa- 

ra el ejercicio del patriotismo y la heroicidad. 

**Si se le contempla con el vestido de balanzario, 
como lo hemos contemplado en un retrato de dos ter- 

eias de largo que de él existe, con calzon a la antigua, 

%
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DESCENDIENTES 

  

DE DONA EMERENCIANA DE ZELA Y SILES 

CASADA CON DON LUIS SANCHEZ 
  

  

Hijos 

a   

Nietos Bisnietos 

  

Manuel de la 

C. Sanchez y 

Zela. 

Angela S4n- 
chez de Yafiez 
y Zela. 

Pedro S&énchez 

- y Zela. 

Eusebia S4n- 

chez y Zela.   

Arturo Sanchez y Zela. 

Etelvina SAénchez y Zela de 

Llosa. 

Manuel Sanchez y Zela. 

Pablo Sanchez. 

Emerenciana Yaiiez de Cornejo. 

Paula Yafiez y Zela 

Lastenia Yanez de Nieto. 

José F, Yaiiez. 

Isidoro SAnchez Zeballos. 

Luis SAnchez Zeballos 

Corina Sanchez de Herrera. 

Aurelio Sanchez Herrera. 

Honorio Sanchez Herrera. 

Ernestina Sanchez H. de Que- 
lopana. 

Sin sucesién.   

Sin sucesién 
Etelvina Llosa y 

Sanchez. 

Sin sucesién 

Idem 

Angela Cornejo 

y Yafiez. 

Paula Cornejo y 
Yafiez. 

Sin sucesién 

Neptali Nieto y 
Yaiiez. 

Blanca 

Yanez. 

Sin sucesién 

Idem 

Maria Luisa San- 

chez Picoaga. 
Emma _ Sanchez 

Picoaga. 

Nieto y 

‘| Luis Sanchez Pi- 

coaga. \ 

_|Ernesto Herrera 

Sanchez. 
Carmen Sanchez . 
Tregar. . 

Dario R. Sanchez 

Quelopana. 
Teresa S&nchez 

Quelopana. 
Dionisio Quelopa- 

na Sénchez. 

Sin sucesién 
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tador y gobernador ‘de Chile Jerénimo de Alderéte, el 
cual vino al Pert en 1595, en el séquito del virrey don 

Gaspar de Zihiga y Acevedo conde Monterrey, en eali-. 

dad de su asesor. 
* ok Ok 

Kstablecido en Lima durante los primeros afios de su 

estada en el Pert, se trasladé a Arequipa en comisién de — 

aquella Audiencia, al ocurrir la espantosa erupcién del 

Volean de Ubinas, que asol6 los valles de Omate y Carumas. 

2K OK ok 

En époeca correspondiente casé en Arequipa con dofia 

Isabel de Aguilar y del Rio, descendiente del conquista- 
dor Hernan Churrén de Aguilar. 

kK OK 

Hijo de entreambos fué: 

El regidor don Fernando de Rivero y Aguilar, marido 

de dofia Maria de Vera y Sarmiento, padres de: el regi- 

dor don Francisco de Rivero y Vera, marido de dona 

Maria de Zevallos y Careamo Orején Taquilla, padres de: 

el gobernador de las armas don Vicente de Rivero y Ze- 

vallos, marido de dofia Marfa de Salazar Zevallos y Mi-- 
randa padres de: el regidor don Manuel de Rivero y Sa- 

lazar, marido de doha Gertrudis de Aranibar y Fernandez 

Cornejo, padres de nuestro biografiado. 

ok Kk 

Este ultimo tuvo dos hermanos, a saber: 

El capitan don Manuel de Rivero y Aranibar, marido 
de dofia Isabel de Besoain y Romero, procesado en 1813 
con motivo de una sublevacién que debié estallar en Are- 

quipa bajo sus auspicios, contemporaneamente con la ocu- 

rrida en Tacna el 3 de octubre, por instigacién de Bel- 

grano y obra de los hermanos Paillardelle y Sagardia.



Pere] 

a OT Se 

Dona Barbara de Rivero y Aranibar, mujer del te- 

niente coronel y ricohombre de Locumba don José de Ureta. 

ook OK 

Cas6 don Antonio de Rivero con dona Brigida Us- 

tariz, en quien proceéd a don Mariano Eduardo de Ri- 

vero y Ustariz, sabio eminente, autor de obras cientificas 

de gran valia, colaborador de Tschudi en su clAsica obra 
Antigiiedades Peruanas. 

Xk 2K ok 

Hemos ecreido que era del caso presentar, desde la pre- 

sente portada de los acontecimientos de 1811, los ante- 

cedentes de familia del gobernador subdelegado don An- 

tonio de Rivero y Aranibar, para explicar, por una parte, 

la firmeza con que le hemos de ver sofocar el levanta- 

miento tacneno, a fuer de convencido realista, y por otra, 

la relativa lenidad con que, transcurrida la tormenta, le 

veremos proceder contra ‘sus autores, reos de un delito 

que comprometia en su propia ciudad natal y en su pro- 

pio hogar paterno, a una persona de su sangre y apellido. 

2K OK 2K 

“En 1811 el teniente coronel don Antonio de Rivero y 
Aranibar llevaba empleados treinta anos en la carrera 

administrativa, y gozaba de la merecida confianza de las 

autoridades superiores de las que dependio. 

2 2k ok 

De él conocemos una solicitud de reconocimiento de 
servicios tramitada ante la gobernacién y ecabildo de Are- 
quipa, la cual hemos hallado contenida en el Libro 5.° 

de Actas de aquella corporacién, concebida en los siguien- 

tes términos : 
‘‘Muy Ilustre Cabildo, Justicia y Regimiento: 
‘Bl teniente coronel D. Antonio de Rivero y Arani- 

bar, gobernador subdelegado y comandante militar de la



ae apr 

costa y partido de Arica, residente en esta ciudad, pa- 
rezco y digo: que estimulado de los encarecimientog con 

que la bondad de V.E. se ha dignaddo recomendar mis 

méritos en sus informes al Soberano y a la Superioridad 
del Reino, me tomo la libertad de molestar nuevamente 
la atencién de V.S. rogando se sirva informar (y sera la 
cuarta vez) con arreglo a los nueyos documentos que 

tengo el honor de acOmpanar. 

‘<ullos van clasificados en nueve cuerpos. 

‘*El signado con el niimero 2 se relaciona con desve- 

los indecibles de policia en obsequio y beneficio del im- 

portante puerto de Arica. - 
‘“Bl signado con él niimero 3 comprende los trabajos y 

acertados medios con que logré sofocar la insurreccién del 

pueblo de Tacna ocurrida la noche del 20 de jumo de, 

1811. | 
‘Tos signados del’ nimero 4 al numero 8, compren- 

den los servicios prestados al sefior general en jefe, ma- 

riscal de campo don José Manuel de Goyeneche y las 

fuerzas de su mando durante las operaciones realizadas 

en el Alto Pert, todo ello certificado por los Sres. Ofi- 

ciales Reales de las Reales Cajas de Arica. 

‘‘Con estos antecedentes, de cuya rectitud y sinceri- 

dad podra salir garante ese cabildo, pues son de su co- 

nocimiento los hechos referidos, ruego que éste se digne 

dirigirse al supremo Concejo de Regencia que actual- 

mente gobierna, pidiendo que sean premiados mis servi- 

cios y trabajos, y. remediado el atraso de mi casa que -ha 

sido consiguiente, pues el corto sueldo del 3 % de tri- 

butos consta haber desaparecido con motivo de la suspen- 

sién de ellos, que atin no alecanza para portes de car- 

tas, papel y amanuense. 

‘*Por tanto, ete.... 

‘‘Juro no proceder de malicia, ete....”’ 

- (Fdo.)—Antonio de Rivero y Arantbar’’. 

       



Ea | vce 

KOK OK 

Esta solicitud fué despachada ‘en los siguientes tér- 
minos: 

‘‘fl alealde primero, nombrado por V.S. sindico pro-. 

-eurador en el presente negocio, dice que ha reconocido 

con atencién y prolijidad los documentos presentados por 

el teniente coronel y gobernador subdelegado del puerto 
de Arica, y de ello resulta lo siguiente : 

‘*Por el Docto. No. 2 consta que dicho gobernador sub- 

delegado, deseoso de dar un ptblico testimonio de su amor 

al Rey y a los principales jefes que en la presente gue- 

rra han sostenido sus sagrados derechos, hizo celebrar una 

solemne fiesta en la iglesia matriz de aquel puerto y man- 

dé colocar en ella los retratos del Sefor Don Fernando 

VII, del Exemo senor Don José Fernando de Abaseal 

y del Sehor mariscal de campo general en jefe del Ejér- 

eito del Alto Pert. don José Manuel de Goyeneche. 

‘“Por el documento pertinente se ve que, con el fin de 

eortar en el pueblo de Arica las tercianas malignas que en 

él se padécian, dispuso abrir una zanja hacia el mar, en 

el prado contiguo a la poblacién, a efecto de que por ella se 

desaguasen y quedasen en seco los fangos y cenagales de ~ 

las cabeceras del pueblo, cuyas emanaciones en el con- 

cepto ptiblico eran causa de ellas. 

‘““A dicho documento va agregado el oficio que en 13 

de febrero le dirigié al Excmo. Sefor virrey del reino, 
dandole las gracias a nombre de S.M., tanto por haber 

desaguado las dichas lagunas mortiferas, causa de la ma- 
la salubridad de Arica, cuanto por estar construyendo 

a sus propias expensas y sin gravamen para el real era- 

rio el cuartel de infanteria de aquel puerto. 

‘‘Por el documento ntimero 3 constan los servicios 

contraidos por el dicho gobernador subdelegado con mo- 
tivo de la insurreccién acaecida en Tacna la noche del 

20 de junio de 1811, la que pudo~contener en sus prin- 

 



eek Mi cater 

cipios, debido a su actividad, prudencia.y celo por el ser- 

vicio del Rey. ; 

‘‘Acompanhan a este tltimo documento ur oficio del 
Sefor Gobernador Intendente don Bartolomé Maria de 

Salamanea, dos de este cuerpo y una del Exemo, Sehor 

Virrey del Reino. | 

‘“‘Todo esto acreditan los documentos presentados, y 

V.S. en virtud de ellos y del conocimiento que tiene de 

los hechos en ellos referidos podra informar.al Sereni- 

simo Concejo de Regencia en el sentido que estime con- 

veniente’’, 

KK ok 

La guarnicién de Tacna constaba en 1811 de un regi- 

miento de Dragones, repartido en cuatro escuadrones de 

tres compafiias, con un total nominal de seiscientas pla- 
zas, al mando de un coronel, dos comandantes, un sar- 

gento mayor y un nimero proporcionado de tenientes y 

alfereces. 
kK &K 

Uno de tales escuadrones solia cubrir la guarnicién dé 
Arica y ocupaba el Fuerte que hubo en dicha plaza. 

Completaban el cuadro veinticineo artilleros, los cua- 

les tuvieron a su cargo catorce cafiones anticuados, de 

los que sdélo cuatro disparaban. 

KOK 

La presencia de aquellos elementos disciplinados, al 

mando de jefes peninsulares de comprobada fidelidad, cons- 

tituia un serio estorbo para las miras de Zela en Taena y 

de Castelli en el Alto Pert. 

2K OK OK 

Para bien de la causa nacional, el levantamiento de 
La Paz ocurrido en 1809 y la aparicién en el altiplano, en 

1810, de las primeras fuerzas libertadoras argentinas, fue- 

\ 
\ 
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ron causa'de que se despachase sin demora, a la linea 

del Desaguadero, a lo mas escogido de la guarnicién de 

Tacna. 
ok : 

Una Memoria dada a luz en 1812 por el intendente 
de Arequipa don Bartolomé Maria de Salamanca, nos 

hace saber que el 26 de setiembre de 1809 salieron de 
ena doscientos dragones al mando del capitan don To- 

mas Navarro, y el 16 de noviembre de 1810 otro ciento 

al mando del capitan don Vicente Cortaverria. — 

2K OK OK 

Ambos contingentes se llevaron consigo lo mejor que 

hubo a mano relativamente a armamentos, municiones y 

bagajes. 

; Zela supo aprovechar aquel desguarnecimiento de la 

plaza de Tacna, 
ae ake ok 

Justo, no obstante, es decir, para los fines sinceros de 

la historia, que, de permanecer intacto en Taena el re- 

_ gimiento disciplinado qué la guarnecia, los levantamien- 

tos populares de 1811 y 1813 hubiesen quedado aplaza- 

dos por tiempo indeterminado. 

kK OK 

Coronel de Dragones fué don Francisco Navarro y de 
la Elguera, hidalgo vizcaino, hijo legitimo de don An- 

tonio Navarro y dofia Maria de la Asuncion de la Elguera. 

2K OK OK 

Sabese por lo que concierne a su anterior carrera 
militar, que estuvo de guarnicién en Oruro en 1777, de 

donde pasé a Taena con el grado de capitan. 

Viudo de dona Josefa Alegre, altoperuana, cas6 en 

Tacna en 1778, con dofia Maria Alberta de. Soto, hija 

legitima de don Fernando de Soto y de dofia Lorenza Hur- 
tado, taenenos.



  

tee GGree 

En 1796 fué ascendido a coronel. 

ok ok 

- En dicho ano él y su ‘esposa, a quien José Belisario © 

Gomez llama, equivocadamente, doha Maria Norberta, 

apadrinaron a Francisco Antonio de Zela en su casamiento 

con dona Maria Siles. ; 

Anciano, pues contaba a la sazén setenta afios de edad, 

viose colocado al frente de la guarnicién de Tacna %n- 

momentos que demandaban el: vigor de mano y la resolu- 

cidn de Animo de un jefe animoso y joven. 

kK OK OK 

Dada su condicién de peninsular y de montafiés, es 

demas pensar en que don Francisco diese asidero, el que 
menor, a la cgnspiracién que comenzé a minar a sus tro- 

pas desde el instante en que las fuerzas expedicionarias 

argentinas se presentaron en el territorio del Alto Pera. 
{ 

ke ok ok 

De enterarse de ello el pundonoroso jefe, distinto rum- 

bo hubiesen tomado los acontecimientos. 

* kK 

Fueron su edad avanzada y sus dolamas de guerrero 

encanecido en el servicio los que, sin él darse cuenta de 

-ello, minaron la moral de su tropa, reducida a su menor 

expresién por lag causas que acabamos de expresar. 

OK OK OK 

El coronel Navarro, a quien todos tuvieron interés en 

mantener en una absoluta confianza, no se did cuenta 

de la propaganda revolucionaria que los agentes de Cas- 

telli llevaban a cabo en Tacna, ni de las juntas seeretas 

que celebraban en casa de Zela los patriotas tacnefos, 

hasta la noche del 20 de junio, en que los hechos, con 
brutal elocuencia, se encargaron de desengafiarlo. 
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CAPITULO XI 

EN PLENA CONSPIRACION 

SUMARIO:—Las circunstancias de mediados de junio de 1811 
favorecen los proyectes de Zela—lLa Junta de la noche del 
20 de junio.—Concurren a ella el elemento ecriollo y el indige- 
na.—Una ardorosa alocucién de Zela provoca la accién inme- 
diata. 

Segtin dijimos, la ocasién ofreciase singularmente fa- 
vorable, a mediados de junio, de 1811, para un levanta- 

miento simultdéneo de las provincias del litoral compren- 

dido entre Islay y el Loa. 

2K OK OK 

Un levantamiento semejante, en esos precisos momen- 

tos, realizado a espaldas del brigadier de Goyeneche, 

acampado a la sazon en el llano de Guaqui, frente a las 

fuerzas de Castelli, hubiese expuesto la causa realista 

a un descalabro, por poco que la suerte. de las armas favo- 

reciese a los independientes en el enguentro que se ve- 

nia preparando. 7 
2 2k 2k 

Asi lo comprendieron Castelli y Zela. 

KOK 3K 

Durante las primeras horas de la noche del memorable 

20 de junio de 1811, hallabanse reunidos en el domicilio
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tacnefios, asi en 1811, como en 1813, en la fecha del 20 de 

junio de 1811, se encontraba en La Paz en la indicada fe- 
cha del 20 de junio de 1811. 

2K 

Elio quedé de manifiesto durante el proceso que se 

le siguid en Lima en 1818 por su participacién en los 

sucesos del Real Felipe, del que salid sentenciado a muer- 

te. 

sk OK ok 

En dicha ocasién se tomé en cuenta su participacién 
en los suecesos de 1813 y en su intromisién en un conato 

de sublevacién de log presos politicos de la carcel de Arica 

en 1815, sin que se hiciese referencia a su supuesta parti- 

cipacién en:la primera revolucién tacnena. 

KOK 

En cuanto,a Santiago Pastrana, consta de autos que 

al presentarse en el cuartel de Granaderos despues de 

ocupado por los revolucionarios, fué arrestado de 6rden 

de Zela como persona agena del movimiento revolu- 

clonario. ae 
eed ‘ 

Se le levanté el arresto el dia 21, y aun se le incor- 

oré, no se sabe si de grado o por fuerza, a las fuerzas ’ 24 ’ 

de la revolucién con el grado de capitan de una de las 

companias del mencionado regimiento de Granaderos. 

KK ok 

Existen sospechas de haber sido dicho Pastrana el 

que apresé a Zela la noche del 24 de julio, es de creer 

que en obedecimiento de 6rdenes superiores. 

2K OOK OK 

Entendemos que el alférez Manuel Calderén, men- 

cionado en la sumaria informacién, fué don Manuel 

Calderén de la Barea y Lois alealde de primer voto 
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del ayuntamiento de Tacna en 1813, a quien veremos 

actuar en el pronunciamiento de ese ano al lado de En- 

rique Paillardelle y José Gémez. 

a oe 

-Del comandante Pedro José Gil de Herrera y Mon- 

tes de Oca cabe decir que representdé al elemento militar 
tacneho en la revolucién de 1811. 

2 KOK 

Ayudante mayor de infanteria en 1782, es de creer 

que luciese, veintinueve afios mas tarde, cuando menos, 

las presillas de teniente coronel. 

OK OK 

Como quiera que sea, fué el militar tacneno de alta 

graduacién que intervino en la revolucién de 1811, uti- 

lizando para el caso el ascendiente qué le proporcionaban 

su grado y su econdicién de criollo sobre los elementos 

americanos de la guarnicién de Taena. ; 
ek 

Que Pedro José Gil invistid un caracter militar de 

reconocida significacién en 1811, lo prueba el hecho de 

haber sido excluido del indulto que favorecié al mayor 

numero de los comprometidos en aquella aventura, y el 

haber sido sentenciado a muerte, en rebeldia. 

Los Gil de Herrera, a cuyo namero pertenecié nuestro 

don Pedro José, figuran en e} rol de espanoles del 

anexo de Calana, en ‘el padrén vecinal de 1746 mandado 
levantar por el corregidor don José de Ureta, documento 

de la mayor importancia para el conocimiento de la socio- 

logia tacnenha de aquella época, que existe en su original 

en nuestro poder. 
2K OK OK 

Padres de D. Pedro José, nacido en 1751, fueron don 

Estanislao Gil de Herrera y dofia Maria Montes de 
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Oca, espafioles, no sabriamos decir si peninsulares, o si 

americanos hijos de peninsulares. 

3k ok Ok . ‘ 

Don Pedro José Gil fué ecasado con dona Petronila 

de Alc4ntara Balderrama, hija del capitan don Pedro 

José de Balderrama y de dofia Francisca Javiera de Palza. 

2 2k Ok 

Dicha dofia Petronila fué madre, no sabemos decir 

en qué grado de legitimidad, del empecinado conspira- 

dor José Gémez, el cual, como se vera en otra parte de 

los presentes escritos, naciéd en 1782, que fué el afio en 

que D. Pedro José Gil cas6 con su madre, sin que en la 

partida matrimonial respectiva se diga haber sido ella 

viuda de un primer marido de apellids Gémez. . 

3S 3K OK 

Poecas veces—creemos—se. habré dado el easo. de un 

acuerdo mas intimo de ideas y voluntades que el que se vié 

entre aquellos dos. hombres, Gil y Gémez, quienes,.dados 

los resabios ineyitables dél corazon hiumano, debieron, 

quizas, no guererse. 

ae 2k >k 

Padrastro e hijo allegadizo conspiraron por la liber- 

tad del Peru, lucharon tezoneramente.por tograr la reali- 

zacion de tan santo ideal, y fueron a !a postre vencidos, 

ahoreado el uno, préfugo-el otro en agenos lares. 

2k ok ok 

La historia ho ha discernido husta hoy, al eabo de 

110 afios, al teniente coronel tacnefo don.Pedro José Gil el 

galardén, hecho de recuerdo y de gratitnd nacional a que 

lo hacen merecedor sus nobles esfuerzos por la libertad 
de su tierra natal. 
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Si Zela fué el alma impetuosa de la revolucién de 

1811, Gil de Herrera fué su fuerte brazo. 

Si Zela, en semejante aventura, fué el hombre del 
ideal, del apostolado, y del final holocausto de si mismo, 

Gil de Herrera fué el hombre de la organizacién metdédica, 

tesonera y firme. 
ok 3k 

A su prestigio de oficial de alta graduacion se debid 

en gran parte el éxito inmediato de la revoluci6n. 

eee ses eee eles we ee ete hl lh lh rh he ek ee kk ke eek ee eee 

2K OK OK 

En la Junta celebrada durante la noche del 20 de 

junio en el domicilio de Zela, a la que coneurrieron los 

hombres de bien puesto corazén cuyos nombres dejamos 

anotados, el caudillo de la insurreccién préxima a esta- 

lar, teniendo a su lado a su fiel emisario Copaja, did 

lectura a las filtimas comunicaciones de Castelli. 

a Rest 

En ellas se describian los progresos de la idea revo- 

lucionaria, la excelente moral del aguerrido ejército por- 

tefio que en aquellos precisos momentos tomaban pose- 

siones a orillas del Desaguadero, preparandose para ata- 
ear al enemigo con la seguridad del triunfo, las dificultades 

con que comenzaba a tropezar el brigadier de Goye- 

neche, y se anunciaba, por ltimo, que Arequipa, Mo- 

quegua y Tarapaca se sublevarian de consuno, a espal- 

das de los chapetones, en dia y hora senalados. 

KK 

La frase jactanciosa, pronunciada alguna vez por Cas- 

telli en La Paz, de que en la batalla que por instantes 

-se esperaba, la victoria coronaria el valor de los portefios 

‘fa despecho de Dios mismo’’, salian a relucir en aquella 

prosa epistolar de ocasién. 
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La fecha sefialada para el levantamiento simultaneo 

de los pueblos de la costa de Arica y Tarapaca era ese 

mismo 20 de junio, en que se realizaba aquella junta 

memorable del elemento tacnefio. 

2k OK Ok 

Tratabase, de consiguiente, de un plazo y de una eita 
impostergables. 

Be ok oe 

, Dejarian trascurrir esa fecha los patriotas de Tacna? 

i, Dejaria de concurrir, Taena, a aquella cita del civismo 

americano?.., 4 

j Permaneceria sorda, Taena, al llamamiento de sus 

ee ee ee ee et er . 

Terminada aquella lectura y formuladas aquellal 

preguntas, Zela permanecié de pié en la cabecera del salon 

en que se realizaba aquella reuni6n, con la izquierda apo- 

yada en el puno de la espada, en espera’ de la respuesta, 

debida a sus palabras. 

| OK XK 

La luz del vel6én que alumbraba aquella escena, en 

aquella hora histérica, ponia de manifiesto el airoso con- 

tinente del caudillo, sus facciones en una enérgicas’ e in- 

sinuantes, su frente despejada, su mirada fulgurante y 

sus viriles ademanes, de todo lo cual parecia desprender- 

se un extrafio fluido: el fluido avasallador de entendi- 

mientos y. voluntades que Dios tiene a bien encerrar 

de tarde en tarde en la personalidad de determinados se- 

res predestinados; el fluido, decimos, que alguna vez se 

manifest6 en la personalidad de Juana de Arco, de Kor- 

ner, de Melgar, de Mazzini, de Garibaldi, de oo 
de Marti.. 
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—j Caballeros!.....—execlamé Zela, ali cabo de un 

rato de espera.....; Qué se hace?.....,Desnudaremos el 

acero, como americanos y hombres libres que somos, por 

la ventura de nuestra patria; o bien, cediendo a una 

pusilanimidad que no puedo creer que anide en nuestros 

pechos, nos resignaremos desde ahora a que se nos venda 

mafiana, como a un vil hato de esclavos, por los afrance- 

sados, a José Bonaparte, o bien por los sugestionados 

de Rio de Janeiro, a la princesa Maria Joaquina del 

Brasil?... 

‘; Consentiremos en ser franceses o portugueses, no- 

sotros, sangre de espafioles y de héroes, segun convenga 

a los designios criminales de una camarilla nefanda?. 

ee @ ete ew ee we ee eel elle he eee hk . ee © 

—....jHso né!..... jpor la sangre de Grietay. 

; No le consentiremos en vida Ass  eeolaniocen 

los presentes. 

—....‘Si ello es asi—volvié a exclamar el caudillo, 

transfigurado por la emocién, al ver que el calor y el 

ardimiento de su alma generosa se habian comunicado 

a aquellos corazones—..... manos a la obra, y que ello 

sea en este preciso instante, pues no hay tiempo que per- 

der!.. 

‘‘Dentro de una hora vence el plazo que nos senalan 

nuestros hermanos del Alto Peri para levantarnos en 

armas contra nuestros antiguos amos..... 4 

Y diciendo ésto, desnud6 su firme espada, de abultada 

taza, amplios gavilanes, y hoja fina y flexible, sobre la 

cual, reza la tradicién, estuvo grabada la frase sacra- 

mental de ;Por el Rey!.... 

a4 Kk 

Los presentes le imitaron. 
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‘*Chillejo’’, se presentaba a la puerta del cuartel de 

infanteria, situado en la antigua calle del Medio, hoy de 

Bolivar. 
aki sk oe | 

El] centinela de guardia intrigado por su aproxima- 

cin, did el gquién vive?. 

El Chillejo respondié: 

—jlLa patria!... 

—j Qué regimiento?... 

—j Paisanos!... 

—j Deténganse los paisanos!. . . ; Cabo de guardia! . . 

ee er a ee Se et ar a) 

ee oy 

Sin mas dilacién, los del grupo se abalanzaron sobre 

el centinela. | 

El sargento de guardia, un Ramos Aguirre, que tal vid, 
cogid un mosquete que encontré a mano y se fué ‘sobre 

los asaltantes. 

ook ok 

Salidle al encuentro, ar'mado con un sable, el Chille- 

jo, y en la lucha que de ello se siguié, Ramos Aguirre 

solt6 el mosquete con que trataba de disparar sobre los 

asaltantes y traté de cojer la hoja del arma de su adver- 

sario, con lo cual result6 herido en una mano. 

KK Wes, 

Al ruido de aquel encuentro saliéd del ecuarto de 

banderas el alférez de guardia, Antonio Ferrandiz, mas 

no bien hubo andado algunos pasos, cuando el patio y 

cuadras del cuartel se vieron invadidos por cuarenta hom- 

bres armados, embozados los mas de ellos, a cuyo frenté. 

se destacaba la figura de Francisco Antonio de Zela. 

kK 

sCémo acerté a hallarse en el propio interior del 

cuartel, en aquellos instantes, aquel grupo de conjurados, 
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sorprendiendo en aquella forma a los encargados de su 

vigilancia?. , , 
ae a 

En los momentos en que Ferrandiz trataba de vérselas 

con estos Gltimos, llegaron, de regreso de la toma del 

cuartel de caballeria, José Rosa, Fulgencio y José Ma- - 

nuel Ara seguidos por un grupo de gente del pueblo, 

del que formaba parte buen ntmero de soldados de 

caballeria ganados a la causa de la revolucién, dando 

vivas al Rey, a la Junta de Buenos Aires, a Castelli y 

a Zela. 
ne 2k 2K 

_ El vecindario, despertando al rumor de aquellos suce- 

sos, comenzo a reunirse en las inmediaciones del cuartel. 

* KK 

Ferrandiz, convencido de, que toda resistencia era inu- 

til, entregé su espada al caudillo de la revolucién. 

2 OK OK 

Cumplida esa segunda parte del plan que se tenian 

propuesto, los conjurados, Zela, Gil, Valdéz, Julio Ros- 

pigliosi, Ara y Copaja se abrazaron alborozados, a tiem- 

po que una salva de aclamaciones populares saludaba 

aquella primera hora de las libertades tacnenas. 

OR ak 2s 

Francisco Antonio de Zela asumié sin mayor dila- 

cién el cargo de Jefe Politico y Militar de la plaza, nom- 

bré por sus ayudantes a Pedro José Gil, Fulgencio Val- 

déz, Juan Julio Rospigliosi, y declaré instalada la Coman- 

dancia de Armas del nuevo gobierno en la ‘Mayoria del 

cuartel de Infanteria recientemente ocupado. 

* KK 

José Rosa Ara, que fué quien, practicamente, desnudé 

el primer acero por la Patria en aquella ocasién memo- 
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refuerzos. 
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OK OK 

Con todo, el vecindario habiase echado a la calle, 

movido por aquellas novedades que interrumpian la vida, 

de ordinario pacata, del pueblo. 

Desde el primer momento pudo comprobarse, por sus 

aclamaciones, las simpatias de que disfrutaba Zela. 

2K cK OK 

Después de recorrer las calles, del pueblo, y aren- 

gar repetidas veces a la muchedumbre, Zela regres6 a 

la Comandancia de Armas ‘a las once de la noche y des- 

paché propios a Sama, Locumba e Ilabaya solicitando 

la adhesion de aquellos vecinos, y lo que mas importaba, 

al campamento de Castelli en el Alto Pert, solicitando 

ok Kook 

A eso de la media noche el balanzario, que hasta 

‘ entonces habia dado prueba de no omitir detalle que 

tuviese que ver con sus planes, escribié de su pufio y 

letra la siguiente comunicacién al sargento mayor don 

Felipe Portocarrero Calderén, alcalde ordinario y ¢o- 

mandante militar interino de la plaza de Arica, el mismo 

al que le tocé contener la intentona de 1810. 

‘“‘Taena y 20 de junio de 1811. 

“‘Sehor sargento mayor don Felipe Portoearrero Cal- 

derén, Arica. | 

‘‘Muy sefior mio y apreciado compatriota y amigo: 

‘*Ya llegé el dia. en que se cumplan los ofrecimientos 

‘*hechos por el pasado, y usemos de los rasgos de valen- 

15 
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‘‘tia y generosidad con que debemos cuidarnos unos 

‘a otros como verdaderos hermanos. 

‘“‘A las 8 de la noche de hoy nos hemos apoderado _ 

‘‘de ambos cuarteles, y quedamos de duenos de la plaza. 
‘‘Bl coronel Navarro se halla preso e incomunicado., 
‘‘El subdelegado ha fugado, pero sabemos se halla 

‘“oculto en la casa del parroco. : 

‘‘; Ya caera en nuestras manos! 

‘*El vecindario esta tranquilo y de parte nuestra. 

‘‘Sus vivas a la Patria se confunden con sus aclama- 

‘‘eiones al Rey don Fernando VII. te 

‘‘Nuestra actuacion esta asegurada. 
‘‘No hay que temer, pues en estos instantes sale pro- 

‘‘pio dirigido al doctor Castelli, que actualmente se ha- 

‘‘lla acampado en el llano de Jests de Machaea, pidién- 

**dole dos mil hombres, y es de esperar que dentro de ocho 

‘“dias los tengamos en Casa. 

“Por de pronto daré a UD. las fuerzas que sean ne- 

‘‘eesarias para resguardo de ese puerto. 

‘‘__Animo, amigo, y que Dios aumente los afios de vues- 

“‘tra merced; son los deseos de su amante compatriota. 

“‘Besa las manos de vuestra merced su obsecuente ser- 

*“vidor. ; 

Francisco Antonio de Zela. 

‘“P. D. Incluyo copia del bando que se publicaré ma- 

flana, por la Comandancia Militar del partido, cargo 

que ejerzo provisionalmente. : 

‘‘Espero de la oficiosidad de. V.M. y de su celo por 

-*“nuestra justa causa que en esa no se vaya en contra de na- 

““da que afecte a nuestra sagrada religién; y que a cual- 

““quiera que ¢on ceguedad se oponga a tan justa determi- 
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‘‘nacién se le desatienda y declare por desconocido de la 
‘“nacién y se le castigue con las mayores penas. 

“‘Ofrezco a V. M. y a todo ese veoindario la proteccién 

y amparo necesarios’’ 

2 KK 

Por el tenor de lo que acaba de leerse, se podria 

ereer que entre el balanzario de la Callana de Tacna 

y el subdelegado de Arica hubo, cuando menos, un 

cambio de ideas en el sentido de sublevar, en un sdlo 

dia, a Tacna y Arica en contga de los propésitos de los 

afrancesados de Madrid. 

OK OK 

Pero se ha de retener que si Portocarrero Calde- 

ron, miembro de una de las familias mas antiguas y 

prestigiosas de Arica, la cual contd entre sus individuos 

a empecinados realistas, presté oidos a las propuestas 

de Zela, y convino en planes conducentes a un pronun- 

ciamiento de la provincia en que ejercié autoridad, ello 

seria con la firme determinacién de no apartarse de lo 

que conceptud su deber hacia el rey y hacia la monar- 

quia espanola. 
ae ok 

Como quiera que sea, es un hecho que, apartado 

del mando en junio de 1811, por razon de edad, tocdle 

a su hijo, el empecinado realista .don Mariano Porto- 
earrero Calderén, marchar sobre Tacna al comando de la 

guarniciOn del puerto. 

KK 

Nuestro Diccionario Histérico de Tacna, Arica y Tara- 

pacé tratara extensamente de los Portocarrero Calde- 

rén ariquefios y moqueguanos. 
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CAPITULO XIII 

\ 

EL SEGUNDO DIA DE LA INSURRECCION 

SUMARIO:—El vecindario tacneiio acepta de pleno el movimien- 
to revolucionario.—Zela ocupa las Cajas Reales y nombra auto- 
ridades por la Patria—Un bando de buen gobierno.—Una 
comunicacién de Castelli en la que declara roto el armisticio 
pactado con el brigadier Goyeneche. 

A la una de la madrugada del dia 21, viernes, el te- 

niente de una de las patrullas enviadas a recorrer el pue- 
blo volvié6 a dar cuenta de que todo marchaba a satis- 

faccion. 
2 2K °K 

El vecindario aceptaba de pleno la revolucién, y sus 

elementos jévenes aprestabanse a alistarse en sus filas. 

ek 

Lejos de coneeder a su cuerpo, y mas que todo a su 

espiritu, algunas horas de descanso, tras una noche y un 

dia de febril agitacién, Zela empleé la noche del 20 
y las primeras horas del 21 en redactar el manifiesto en 

que daria a conocer los méviles a que obedeciera la revo- 

lucién por él encabezada. 
eae 

A las seis de la mafiana de dicho dia 21 salié por 

segunda vez en busca de los Oficiales Reales, para exigirles 

la entrega de los caudales y documentos de propiedad 

del estado que se hallaban depositados en las Cajas Reales. 
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Habidas las llaves de estas Gltimas} mand6é extraer 
el dinero que en ella existia, el cual no pasé de dos mil 

pesos, suma de la que se hizo cargo el nuevo Tesorero Na- 

cional don Pedro Alejandrino de Barrios. ig 

kok 2k 

Acto continuo, mandé pronunciar en los lugares de 

costumbre, por boca de pregonero, el siguiente bando en 

el que se hallaran expresados la profesién de fé y el pro- 
grania de accion de la primera revolucién tacnefia. . 

““BANDO. 

‘En el pueblo de San Pedro de Tacna, en 21 dias 

del mes junio de 1811 afios. 

‘‘Don Francisco Antonio de Zela, el mas fiel esclavo 

del Rey nuestro senor don Fernando VII, y de su augusta 

generaciOn, en mi caracter de ministro ensayador, fun- 

didor y balanzario de las Reales Cajas del partido, y en 

el de comandante militar accidental de esta plaza, de 

é6rden del Execmo. sehor doctor don Juan José Castelli, 

vocal de la Excma. Junta de las Provincias del Rio de 

la Plata y naciones aliadas; en virtud de la justa defensa 

que se hace para la’ conservacion de estos justos domi- 
nios en beneficio de nuestro oprimido soberano, el sefior 
don Fernando XII y de quien justo titulo tenga al trono 

espanol; 

‘‘Hago saber a mis amantisimos hermanos y compa- 

triotas de todo estado y condicién que interesa al bien 

publico la unién de nuestros corazones, humillados ante 
nuestro omnipotente Creador, y la de las fuerzas que éste 
nos conserva con el objeto de secundar, todos los habitan- 

tes de América, los esfuerzos de los rescatadores de la 

Religién, la Patria y el Estado, que con engafios quieren 

entregar algunos malos espafoles al ménstruo, al tirano, 

el Emperador de los franceses, lo que esté de manifiesto 

con motivo de haber quebrantado el general de las tro- 

s 
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pas del Alto Pera el armisticio que fraudulentamente 

tram6é el gobierno de Lima, para vender con vilipendio 

la sangre de los fieles vasallos americanos; gobierno que 

ha pretendido abrogarse la propiedad de nuestro propio 

suelo con el objeto de comer y subsistir de sus poderosas 

entrafas, en que Dios ha tenido a bien depositar la sub- 

sistencia de nuestra posteridad, para la conservacién de 
nuestros hogares y honra de nuestros descendientes.... 

eee ere ee ole ee ee ee kek ee eee . 2 6 8 8 8 8 8 ee 

‘‘Esto se ve confirmado por el tenor del oficio del 

ejército argentino del Alto Peri que acredita la declara- 

toria de rompimiento decretado por ‘nuestros jefes de 

las provincias del Rio de Ja Plata, ecuya representacién 

ejerce el Excmo. vocal, doctor don Juan José Castelli; 

en cuyo nombre y en virtud de la comisién a mi confe- 
rida por el mismo, requiero a todos los estantes y habi- 

tantes de este pueblo para que se presenten en persona, 

a las diez de la mafiana de este mismo dia, en las Cajas 
Reales, trayendo consigo las armas blancas y de fuego 

que tengan de suyo, de las que se llevar4é cuenta y ra- 

zon, para devolvérselas cuando sea tiempo. 

“También requiero al sefior subdelegado, capitén don 

Antonio: de Rivero y Aranibar y a los sefiores Minis- 

tros de Ja Real Hacienda, Tesorero don Domingo de 

Agiiero, contador don Juan de Oramiz, para que se pre- 

_senten en el Iugar designado; e igualmente al adminis- 

trador de la renta de Tabacos y Correos, don Joaquin 

Gonzales Vigil, para que todos ellos presenten los If- 

bros y caudales de su manejo, los que seran entregados 

para su mejor guardia y custodia a los empleados que 

provisionalmente se tienen nombrados por su buena con- 

ducta y conocidos bienes. Estos son: 

D. Pedro Alejandrino de Barrios, tesorero. 

D. Pedro Cossio, contador. 
D. Cipriano de Vargas, administrador de correos. 

  

  

 



  

— 120 — * 

-“*¥ para el empleo de coronel del regimiento de dta-” 

gones, reconoceran los habitantes de este partido a don 

Gabino de Barrios, los que provisionalmente ocuparan 

estos destinos, hasta que sea tiempo de premiar a cada 
vecino segin su mérito, antiguedad y conducta. 

““Y, para inteligencia\de este vecindario y su partido, 

ordeno y mando que se publique esta determinacién en 
forma de bando, a usanza de guerra, por voz de prego- 

nero, que pronuncie con claridad las razones que se le dic- 

ten por el actuario, sacandose las copias que sean necesa- 

rias para inteligencia de los sefiores jueces reales y co- 

mandantes particulares de las milicias del partido. 

‘“‘Y nombro por asesor de este Juzgado y para to- 

das ocurrencias de justicia, al licenciado don José de 

Barrios y Hurtado, abogado de las Reales Audiencias de 

Lima y Chareas, quien habiéndose hallado presente juré 

por Dios Nuestro Sehor y una sefial de la cruz de usar 

el cargo de tal asesor, bien, fiel y legalmente, dictando 

cuantas providencias sean arregladas a derecho y conven- 

gan al mejor servicio del Rey y de la Patria’’. 

Francisco Antonio de Zela. 

Incenciado José Barrios y Hurtado. 

Ante mi: Juan de Benavides, Escribano de §.M.”’ 

ok ok 

Ese mismo dia se dié a conocer en idéntica forma la 

siguiente comunicacién del doctor Castelli, documento 

que leido en la junta seereta de la noche del 20 de junio, 

determin6é la actitud de Zela y la de los patriotas tac- 
nefios que la secundaron: 
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MANIFIESTO DEL DocTOR J. J. CASTELLI, SOBRE EL DERECHO 

Y NECESIDAD EN QUE NOS HALLAMOS 

DE HACER UNA FORMAL DECLARATORIA DE GUERRA 
AL EJERCITO DE Lima, 

SITUADO EN LAS INMEDIACIONES DEL ABISMO DE LOS TIRANOS 

‘(Hace mas de cinco meses que, por medios directos 

e indirectos, he acreditado que la unién pacifica de estas 

provincias ha sido el suspirado objeto de mis designios. 

‘‘Siempre he mirado con horror la efusién de lagri- 

mas y de sangre, y nunca he olvidado que la destruccién 

de un solo americano es un mal que se debe evitar. 

‘‘ Jamas se ha angustiado tanto mi corazén como cuando 

he llegado a calcular que al fin seria inevitable tefir 

nuestras armas en la sangre de nuestros hermanos. 

‘‘Tengo el dolor de verme reducido a esta fatal nece- 

sidad, pero me lisonjeo al mismo tiempo de no haber moti- 

vado yo las desolaciones que se preparan. 

‘Mil veces he invitado a la paz y aap tea al gene- 

ral del ejército' de Lima. | 

‘‘Tie he hecho ver al mismo la justicia de nuestra cau- 

sa, las ventajas que le resultarian a él mismo de nuestra 
reunion, la imparcialidad y pureza de nuestras miras, y 

la seguridad y rectitud de nuestras intenciones. 

‘‘Hasta hoy no se podré decir que el suceso haya des- 

mentido estas mis protestas. 

‘‘Todos saben que mis operaciones han sido consiguien- 

tes a estos principios; y la tltima prueba de esta verdad 

es el armisticio que estipulamos solemnemente el 16 de 

mayo de este afio. 

‘‘Nuestro ejército estaba ya en disposicién de atacar, 

y el triunfo parecia estar reservado a nuestras armas. 

‘En este estado recibo los pliegos del Ayuntamiento 

de Lima, veo el que me acompafia el brigadier Goyeneche, 

y aunque poco seguro de las ideas pacificas que me anun- 

16 
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ciaba, acuerdo dar el dltimo testimonio de mi adhesién 
a la paz y armonia de estas provincias, y hago lugar a 

una tregua de cuarenta dias. 

‘‘En algunos momentos lMegué a lisonjearme que por 

estos medios se cerrarian para siempre las puertas del 

templo de Jano y pondriamos en olvido el arte funesto 

dé destruirnos unos a otros; pero bien presto la felonia 

burlé mis esperanzas y vi alejarse de mi vista el hori- 

zonte de la paz. . 

‘‘Un corazén formado en la intriga y habituado al 
cerimen no puede ocultar por mucho tiempo el veneno 

que lo alimenta; y aunque la explosién de su malicia 

se, dilata algunas veces, al fin se descubren sus progresos. 

‘‘ Asi sucedié durante la noche del 6 del presente, en 

-que desaparecié ese fantasma de simulacién, cuya sombra 
- ocultaba el mayor monstruo que ha abortado América. 

‘‘Nuestro ejército se hallaba en un equilibrio de sere- 

nida, y descansaba bajo la garantia de la buena fé que 

habia ofrecido guardar ese general que tanto alarde hace 

de la dignidad de su palabra, cuando, entre diez y once 

de aquella noche, se dirigieron a atacar nuestra avan- 

zada de Yurancoragua mil hombres divididos en tres ¢o- 

lumnas, con sus respectivas piezas de artilleria; y después 

de haber quebrantado sacrilegamente la solemne tregua. 

en que nos hallAbamos, sufrieron el oprobio de hacer 

una precipitada fuga, dejando en nuestro poder cinco 

soldados y un cabo prisioneros, con yarias armas, cuyo 

detalle se analiza suficientemente en el niimero 3 de la 

Gaceta ‘‘Mercurio y Marte’’. *a, 

‘“Este hecho, capaz de escandalizar a todo el que no 

sea tan depravado como sus autores, demuestra que hay 

en nuestra edad un hombre cuyos atentados sélo pueden 

creerse cuando el suceso ha demostrado su posibilidad. 

‘‘Tal es el general del ejérecito de Lima. Su propia 
conducta justifica el paralelo que hago. 
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‘‘Histe €s aquel patriota sin igual que, al paso que sus 

contestaciones oficiales y credenciales le aseguraban tiem- 

po a que ninguno tenia mejor disposicién que él para 

promover la suerte de América, siempre que los medios 

adoptados fueran conforme a los principios del honor y 
de la probidad, tuvo la indiferencia de escribir al brigadier 

don Francisco de Rivero, proponiéndose conducirlo por 

medio de miserables sofismas y ofrecimientos inverifica- 

bles, como si su prestigiosa politica fuese capdz de tras- 

tornar los sentimientos de un patriota que ha jurado bo- 

rrar hasta la memoria de_ los tiranos, uniendo sus bata- 

llones a los nuestros. : 

‘“‘Nada diré del tumulto acaecido en la villa de Potosi, 

que seguramente ha sido el resultado de las combinacio- 

nes ocultas que medita y lleva a efecto el general Goye- 

neche con el resto de desnaturalizados que hubo en aquella 

villa. 

‘‘Hillo es que, atin prescindiendo de la escandalosa in- 

fracc}é6n del armisticio, ~podia justamente haber proce- 

dido tiempo ha por la fuerza de las armas del Pert, 

si este designio no hubiese sido contrario a mis paci- 

ficos anhelos. 

‘‘Mas, ya que son inevitables los males de la guerra, 

ninguna consideracién podria justificar mi conducta si 

dejase violado el decoro de nuestras armas y expuesta 

la seguridad de nuestro territorio a las incursiones de 

ese tropel de esclavos. 

‘(Hs justo, es mecesario exterminar a los liberticidas de 

la Patria, humillar a nuestros rivales, enseharles a res- 

petar nuestras armas y destruir, en fin, la causa inmedia- 

ta de las sozobras que agitan a nuestro territorio. 

‘‘Bn consecuencia, declaro disuelto el armisticio, y 

anuncio que nuestras legiones de ciudadanos armados se 

hallan a punto de cumplir con sus deberes. 
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po por las tropas del mando del Excmo. sefor Castelli, 

que se hallan en activo movimiento desde que se viol6 

escandalosamente, por parte ddl general Goyeneche, el 

armisticio pactado, se hace indispensable que V.M. ge 

abstenga de todo procedimiento que esté en contradic- 

cién con estas ideas y tienda a perturbar el orden y unidén 

que felizmente se van conservando y consolidando en esta 
plaza, y que mucho menos, intente V./M. recobrar con 

el auxilio de la fuerza el mdicado mando, pues, presein- 

diendo de que sus esfuerzos serfan infructuosos, subsis- 

tiria el hecho de que le hago responsable desde este mo- 

mento a nombre del Rey y de la patria de los funestos 
resultados. que podria traer aparejada una conducta tan 

poco meditada, poco cireunspecta y nada conforme al 

bien publico. 
‘*Espero, antes bien, que penetrada V.M. de. la fuerza 

de las razones expuestas contribuira con la mas prudente 

renuncia, a la uniédn de todos los pueblos del partido 

eolocado a mis 6rdenes. 

“Dios guarde a V.M. muchos afios. 

Francisco Antonio de Zela’’. 

2K cK ok 

COMANDANCIA MILITAR DE LA UNION AMERICANA. 

‘‘Tacna y 22 de junio de 1811. 

*“Sehor don Hilarién Blancas, 

Arica. 

‘“Mi muy estimado amigo: 

‘‘Las fatigas del dia y hora de las doce de la noche 

en que escribo a V.M. no dan lugar para mas que avi- 

sarle que, por voluntad del Exemo. Sefior Castelli, quedo — 
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encargado de las armas de ambos cuarteles, los que se 

hallan en poder de nuestros hermanos. 

‘‘Miamos en la viveza, actividad y ‘amor constante 

por el bien ptblico que a V.m. le asiste, en que nos 

gane sin demora la voluntad de los sefores alcaldes. de 

esa ciudad, principalmente la de don Justo Pastor Por- 

tocarrero Calderén, ayudante mayor de esa guarnicién y 

dem4s amigos, a quienes juzgue deseosos de unirse a una 

causa tan justa como lo es la en que nos vemos empenados, 

“‘Tios guarde a V.m. muchos afios para satisfaccién 

de este su amigo y demas compatriotas verdaderos que 

secundan su obra, son los deseos de este su 8.8. que S.M.B. 

Francisco Antonio de Zela. 

KK 

CoMANDANCIA MInITAR DE LA UNION AMERICANA. 

‘ ‘‘Tacna y 22 de junio de 1811. 

‘‘Sefior sargento mayor, don Felipe Portocarrero Calderén. 

Arica. 

‘‘Sefior y amigo de mi mayor aprecio: 

‘(Hin carta que con esta fecha, dirijo a nuestro comtin 

amigo don Hilarién Blancas doy cuenta de los _ sucesos 

ocurridos en esta ciudad, en que hemos ereido del caso to- 

mar la justa defensa de los intereses de nuestro soberano, 

de la religién y de la patria. 

‘‘Bntérese V.m. de su contenido. 

‘‘Gyenta con el celo y voluntad de V.m. su amanti- 

simo compatriota y amigo que S.M.B. 

José Antonio de Zela. 

 



  

COMANDANCIA MILITAR DE LA UNION ‘AMERICANA. 

“fA los sehores Alcaldes y Comandante militar de la eiu- 
dad de Arica. 

““SS. AA. y Seftor Comandante Militar: 

‘‘Ineluyo, para conocimiento de V.V.m.m., copia del 

bando que en el dia de hoy se ha publicado por la Coman- 

dancia Militar del partido, que ejerzo provisionalmente. 

‘‘Espero de la religiosidad dé V.V.m.m., de su celo. 

patridtico e interés propio, que no vayan en nada en con- 

tra de lo que se relacione con nuestra justa causa, sa- 

grada religidn, patria y estado. 

‘De lo contrario se haran V.V.m.m. muy infelices; 
y cualquier otro que con ceguedad se oponga a tan justa 

determinacion, se éxpondra a que se le desatienda y de- 

clare por desconocido a la nacién; lo que en todd derecho 

se castiga con las mas severas penas. ~ 

‘‘Hago saber que eastigaré con las mayores penas al 

que tuviera la desgracia de caer en semejante entredicho. 

‘‘Ofrezco\a V.V.m.m. y a todo el vecindario proteec- 
cin, amparo, y justicia. 

‘““La mansedumbre de mi corazén y la generosidad 

de nuestros restauradores, cuya personeria ejerce el doc- 

tor don Juan José Castelli, daran a conocer el beneficio ' 
que se os espera. 

Dios guarde a V.V.m.m. muchos ajfios. 

Francisco Antonio’ de Zela. 

OK OK 

Zela pasé las Gltimas horas del dia 22 entregado a 
atenciones de buen gobierno. 
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CAPITULO XV 

EL CUARTO DIA DE LA INSURRECCION 

SUMARIO:—La revolucién toma pié.—Llegan refuerzos de Sama, 

Locumba y Tarata—Tardan en “llegar los ofrecidos por 

Castelli—Angustiosas preocupaciones de Zela——En un mo- 
mento de irritacién hiere a don Fulgencio Valdés.—EHn la 

pampa de Caramolle se realiza la junta del pueblo tacnefio.— 

Aclamaciones y vitores—lLa razén del caudillo de la re- 

volucién sucumbe por efecto de las intensas emociones proba- 

das durante setenta horas de agitacién sobrehumana. 

El Domingo, 24 de junio, la primera revolucién tac- 

nefia €onocié su dia de auge, camino de un descontado 

_ triunfo. 
7 OOK ok 

Zela, que desde la noche del 20 de junio no habia dis- 

frutado apenas de suefio; que no habia probado apenas 

alimento, sostenido por el ardor de su entusiasmo, vid 

proximas a realizarse sus m&s caras esperanzas. 

2 OK OK 

El vecindario tacnefio aceptaba de pleno la revolucién 

y se aprestaba a defenderla con las armas en la mano, 

OK OK 

De Tarata, encabezados por el honrado cacique Copa- 

ja; de Sama, conducidos por los Julio Rospigliosi y los 
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Osorio; de Locumba, por los Vértiz, los Nieto, los Ba- — 

rrios, los Yafez y los Castasién; de Dlabaya por los Saén- 

chez, los Villanueva y los Lupistaca, Negaban por mo- 

mentos grupos de jinetes que, unidos a los seiscientog 

entre jinetes e infantes acuartelados en el pueblo, su-— 

maban un buen millar de posibles combatientes. 

> Kk 

La vista de aquellos escuadrones, allegadizos, tumul- 

tuosos y un es si.no es indisciplinados, pero, con todo, 

duefios de buen talante y de buena disposicién, Tlena- 

ban al caudillo de la revolucién taeneha de jibilo en 

el presente y de halagiiefias esperanzas en el porvenir, 

*k KOK 

Era aquél—deciase a si mismo—el comienzo de la gu- 
blevacién en masa de los pueblos de la costa preconizado 

por Castelli, la cual, comprometiendo la situacién del 

‘brigadier Goyeneche a orillas del Desaguadero, permi- 

tirfa a los jinetes argentinos abrirse franco camino hacia 

las orillas del Pacifico. 

3K OK OK 

Asi y todo, las horas transcurrian sin que de Arequipa, 

ni de Tarapaca, llegasen los correos ansiosamente espe- 

rados, que habian de traerle el anuncio de haber pren- 

dido en ambas provincias la chispa revolucionaria, en 

obedecimiento de da consigna fielmente obedegida en 
’ Taena. 

sk ok Ok 

De ahi una tensién penosa de su espiritu,/que sdélo el 

temple de una voluntad rayana en terquedad espartana 

pudo dominar. 
xk \s 

Antéjasenos que el general inglés Gordon, sitiado 

en la plaza de Kartum en el Alto Egipto, por las hordas 
\ 
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algo anormal ocurria en el modo de ser del caudillo de 

la revolucién. 
KK 

Y es que setenta horas de insomnio y de ansiedades so- 

brehumanas, que habrian quebrantado la fibra del hom- 
bre mas resistente, comenzaban a opacar sus facultades, 

antes inquebrantables y firmes como el acero de su bien 

templada tizona. 
KK Ok 

A la saz6n, dieron las tres en el reloj de la iglesia 
del pueblo, hora sefalada para la junta del vecindario 

y de las fuerzas armadas de la revolucién en la Pampa 

de la Disciplina, que hoy decimos de Caramolle. 

eK ok 

La escolta del caudillo, compuesta de un medio cen- 

tenar de mozos pertenecientes a las familias principales 

de la localidad y de los valles vecinos, esperabale a la, 

salida de la Comandaneia de Armas. 

* KK d 

También le esperaba un numeroso gentio, y en él, una . 

banda de miisicos, el eco de cuyos instrumentos, agre- 

gado al fragor de las aclamaciones populares, atronaba 

‘el espacio. 

; Viva Fernando VII!.... 

j Viva la Religion!... 

; Viva la Junta Suprema de Buenos Aires!... he 
j Viva el doctor Castelli!... 

; Viva don Francisco Antonio de Zela!... 

; Viva la Patria!... 

2K OK OK 

El sol brillaba en el espacio. 
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La dulzura de la inefable tarde tacneha infundia con- 
tento en los corazones. : | 

4 SK 

Allende las casas del pueblo, y mas alla de los eul- 

~ tivos de la amena vega divisabase la masa, saturada de 

intencién aborigen, de la cordillera, de la cual es atalaya 

el magestuoso Tacora, monte que las antiguas estirpes 

locales Mamaron ‘‘Dios Tacora’’, 0 dios inquieto, por 

aquello de las bramadoras tempestades que suelen desen- 
cadenarse en’su cumbre, vestida de ordinario de eternas 
nieves. . . 

ok OK 

Una hora mas tarde, al término de un pas¢o triunfal 

por las ealles del pueblo, Francisco Antonio de Zela hi- 

zO su aparicién en la pampa de Caramolle, donde le 

aguardaban el vecindario, la indiada de los nueve aillos 

del valle y las fuerzas organizadas de la revolucién. 

2k HK ok 

Una aclamacién fragorosa atroné el espacio,y reper- 

* eutid, como tenia que suceder, en la contextura sensible 

del caudillo que desde setenta horas no concedia reposo 

a su cuerpo ni a su espiritu, embargada su entera vi- 

talidad por las preocupaciones de su magna empresa. 

2K OK OK 

Zela, al paso de su brioso caballo limefo, se despren- 

dié de su escolta y se detuvo delante de la media com- 

pafiia, a cuyo frente dos alfereces sostenian Jas banderas 

-mancomunadas de Espafia y del Rio de la Plata. 

kk 2k 

Las palabras saturadas de patridtico entusiasmo, en 

el que su alma luchaba por comunicarse a sus oyentes, 

acudieron a borbotones a sus fauces. 

Kx 
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CAPITULO XVI ee 

LA SUMARIA INFORMACION 

SUMARIO:—La relacién de los sucesos de Tacna mandada praé- 
ticar por el subdelegado Rivero y Aranibar.—Las declaracio- 
nes de los alfereces Pastrana y Ferrandiz.—La del sargento 
Manuel Ramos Aguirre y la del vecino espafiol don José Me- 
lit6n Beltran. ° 

En este punto de nuestra narracién creemos de necesi- 

dad publicar, sin variante alguna, la sumaria informacién 

mandada practicar por el subdelegado y gobernador mi- 
litar don Antonio de Rivero y Aranibar sobre los suce- 

sos que acabamos de referir. 

2K CK OK 

Dicho documento, buscado empefhosamente por el pa- 

sado en los archivos de Tacna, Arequipa y Lima, ha Ile- 

gado a nuestras manos gracias al patridtico desprendi- 

-miento de don Pedro Quina Castafién, escritor tacnefio, 
a quien expresamos una vez mas, en este lugar, nuestro 

agradecimiento. 
; ee 

El mismo esta concebido en*los siguientes términos: 

Un sello. 

**En el pueblo de San Pedro de Taena, en nueve dias 
del mes de julio de 1811, el capitan don Antonio de Rive- 

ro y Aranibar, gobernador subdelegado y comandante ge- 
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neral de la ciudad y partido de San Marc@g de Arica, fué 

presente ante mi el suscrito, notario piiblico y de eabildo, 

y expreso: 

“Que el 20 de junio préximo anterior fué asaltado 
el cuartel de este pueblo, a cosa de las ocho de la noche 

Por varios individuos, los cuales posesionandose de las ar- 

mas que en el mismo existian, pasaron a hacer la pri- 

sidn del coronel don Francisco Navarro, como también a 

la de su ngerced, el declarante. 
‘‘Para averiguar cuanto en la materia conviene, man- 

dé formar este auto para que a su tenor, sé reciba in- 

formacién de testigos sobre el hecho y circunstancias_oen- 

rridas, llamd4ndose para el caso al oficial que se hallaba 
de guardia, y demas personas que convenga. 

‘‘Por ésto, asi lo proveo y firmo, de que doy fé, 

Antonio de Rwero y Aranibar. | 

Ante mi: Juan de Benavides, escribano de $.M’’, 

eK 

DECLARACION DEL ALFSREZ DON ANTONIO FrRRANpizZ: 

“Bn el pueblo de Tacna, €n nueve dias del mes de 
julio de 1811 afios, para la informacién mandada recibir 

por Su Merced el sefior Gobernador Subdelegado y eo-' 

mandante militar del partido, comparecié el alférez don 

Antonio Ferrandiz, a quien, por ante mi, el escribano que 

suseribe, se recibiéd jJuramento, que hizo por Dios Nuestro 

Senor y una setial de la cruz, segin derecho, so ecuyo 
cargo prometié decir la verdad de lo que supiere y fuere 

preguntado, y siéndolo por el tenor del auto que antecede, 

dijo: 2 | 
‘‘Que la noche del dia 20 de junio anterior, se hallaba 

el que declara de oficial de guardia en el cuartel de in- 
fanteria de este pueblo. 

‘‘Que serian las ocho horas de ella, euando se presen- 

  

<f 
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‘““Agrega que, regresando Zela, con el : 

de las Cajas Reales y de haber solicitado os ¢ 

merced al sefor gobernador subdelegado, para que 
gase el mando, restituy6 al dicho alférez re 

de la sefioga dofia Brigida Ustariz, su tia, y no encon 

a su mereed, y supo haber abandonado el mismo la casa 4 

en que habitaba, por haberle ido alli a be el rete 
don Francisco Antonio de Zela. pe 

‘Que en ese acto ignoré su residencia, pero que. a 

los dos dias supo que la tenia en Arica, a donde se fué. 

‘“Que asi mismo pasé el que declara a pedirle a Zela 
un pasaporte para retirarse a la ciudad de Arica en bus- 

ea de Su Merced, y que se lo negé dicho Zela, al pretexto 
~de que siendo oficial, iria a Arica a ponerse al frente 
de una ¢ompania y vendria.a dar contra él y contra 

este pueblo; y que, habiéndole coloeado al declarante en 

el mismo enartel, de oficial, duré en él sdlo una manana 

no eabal, y pidiendo que se le relevase, se verificd por 
don loca Valdés, poniendo en su lugar a don Jua Ca 

Bautista Julio Rospigliosi, a quien entreg6é al coronel don 

Francisco Navarro, con unos grillos que el mismo Zela le : 
hizo poner. ee ee 

‘‘Que es cuanto presencid el declarante cuando estuvo, 

en el cuartel, y es la verdad, so cargo del juramento que 

Neva hecho, en el que se, afirmé ¥ ratified, y lo firms oon 
su merced, de que doy fé. i 

Rivero. : 

Antonio Ferréndiz. 

| ' Ante mi: 

Juan de Benavides’’.  
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DECLARACION DEL SARGENTO DE GUARDIA 

MANUEL Ramos AGuIRRE. 

**En el pueblo de Tacna, en seis dias del mes de sep- 

tiembre de 1811 ajios. 

‘‘Para la informacién mandada recibir, su merced hizo 

comparecer al sargento Manuel Ramos Aguirre, a quien, 

por ante mi le recibié juramento, que hizo por Dios Nues- 

tro Sehor y una sefial de la Cruz, segiin derecho, so cuyo 

eargo prometié decir la verdad de lo que supiera y fuera 

preguntado y, siéndolo por el tenor del auto \que ante- 

cede, dijo: : ean 

‘‘Que el dia veinte de junio del presente afio se ha- 
llaba el que declara en el cuartel de este pueblo, de sar- 
gento de guardia, cuando, siendo cosa de las ocho horas 

de la noche, se presenté, Marcelino Castro, alias Chillejo 

con un sable en mano, diciendo al que declara que entre- 

gase las armas, que asi convenia a la Patria. 

‘‘Que resistiéndose a tal entrega con el fusil de que 

estaba armado, el dicho Castro le acometié con el sable, 

del»que eché mano el declarante, y forcejeando con dicho 

su asaltante, por ver si se lo podia quitar, resulté herido 

en la mano derecha. 

“‘Que hallandose en esta accién, y desprendido de ella, 

entr6 en el cuartel y encontr6o en él como a veinte hom- 
bres, y entre ellos al balanzario don Francisco Antonio 

de Zela, que ya se habia apoderado de las armas, y que 

dicho don Francisco estaba dando érdenes y que se le 
obedecia. 

Que conocidé de ellos a los siguientes: 
D. Fulgencio Valdés. 

D. Fulgencio Ara. 

D. José Rosa Ara. 

D. José Manuel Ara.



  

     

   
antes 

‘‘Declara que a los dem&s no pudo gonocerlos por 

motivo de estar embozados con ponchos y capas. By 

‘‘Que los asaltantes tenian armas de fuego y blaneas, . 

‘‘Que los mismos, saliendo del cuartel, volvieron al rato eli 

trayendo preso al coronel don Francisco Navarro. gas 

‘‘Que el expresado don Francisco Antonio de Zela le — 
entregé el preso al declarante como al cuarto de hora de 
haberse apoderado del cuartel, dandole orden para que lo me 

tuviesen en buena seguridad so pena de la vida si se 
esca Page el preso, a quien le mandé. poner grillos. ~ | 

‘‘Ein la misma noche oy6 decir que se*habian puesto 

guardias a la puerta de la calle de la casa de su mereed, 
-y también a las que caen al rio. - 

‘“Que en la citada noche dicho don Francisco Antonio — 

de Zela solicits a los ministros de la Real Hacienda, a 
quienes no encontré y puso a las puertas de la casa don- 

de residen y en las Cajas Reales, una guardia que repa-) 

rase no fuesen a robar los intereses que alli se custodian. 

‘‘Que en la misma citada noche, y acompanado de 

gente, anduvo por las calles y oy6 decir el que declara 

que echaban vivas por la Religion, la Patria, el Rey Nues- 

tro Sefor don Fernando VII y la Junta de Buenos ~- 
Aires. Ce 

  

s 

‘‘Que oy6 decir*que quien fué cabeza para este movi-” 

miento y convocé a la gente para asaltar el cuartel fué 

el referido don José Francisco Antonio de Zela. 
““Q@ue antes de asaltar el cuartel de infanteria habtan 

asaltado el de caballeria, que esta situado en distancia de 

dos cuadras. 

  

‘Que oy6 decir que en la citada noche salieron pro- 

‘pios de la casa de Zela para Sama, Loeumba, Tarata y 
Arica. : é 

‘Que el siguiente dia, 21 de junio, dicho: Zela mands 

publicar un bando en este pueblo, para que se le recono- 
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ciese como comanddnte y se obedeciese a la Junta de 

Buenos Aires. 

‘‘Que sabe y le consta que Zela mando sacar el dinero 

que habia en las Cajas Reales. . 

‘Que vid llevarlo a varios individuos, aunque no sabe 

afirmativamente ddénde lo pusieron. 

‘‘Que depuso a los sefiores ministros de la Real Ha- 

cienda, nombrado en su lugar al. capitén don Pedro Ale 

jandrino de Barrios y a don Pedro Cossio.. 

‘“Que nombré por coronel de Dragones a don Rafaél 

Gabino de Barrios. 

/ “‘Que asimismo oy6 decir como cosa ptblica y notoria 

que el domingo, 23 de dicho mes de junio, hizo convocar 

dicho Zela a los indios. de los aillos, y en la pampa que 

llaman de la Disciplina.o de Caramolle. habia nombrado 

de coronel al cacique don Toribio Ara, de teniente coro- 

nel a su segunda persona don Pascual Quelopana y de 

sargentc mayor a don José Rosa Ara. 

‘Que en este acto hizo Zela renuncia del mando, bo- 

tando el bastén, tirdndose por tierra tres veces, y que los 

concurrentes que serian como trescientos 0 mas hombres, 

pidieron todos que siguiese en el mando. 

‘‘Que en la noche del domingo referido, dicho Zela 

le did un sablazo a don Fulgencio Valdés y lo hiridé en 

una mano y en la oreja. 

**Que el siguiente dia veinticuatro de junio, conocien- 

do el pueblo que dicho Zela era victima de un ataque 

cerebral que le incapacitaba para el mando, fué depuesto, 

y en su Ingar se colocéd al eapitan don Rafael Gabino 

de Barrios, dandosele el mando por varios vecinos que 

se juntaron. 

‘“‘Que sabe, que por orden de dicho don Francisco. 
que diéd al capitan don Rafael Gabino de Barrios, vino 

la gente de los valles a este pueblo. 
19
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‘*Y que tltimamente supo que en la noche del 20 ge 

trasladé su merced de este pueblo a la ciudad de Arica, 

‘““Que esta es la verdad, so cargo de juramento hecho, 

en que se afirmé y ratifico. 

‘Que es de edad de 35 afios. 
‘‘Lo que afirmé con su merced, de que doy fé. 

(F'do.)—Rivero. 

(F'do.)\ Manuel Ramos Aguirre. 

Ante mi: 

(Fdo.)—Juan de Benavides”’. 

KK ’ 

DECLARACION DEL ALFAREZ DON, SANTIAGO PASTRANA. a 

‘Bin el pueblo de Tacna, en siete dias del mes deysep- 
tiembre del corriente afio. : 

‘‘Para la informacién mandada recibir, su merced hizo 

comparecer al alférez don Santigo Pastrana, a quien por 

ante mi, le recibié juramento, que hizo por Dios Nuestro 

‘Sefior y una sefial de la Cruz, segtinm derecho, so cuyo 
cargo prometié decir la verdad de lo que supiere y fuera — 

preguntado y, siéndolo por el tenor del auto que antecede, 

dijo: | 

‘*Que es ptblico y notorio que, la noche del veinte de 

junio préximo anterior, fué asaltado el cuartel y fueron 

tomadas las armas que habia en él por treinta o cuarenta 

hombres a quienes encabezaba el balanzario don Francisco 

Antonio de Zela. ; | 

‘Que al cuartel de caballeria, que de igual manera se / 
asalt6 aquella noche, fueron en nimero de catoree. 

‘Que al asalto del primero, esto es, del cuartel de 

infanteria, fueron con los invasores la mayor parte de los 

soldados de este dicho cuartel.: 
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‘*Que la invasién del cuartel de caballeria la hizo don ra 

José Rosa Ara, hijo del eacique don Toribio Ara, y que 
por lo que hace a los individuos que asaltaron el cuartel 

de infanteria, ha oido decir que fueron: 

Francisco Antonio de Zela. 

D. Fulgencio Valdés. 

D. Fulgencio Ara.. 

D. Manuel Silva. 
D. Marcelino Castro. 

“‘Que este filtimo fué el primero que acometiéd contra 

la guardia y que los demas atacaron a la tropa acuartelada, 

encabezados por el expresado balanzario don Francisco 

Antonio de Zela. 

‘“Qné los sublevyados tomaron las armas que en el cuar-— 

tel habia. ; 

‘‘Que don Francisco Antonio de Zela saliéd con tropa 

a la» prisién del coronel don Francisco Navarro, la que 

ejecut6, y confindndolo en el cuartel donde, a los dos 

dias, le hizo poner grillos, habiendo pasado a ello per- 

. sonalmente. 

‘‘Que dicha comisién se la did Zela anteriormente al 

que declara, pero que no lo verificé este ultimo por la 

resistencia del coronel. 
=
 

o 

* a | 

é   

‘‘Que luego de dejar en esa forma, en el cuartel, al 

mencionado coronel, pas6 en demanda de su merced a su 

propia casa, y no habiéndolo encontrado, le dejé puestas 

guardias en la puerta de la calle y en las que dan al rio. 

‘*Que@yel balanzario siguid andando en el pueblo y sus 

éalles con tropa y plebe. 

‘Que habia juntado al pueblo, proclamando a gritos 

unas veces la religién, la patria y el rey’nuestro senor 

don Fernando VII, otras la junta de Buenos Aires y. otras, 

por tiltimo, Castelli. , r 
“Que lo expuesto no presencid el que declara, por 

estar oculto en. casa del capitan don Manuel Vicente de 
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Belatinde; pero que alli pasé el alférez don Manuel Cal- 

derén de la Barca a las once y media de la noche y le 

expuso que siete veces le habia buseado en su casa el balan- 
zario y que podria peligrar su vida. ) ; 

‘Que no habiendo podido conseguir beditan para fu- 

gar, como lo tenia pensado, resolvid presentarse al euar- 

tel, donde se encontré con la orden de prisién, la que 

le fué intimada por el oficial don Antonio Ferrandiz y 
don Fulgencio Valdés. 

‘*Que qued6 en el cuartel hasta las dos y media de 

la mafiana en que dicho Zela vino al cuartel con la tro- - 

pa y plebe, en cuya ocasién, después de varias relaciones 

que hizo, le intimé a nombre de la Junta de Buenos Ai- 
res se hiciese cargo de la tropa como oficial veterano pa- 
ra el gobierno de ellas y siguiese con el mando a an- 
tes tenia de ayudante mayor de la plaza. 

‘“Que sabe y le consta que dicho Zela depuso a los se- 
hores ministros de la Real Hacienda de esa Caja y puso, 
en su lugar a don Pedro Alejandrino de Barrios y a 
don Pedro Cossio. 

“*Que sabe también que el mismo nombr6 por  coro- 
nel al capitan don Rafael Gabino de Barrios, y por ayu- 
dante mayor y de 6érdenes'a don Fulgencio Valdés, ~ 

‘*Que sabe que extrajo el dinero de la Real Hacienda, 
Sin que sepa dénde lo deposité, y sélo si que el de la 
Caja de fondos de la Comandancia de Armas Jo hizo Ile- 
var a casa de dicho capitan don Rafael Gabino de Barrios. 

‘‘Que el dia 23 de junio Zela diéd orden al cacique 
don Toribio Ara para que juntase a los indiés del en® 
cuito de este pueblo, y al que declara para que a los 
individuos de los eseuadrones que habian venido de fuera 
los formase en el sitio donde se practica la disciplina que 

reais pampa de Caramolle. 

‘“Que estando todos reunidos, se presenté dicho don 
Francisco Antonio de Zela en compaiiia del sefior alealde 
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don Cipriano de Vargas, del capitin don Rafael Gabino 

.de Barrios y de otros vecinos, de quienes no tiene pre- 

sente los nombres. 

“Que luego el balanzario hizo una arenga local, se 

tiré por tierra como muerto, se levanté, y salié corriendo 

por entre la formacién de los caballos, y que multitud de 

plebe lo agarré en peso con muchos vivas, proclamandolo 

comandante militar; y que aquietado un poco, nombré 

por coronel de naturales al cacique don Toribio Ara, y 

por teniente coronel la segunda persona del cacique don 

Pascual Quelopana, y por sargento mayor a José Ara, hi- 

jo del cacique. 

‘“‘Que a renglén seguido salié por las calles con la 

tropa y plebe, a pedimento de esta, y ademas consorci6 

a dar una vuelta en redondo, lo que se hizo, haciendo’ 

proclamar al que declara la Religién, la Patria, el Rey 

nuestro Sefior don Fernando VII, la Junta de Buenos Ai- 

res y de cuando en cuando a Castelli, hasta Iegar a la 

puerta de su casa donde quedé recibiendo parabienes. 

‘Que el dia 25, conocida la enajenacién de sus fa- 

cultades de que padecia don Francisco Antonio de Zela, 

debido al ataque cerebral de la vispera, procuré el pueblo 

su deposicién, quedando el gobierno militar encargado en 

el capitin don Rafael Gavino de Barrios y el politico 

en el sefior alealde ordinario don Cipriano de Vargas, en 

cuyo intermedio de mando qued6é tranquilizado el pue- 

blo, sin que se le notase a éste el mas leve movimiento 

contrario, repuestas las. autoridades, y libre de la prisién 

que sufria el coronel don Francisco Navarro. 

Que su merced el sefior gobernador subdelegado ‘se 

trasladé a la ciudad de Arica durante la noche del 20 

de junio. : 

‘‘Que, por tltimo, se remite al pormenor del parte 

que sobre este acontecimiento tiene dado el que declara 

 



   

    

al sefior Inspector general del reino, con “fecha 1 
julio préximo anterior.’ ak: 

‘‘Que a varios cabecillas del ‘dnowireienen ove d ¢ 

que Zela en la noche cited habia escrito cartas a | 

    

   
duccién, y que en uno: de los dias del mando de nae 
uno de dichos cabecillas, que era don Juan Julio Ros- 43 
pigliosi, estando de guardia en el cuartel, éste le mostré a 

al que declara una carta seductiva dirigida al sargento 
mayor don Felipe Portocarrero Calderén, y que después 

de firmar dicha carta obligé al que declara con aspecto 

de amenaza a que pusiese una posdata de su pufio y 
letra, reducida a manifestar que estaba inmediato a este — its 

pueblo el auxilio de 1,500 hombres que enviaba Castelli, 
““Que esta es la verdad, so-cargo de juramento hecho, — 

en que se afirmé y ratificé y lo.firmé con su merced. 

Por ante mi. 

(Fdo.)—Rivero. ° 

(Fido. )—Santiago ‘Pextout 

Ante mi: Juan de Benavides”, Fa 

Ok Kk | . ae . 

DECLARACION DEL VECINO DON José Menit6n BeurrAn 

‘*En el pueblo dé Tacna, en nueve del mes de septiem- 
bre del corriente afio, para la informacién que se esta re- 
cibiendo, su Merced hizo comparecer a don José Meliton 
Beltran vecino de este pueblo, quien por ante mi recibié 

juramento, que hizo por Dios Nuestro Sefior y una sefal 

de la Cruz segin derecho, so cuyo cargo prometié decir 

verdad de do que supiere y fuese preguntado, y° siéndolo : 
por el tenor del auto que procede, 503 cee A aaa 

   









  

y militares del Alto y Bajo Pera. 

Su repentina disolucion, al cabo de no apenas ‘nate 

dias de iniciada, la pronta pacificacion de los elementos — 

armados y vecinales que en ella intervinieron, y mas — 

que todo, la.ausencia, pasada que fué la tormenta, del 
4 

riguroso castigo que era de esperar de parte de las auto- — 

ridades realistas, autorizaban, a la verdad, un conjunto 

de una reaccién realista promovida por un traidor a Zela; 

las tradiciones populares de Tacna. 

2k 3K OK 

Gémez deseribe en los siguientes términos la Ultima 
| . fase de la revolucién, con detalles que hemos de suponer 

ee proporcionados por los propios deudos del protomartir, 

vivientes en 1861: 

“‘rodea su casa y apresta en las bocacalles del barrio, 

‘“soldados encargados de detener el paso del héroe de la 

Sip aelon si pretende fugarse, con orden de prenderle. 

‘en su domicilio, aun haciendo uso de las armas. 

‘‘En trance tan apurado, Zela’toma en sus brazos al 
‘menor de sus hijos, y se presenta ante sus apresadatey 

; ft “ fngiondos loco. 

fe: ‘Es claro que Zela no pudo hacerse la ilusién de sal- 
‘ ve mediante un ardid semejante, y se colije que su 

*“propésito fué evitar a su familia el horrible especraculo 

‘de su victimacion. ae 

‘“Tembl6; al ver el ruidoso aparato empleado para apo- 

| ““derarse de un hombre inerme, ser victima de un delito ho- 

ee ‘‘rréndo y, para precaverlo, sé eseud6é con el cuerpo de 

de suposiciones desfavorables, siendo una de tales la 

suposicién que continia en pié, a través del tiempo, en 

. 

*““Deseansaba Zela al lado de su esposa e hijos cuando, ~ 
gs improviso, el traidor a@ quien no queremos nombrar, 

o
e
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ole tierno hijo, pensando. que los esbirros no se atre- 

‘“verian a cometer un infanticidio. 

-**Wué, acaso, debido a tal estratagema que aquellos 

“‘se hmitaron a reducirle:a prisi6n. 
‘‘Kl traidor le puso a disposicién del subdelegado, 

‘‘que cinco dias antes habia huido a Arica y vino a Tac- 

‘‘na al frente de aquella guarnicién, desplegando ban- 

“‘dera negra, como para reflejar en ello el color de su 

a su nombre quede sepultado en tes sombras 

‘‘ominosas del olvido! 3 

‘7 No escribimos la erénica del crimen!’’ 

7K OK OK 

Por otra parte, el mismo Gémez, refutando al escri- 

tor realista Garcia Camba, escribe: 

‘‘Afadamos, si, que Camba afirma que uno de los al- 

‘‘caldes que habia entrado en la revolucién, logré du- 

“‘rante una de sus rondas, apoderarse de las armas que 

‘‘existian en el cuartel y aprehender a Zelaneira, con lo 

‘‘eual quedaron restablecidas las autoridades realistas, 

‘con el: apoyo de doscientos hombres pertenecientes 

‘(ala guarnicién de Arica que habia remitido el subde- 

paeaato Rivero, sabedor de lo ocurrido, por un aviso 

‘‘vecibido del cura Benavente, realista. 

‘His cretble que uno de los alealdes fuese el promotor 

‘“de la reaccién de que se trata, atemorizado ante las po- 

‘‘sibles consecuencias de la empresa de Zela, o bien ce- 

ee a los prejuicios de su época que hacian del rey 

‘un representante de Dios sobre la tierra. 

**Es admisible, ademas, que el alcalde aludido llevase 

‘al cabo su traicién en la forma apuntada por Garcia 

 



  

“vente, pacconeaite en Taena, diese aviso al bie an a 
‘“nues éste estuvo presente en Taena la noche del 20 de — 
‘‘junio, al ocurrir.el levantamiento, por ser Tacna, desde 
‘fines del siglo XVIII, la residencia ordinaria de los sub- _ 

asreRe dos del partido de Arica, no obstante ser Arica 

“‘eabeza titular de dicho repartimiento. 

‘‘Pasando inadvertida la conversacion de Zela y Ariza. 

‘‘oa en Zelanetira, haciendo uno solo de los dos apellidos de 

‘‘don Alberto de Zela y Neira, padre del balanzario, no 
‘*debemos dejar sin rectificacién el error relativo al tiempo 

“que duré revolucionada Taena. 

‘‘Camba supone que esta sdlo duré horas, y que des- 

Bic de restablecido el imperio del coloniaje llegé el 
‘aviso oficial de la victoria de Guaqui. 

*‘La revolucién se llevé a cabo el 20 de junio, dia en 

‘‘que se libré la mencionada batalla en el Alto Pert, y la 

reaccién solo pudo eantar victoria cinco dias después 

‘‘de aquella fecha, es decir, el dia 25 de junio’ sn-h5 

* KK ‘ 

El 20 de junio de 1911, al cumplir el primer siglo 
.de la primera revolucién tacnefia, el ‘historiador don 
‘Jorge M. Corbacho, en un articulo titulado gQuién fué - 
el traidor a Zela?, publicado en Lima, no vacilé en sefalar 
como tal al capitan D, Rafael Gabino de Barrios. / 

He aqui los términos por él empleados a este res-/ 

-pecto » 

‘“econeerniente a la insurreccién de Zela, era determinar 

“‘quién fué el desleal que encabezé la reaccién realista de 

‘“‘Tacna y apresé al patriota limefio. 

‘“Ksta incertidumbre ha venido a esclarecerse medsens 

ae varios de los’ documentos hallados Por mi en mi 
‘‘reciente viaje al Sur. 246 . | 

‘“Uno de los puntos mas obscuros, hasta ahora, en lo 

fea 
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‘‘Ein efecto, figura entre ellos un oficio del 1.° de 

‘‘julio de 1811, dirigido por el intendente de Arequipa 
‘fa don Rafael Gabino de Barrios. : 

‘Del tenor de dicho documento se desprende que, , 

**con fecha 27 de junio, Barrios dié cuenta al intenden- 

“‘te de Arequipa de haber debelado la insurreccion de Tac- 

‘“na, por lo cual merecta las felicitaciones de aquella auto- 
‘“<nidad 29 

| OK OK 

Cabe observar que las frases haber debelado la revolu- 

cién de Tacna, y merecer las gracias de la autoridad de Are- 

quipa, son de la responsabilidad del sefior Corbacho, para 

quien ambas locuciones se desprenden, en forma de con- 

jetura, hija de su propio criterio individual, del tenor 

del oficio de que se trata. : 

2K OK OK 

Lo esencial, agregamos, fuera descubrir en los archivos 

de la antigua intendencia de Arequipa, donde lo hemos 

buscado inttilmente, el oficio de Barrios, de fecha de 

27. de junio de 1811, de que se habla en el oficio del. 

intendente de Arequipa, y sacar de los propios términos 

de su redaccién, las conclusiones necesarias. 

‘Mientras aquello no se verifique, no quedaré mas re- 

curso que atenernos al sentido lteral de la sumaria in- 

formacién que dejamos trascrita en otro lugar. 

2K OK OK: 

Dicha sumaria contiene las declaraciones juradas de los 

siguientes testigos presenciales de los sucesos sometidos 

a examen, el oficial Antonio Ferrandiz, que fué el ofi- 

cial de guadia que tuvo a su cuidado el cuartel de 

infanteria y comandancia de armas la noche de la re- 

volucién, el alférez Santiago Pastrana, ayudante de pla- 
za en igual fecha, el sargento primero Manuel Ramos Agui- 

rre y el vecino espafiol don José Melitén Beltran. 
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Dichos testigos presenciales refieren, de principio a’ 

fin, la manera cOmo se produjo el levantamiento, la to- 

ma de los cuarteles de caballeria e infanteria, la prisién 

del coronel Navarro, el nombramiento de las nuevas au- 

toridades ‘‘por la Patria’’, y en menos palabras, la acer- 

tada y metdédica realizacién de los planes que Zela se tuvo 

trazados. 
* Kk 

Refieren, por Ultimo, sin discrepar, que el 23 de junio, 

dia en que se realizé en la pampa de Caramolle la forma- 

cién de las fuerzas armadas de la revolucifn, con asis- 

tencia del vecindario de pré y de los indios de los nue- 

‘ve aillos del valle de Taena, Francisco Antonio de Ze- 

la fué vietima del fatal accidente que le inhabilité como 

tal caudillo del movimiento insurreccional por él pro- 

movido, con lo cual su obra se vino lastimosamente por 

tierra. 

eK OK x 

Ninguno de ellos habla de la reaccién realista insi- 
nuada por Camba, suceso que no vemos por qué razon 
habian’ de ocultar Ferrandiz, Pastrana y Ramos Agui- 
rre, slendo asi que todos sin excepcidn, volvieron al 
servicio del Rey, en conformidad a sus respectivos gra- 

dos militares, en el regimiento de Dragones. 
~Se echa de ver que desde el momento de ocurrir la 

fatal inhabilitacién de Zela, cireunstancia que admiten 
de consuno aquellos declarantes, la revolucién tacnefa 
estuvo condenada a disolverse por la fuerza misma de 
los aeontecimientos, sin que hiciese falta una reaccién 
cualquiera. 

OK x 

Gomez parece ser de este parecer al escribir lo si- 
cuiente : 

“‘La revolucién de Tacna, por sé sola, no podia surgir. 
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“‘Las fuerzas que la sostenian y los recursos con 

‘que contaba eran notoriamente diminutos a pecho del 

“‘nimero y poder de las tropas espaifiolas. 

““Auxiliada en tiempo por Castelli, hubiese podido 

‘servir eficazmente a la causa de la independencia ame- 

‘‘ricana. : a On 

‘‘Sin el aludido auxilio, la impotencia anulaba su ac- 
ih a> 

2K OK OK 

Una sola cireunstancia, descontada por Zela, hubiese . 

podido salvar a la revolucién tacnefia, atin a despecho 

de la inhabilitacién momentanea de su caudillo: el triun- 
fo de las armas portefas en la batalla combatida en los 

. Manos de Guaqui y Jesis de Machaca el 20 de Junio, 

dia en que se produjo el pronunciamiento de Tacna. 
7 

ok ok 

Desgraciadamente, las nuevas traidas por un correo 

despachado del cuartel general del brigadier Goyeneche 

desvanecieron aquella expectativa. 

* ok 

Los argentinos, batidos en aquella funcién de armas, 

retirabanse maltrechos camino de Potosi, y el temible 

brigadier de Goyeneche, a las puertas, como quien dice, 

de Tacna, dominaba la situacion. 

2K OK OK 

Mas, volvainos a la noche del 23 de junio, en que el 

cerebro de Zela agotado por las trepidaciones de los dias 

precedentes, quedé inhabilitado para seguir dirigiendo, 

de momento, la revolucién, y veamos cual fué la actitud 

del vecindario tacnefio que le habia acompanado en su 

empresa. 
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Ella queda de manifiesto en las declaraciones ju- 

radas, ya diechas, de los testigos presenciales examina- 

dog en la sumaria informacién tantas veces citada: 

Enterado del lamentable predicamento en que se veia 
coloecado el caudillo de la revolucién, el vecindario tae: 

neho exigiéd que los cuarenta vecinos que- constituian el 

que. llamaremos estado mayor de la insurreceién se jun- 

fasen para deliberar acerca de lo por hacer. 

7K OK OK 

Aquella junta, después de una discusidn que hemos 
de suponer ecuanime, ereyé del caso confiar el mando de 
la plaza, en lo militar, al capitan don Rafael Gabino de ' 
Barrios, respetando en tal forma el nombramiento de 
coronel de Dragones conferidole por Zela la noche del 
20 de julio, y en lo politico, a don Cipriano de Vargas, 
respetando en igual forma el nombramiento hecho por 
aquél en iguales circunstancias. 

K OK OK 

Ambas medidas, aconsejadas por las circunstancia§ — 
del momento, no parecen revestir ante la mirada ecudni- 
me del historiador el sello de la violencia, ni el estigma © 
de la deslealtad que suelen asumir de ordinario lag con- 
trarrevoluciones. 

ok CK ok 
® 

Hl vecindario de Taena continuaba descontando has- 
ta ese instante el triunfo probable de las armas argenti-- 
‘nas en el ‘Alto Pert. 

2K OK OK 

La tarde del 24 de junio, con la Megada del chasqui 
que trajo la noticia de su derrota, la situacién quedaba 
virtualmente modificada. 

La revolucién tacnefia, abandonada a si misma, se 
desplom6é por su base. 
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Esa misma noche don Rafael Gabino de Barrios, en su 

calidad de comandante militar, y don Cipriano de Var- 

gas, en la de jefe politico, vista la imposibilidad de 

prolongar una situacién insostenible, dieron pase, libre 

al correo del brigadier Goyeneche, adjuntando, es mas ° 

que probable, a los oficios de que el mismo fué portador, 

cartas para el subdelegado Rivero, que en esos momentos 

avanzaba sobre Tacna al mando de doscientos hombres. 

sacadogs de la guarnicién de Arica, significandole que 

el vecindario estaba voluntariamente de paz. 

2K OK OK 

Esa misma noche recobré su libertad ‘el coronel Na- 

varro, quien es de suponer que recuperaria por ese mero 

hecho el mando del regimiento de Dragones, y, a mayor 

abundamiento, el de comandante militar de la plaza. 

  
2K OK OK 

Esa misma noche, por tltimo, fué reducido a pri- 

sién’ Francisco Antonio de Zela quien, no repuesto ape- 

nas del ataque cerebral que le inhabilitara el dia 23 como — 

caudillo de la revolucién, permanecia reeluido en su ho- 

gar. \ 
eK OK 

La tradicién, queremos decir aquél conjunto de afec- 

tos, de afioranzas y de prevenciones en los que las mu- 

chedumbres acostumbran a resumir sus querellas, y des- 

de luego sus innatas aspiraciones a lo hidalgo, en oposi- 

cién a lo desleal, amontoné sus anatemas sobre la cabeza 

del hombre que, con o sin reaccién realista, apresé a Zela 

i 

* OKO ; 4 i 
/ 

§Quién fué' ese hombre? 

Pero, ante: todo, cuando, en qué noche y en qué cir-. 

cunstancias se llevé a cabo el acto odioso que repudian 

21 
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de eonsuno los descendientes del héroe martir y el sen- 

2 ok ok v 

Segtin Camba, la veaccién realista, consumada por un 
alealde comprometido en la revolucién y el apresamiento 

de Zela se llevaron a cabo a las pocas horas de consumada 

la revolucién, lo cual es a todas luces inexacto. — 

Segun el autor de ‘‘H/ Coloniaje’’, que bebi6 en las 

Pucnites de informacién que hallé a mano entre los deu- 

dos inmediatos del balanzario, la prisién'de Zela se efeec- 

tud coetdneamente con la llegada del subdelegado Rivero, 
al mando de doscientos hombres de la guarnicién de Ari- 
ca, lo cual, de ser cierto, no pudo realizarse antes del 
27 de junio, que es.como si dijieramos cuatro dias des- 
pués de ia enfermedad de Zela. 

* Kx 

Reina sobre este punto esencial del proceso de la 
primera revolucién tacneha una discrepancia de parece- 
res que, solo el hallazgo, algun dia, de nuevos documen- 
mentos pertenecientes a los archivos de Tacna y Are- 
quipa podra aclarar. 

KK 

Mas, en fin: ,Quién apres6é a Zela?......° 
; Barrios, a quién la libertad del coronel Navarro, la 

noche del 24 de junio, privé de la investidura de coman-' 
ce dante militar de la plaza ‘‘por la patria’’?. 

  

rd 

§ Vargas, alcalde de igual manera, por la patria a quien 
la reposicion de las autoridades realistas en igual fecha 

vant. en eaeine de desquite de su propia prisidén, 
sufrida a manos del promotor de la revoluci6n?.... 

i, El subdélegado Rivero, repuesto en su cargo, y 

empenado en escarmentar a la revoluci6n por la que se vi6 » 

sorprendido?. 
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; Pastrana, que no simpatizé con la revolucién y la 

sirv16 a desgano?..... 

, Barrios, de nuevo, en ealidad de simple particular, 

‘como opina Corbacho, en vista el oficio del intendente 

KK OK 

La nocién de haber sido Barrios el que, del 24 al 25 de 

junio, apresé a Zela en forma odiosa, se mantiene en pie, 

desde ciento y diez anos en las tradiciones familiares 

de los que atin quedan del apellido Zela. 

Xe 2K OK 

Repugnandonos el que uno de los pronunciamientos 

mas noblemente inspirados habidos, en el Pert por la 

independencia nacional no hubiese podido sostenerse mas 

alk de cuatro menguados dias sin verse manchado por 
el lodo de la infamia y la traicién, publicamos en los 

diarios de Lima, en 1911, la impresién producida en noso- — 

tros por la lectura de la sumaria informacién de 8 de 

setiembre de 1811, en el sentido de que xo hubo tal reac- 

cién realista, y en el de que el paso de la direccién de la 

revolucién a manos distintas de las de Zela, no tuvo 

‘mds causa que el fatal accidente que inhabilité a di- 

cho caudillo, y ello nos valid una carta de la sehora taenefia 
dofia Amalia Zela vda. de Manzanares, nieta de don 

Domingo Antonio de Zela y Arizaga, hermano de Fran- 

cisco Antonio, de la que creemos del caso transcribir los 
Siguientes parrafos: 

‘Hn cartas auténticas escritas por don Francisco 

Antonio de Zela desde su prision de Chagres figuran los 

nombres de los traidores a su persona y a la revolucién 

de 1811. 
‘‘Mi padre don Felipe Alberto de Zela y Gandolfo, 

por razones de generosidad e hidalguia, nunca quiso



  

oy ed 

entregar a la publicidad esos nombres, siguiendo en esto 

el noble ejemplo de don Francisco Antonio de Zela quien, 
segtin testigos oculares, quem6 antes de entregarse prego, 

los papelés que comprometian a los mismos que acababan 
de traicionarlo. 

‘‘Los historiadores José Belisario Gémez, Benjamin 
Vieuha Mackenna, Manuel de Mendiburu, N. Garcia 

Camba al escribir sus respectivas historias, relacionadas 

con los pronunciamientos de Tacna hicieron, mencién 

de esos traidores, teniendo a la vista sin duda documen: 
tos irrecusables. 

‘‘Ha trascurrido un siglo; el tiempo ha arrojado un 

manto de piadoso olvido sobre el yerro de aquellos hom- 

WRG ir vets 

‘‘Por mi parte, continuando la tradicién de gene- 

rosidad de mis antecesores, lo silenciaré también. 

‘‘la historia se encargaraé de lo demas......’” : 

2K OOK OK 

Esto decimos nosotros también. 

La historia se encargaraé de revelar el nombre del hom- 

bre que apresé a Zela, en qué noche y en qué conjunto 

de cireunstancias; y de descubrirse en su accién encono 

sectario, rivalidad de persona, maldad ingénita y ruin 

ingratitud, como parece ser el caso tratandose del ca- 

pitan don Rafael Gabino de Barrios, en el sentir de los 

descendientes del héroe, no sera nuestra pluma la que, 

convertida en ardiente cautil, no estampe sobre la fren- 

te del culpable la marea de los réprobos..... , 

  

 





nGe o: 

Manuel del Rivero. . 

Mariano Benavides y Bustamante, 

Licenciado Antonio Luis Pereyra. 

Mateo de Cossio. 

Ramon Morante. ° 

Agustin de Abril y Oyarzabal. 

Francisco José de Rivero y Benavente. 

Dr. Mariano de Ureta y Rivero. 
Mariano Garcia Rivero. 

José Ramirez Zegarra. 

KK 

En la sesién de ecabildo abierto anunciada para el si- 

guiente dia se tomaron los siguientes acuerdos: 

“‘Hn la muy noble y fidelisima ciudad de Arequipa, 

ete. pede 

‘*A consecuencia del acta del frente, traidos a la vista 

los oficios y copias en ella contenidos, fueron propuestos 

los siguientes puntos: 

“7 Qué hard esta ciudad, respecto al pueblo de Tacna, 

“‘Sobre el primero, con arreglo a la ley de Indias, 

se acordé6 undnimemente se suspendiese todo acto hostil 

y se requiriese primero, con persuaciones y convenientes 

razones, a los habitantes de Taecna, bajo el supuesto de 

que entre tanto se recibirian noticias acerca del buen 

éxito de nuestras armas en el Desaguadero, cuyo solo 

acto seré suficiente para la pacificacién de aquel pueblo’’. 

ek Ok 

« En cuanto al segundo, se acordd que se formasen 

dos compafiias de caballeria e infanteria de patricios vo- 

luntarios, bajo la direccién de los dos senores alealdes or- 

dinarios, capitan don Manuel de Rivero y don Mariano
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al sehor gobernador intendente, y se verifique la justa 

retribucién al Todopoderoso por el justo jibilo que cou 

tan plausibles nuevas nos ha dispensado’’. 

“Se hizo presente otro oficio sobre los acaecimientos 

de Taena, en que se da razén de quedar todo tranquilo. 

**Con lo cual se coneluy6 este cabildo’’. 

2 3K Kk 

Veinticuatro dias después, esto es el 26 de julio, la 

junta sesionaba nuevamente para tomar conocimiento de 

nuevas comunicaciones del brigadier Goyeneche, y en- 

tre éstas, del parte relativo a la accién de Guaqui, Casa 

y Jestis de Machaca—que asi se la denomina en él. 

OK 2k 

En dicha Junta se acord6 lo siguiente: 

‘‘Toualmente ha creido de su deber, gratitud y reco- 

nocimiento este cuerpo, elevar estos informes al Exemo. 

Senor Virrey del reino. 
‘« _..Y en cuanto al valeroso, caudillo, el inclito senor 

general en jefe, lustre de su patria, brigadier don José 
Manuel de Goyeneche, a quien S.E. se ha dignado re- 

mitir en premio la faja y bordados de oro, y a ‘quienes 

el Exemo. Ayuntamiento de la capital ha incorporado 

con toda su posteridad en su Exemo. Cabildo, de todo lo 

cual le dara las gracias esta madre patria, tan intere- 

sada en los ascensos de su benemérito hijo, tomara de su 

cuenta pedir a S.M. por intermedio del Exemo, sefior 

Virrey del reino, se digne concederle al mismo, por tan 

ealificado titulo, la gracia de Marqués de la Victoria 

de Guaqui y Casa de Goyeneche, libre de lanzas y media 

annata, encaminando sus informes al Rey para que su 

piedad se sirva acceder a una solicitud que fomentara 

la lealtad y fuego sagrado que arde en los nobles pe- 

chos americanos’’. 
22 
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CAPITULO XIX 

LA PRISION DE ZELA 

~“ SUMARIO:—Zela es encerrado en la earcel ptiblica de Taena.— 
Se le traslada a la de Arica, y despacha al Callao.—En el 
Callao es alojado en los aljibes del Real Felipe.—Se le tras- 
lada posteriormente a la carcel de corte de la calle de la . 
Pescaderia— La Sala del Crimen de Lima le séntencia a 
muerte.—Conmutacién de esta sentencia.—Zela parte al destie- 
rro del que no debera volver. 

Francisco Antonio de Zela, apresado en la forma enun- 

ciada en el capitulo que acaba de leerse, en una noche 

comprendida entre el 24 y 27 de junio, fué encerrado 

de primera intencién en la carcel publica del pueblo. 

eK 

A. José Siles, cufiado de Zela, y al teniente coronel Pe- 

dro José Gil se les instauré juicio en rebeldia, en igual 

fecha, por haber fugado con rumbo desconocido, la noche 

de la prisién del caudiilo de la revolucién, 

* kk 

En cuanto a los demas complicados, se tomdé en cuenta 

su voluntario sometimiento a las autoridades realistas tan 

presto como estas estuvieron repuestas en sus respectivos 

cargos. 
2k OK OK 

El brigadier de Goyeneche, engreido con su triunfo 
de Guaqui, aparenté dar escasa importancia a los suce-
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a a aos 

Zela, enfermo del cuerpo y del espiritu, permanecidé 

en la celda de la earcel ptiblica de ae hasta fines del 

mes de septiembre. 
* Kx 

En fecha que no estaébamos en situacién de precisar, 

se le trasladé a Arica, en cuya carcel, anexa por aque- 

lla época al viejo cuartel de San Francisco, frentero de 

la antigua Recova, se le mantuvo el tiempo necesario. 

2K OK OK 

Sucesivamente se le trasladé, bajo partida de registro, 

al Callao, en donde su abrumadora via crucis conocid su 

mas amarga etapa en los aljibes del Real Felipe. 

7K OK OK 

Mas tarde, por tiltimo, se le trasladé a Lima, a dispo- 

sicidn de la Sala del Crimen. 

1K OK OK 

El caudillo de la revolucién taenenha fué encerrado en 

el calabozo ‘‘del corazén’’; asi llamado por ocupar la parte 

central del viejo edificio del que contintia formando parte, 

que fué el que hoy vemos ocupado por la Intendencia 

de Policia de la Calle de la Pescaderia. 

7K OK ok 

El 4 de marzo de 1812 la sala del crimen lanzé un 

auto de perdén para con los comprometidos en los acon- 
tecimientos de Taena, excepcidn hecha de Zela, Gil y Siles. 

tk OK OK 

Llegé, por fin, el afio de 1814, en que’ Zela fué senten- 

ciado a muerte. 
* kK 

Se afirma undnimemente—escribe el historiador don 
Anibal Galvez, en su obra titulada ‘‘1811’’—que el oro 

del hermano del sentenciado, el presbitero don Juan 

Manuel de Zela y Arizaga, y el de don Julidn Garcia 

.
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la que condenaron a este reo a diez aos de destierro en 

el presidio del castillo del Morro de la Habana, para que 

sirva en las obras de su magestad y putblicas, a racién 

y sin sueldo, cumplidos los cuales no pueda/ volver al 

reino del Peri, pena.de la vida; cuya sentencia de vista, 

por otra pronunciado en grado de revista, a 19 de abril 

de 1815, se confirmé, con la calidad de: que los diez anos 

se entiendan en el presidio de Chagres y no en el Morro 

de la. Habana. 

**En la causa criminal que de oficio se ha seguido 

contra el indicado Zela y otros comprometidos en el le- 

vantamiento de la noche del 20 de junio de 1811, que se 

verificé en la villa de Tacna, partido de Arica de la in- 

tendencia de Arequipa”. | 

Eseribano de Camara, 

Don Manuel de Benavente y Medina’’. 

2k 2k Ok 

El 28 de marzo de 1815 partié del Callao, riguro- 

samente custddiado, un prisionero. 

El era reo de un grave delito: el de haber amado 

entranablemente a su patria, y levantando—primero en- 

tre sus hijos—el estandarte de su emancipaci6n politica. 

2K OK 

Alla, en el fatidico presidio de San Lorenzo de Cha- 

gres, confinado tras gruesos muros y solidas barras de 

hierro, expiaria el sin ventura su santo delito. 

KKK 

Ese prisionero ilustre, ese sublime delincuente, era 

Francisco Antonio de Zela y Arizaga. 

4
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CAPITULO XxX 

EL TENIENTE GENERAL 

DON JOSE MANUEL DE GOYENECHE 

SUMARIO:—Su nadimiento.—Su carrera militar.—E]l virrey Abas- 
eal le envia a pacificar el Alto Peri.—Ahoga en sangre la 
revolucién pacefia.—Expediciona por segunda vez al altipla- 
no.—Derrota a los argentinos en el ano de Guaqui. 

El teniente general de los reales ejércitos espanoles, 

_ don José Manuel de Goyeneche, cuyo triunfo sobre los 

argentinos enlos llanos de Guaqui, Casa y Jestis de Ma- 

chaca provocé la disolucién de la revolucién tacnefia de 

1811, fué arequipeno. 
2 2K 2k 

Fué hijo legitimo del sargénto mayor don Juan Cri- 

sédstomo de Goyeneche y Aguerreverre, espafiol, y de doha 

Maria Josefa de Barrera y Benavides, arequipefia. 

OR 

Desde muy joven abrazo la carrera de las armas. 

En 1795, siendo teniente de las milicias del valle de 

Camana, pas6é a Espafta, donde, al cabo de cierto plazo 

de preparacion, y mediante el pago de diez mil pesos, por 

derechos de inseripeién, obtuvo los despachos de capitan 

en el afamado regimiento de Granaderos del Estado. 
23
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De no avenirse al abandono de sus propias conviccio- 

nes provinieron los rencores que le rodearon, no del 

todo extinguidos en nuestros dias, que le obligaron a 

retirarse a Espana, privado a su patria, en mejores dias, 

de su colaboracién, la cual hubiese sido la de un hombre 

superiormente dotado, austero y rigido para con otros y 

para consigo mismo, trataéndose de deberes por cumplir. 

ae de 

Como quiera que sea, uno de sus bidgrafos le retra- 

tara en los siguientes términos: 

OK ok % 

‘‘Dotado de un ecaracter firme y enérgico hasta la ' 

erueldad, de una inteligencia nada comin, nutrida por el 

estudio e ilustrada, por la observacién recogida en viajes 
de provecho por las naciones mas adelantadas del viejo 
continente, suspicaz, astuto, conocedor de los hombres y 

de sus debilidades, Goyeneche, reunia sin duda alguna 

las condiciones necesarias para influir poderosamente en 

los sucesos de la época en que le‘cupo actuar’’. 

A * KK 

Fué, a la cuenta de todo esto, un hombre entero. 

Todo un ecaracter. 
“ 

2k OK ok 

El hermoso movimiento de la emancipacién americana 

que hoy rememoramos enternecidos, colmando de_ bendi- 

ciones a sus autores, asumié ante sus prejuicios de r@a- 

lista aecérrimo, de ecatélico exaltado y de exigente doctri- 

nario, la apariencia de una tenebrosa maquinacién de 

logias, y los aleances de una descabellada aventura en la 

que se empefiaba, a ciegas, una sociedad mal constituida 

y peor aconsejada. 
2 OK Xk 

Hijo de una ciudad que en su época tuvo fama de 
ultradevota y de ultraconservadora, Dios y Rey, Trono y 
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nee fas 

Sus campafias de! Alto Pert se estudiaran algin dia 

por los profesionales de la milicia, por Io-que ellas tu- 

vieron de razonadas, de vertiginosos y de aniquiladoras ; 

del adversario con el que hubo que vérselas, al que imde- 
fectiblemente venci6. : 

kK KK 

Rememorandolas, en una proclama dirigida a las au- 

toridades de La Paz, asi se expresa: 

‘‘Lia rapidez de los movimientos de mis tropas, su 

diseiplina y subordinacién en nada han desmerecido de 

las de las tropas mds aguerridas de Eur@pa, cuyo servi- 

cio activo he observado en los menores detalles de la cam- 

pana.” 
; KOK x 

El 25 de mayo “de 1809 se pronuncié Chuquisaca contra 
el presidente Garcia Pizarro, acusado, con el arzobispo 

Mox6, de ser partidario de la entrega de las colonias es- 

panolas a la princesa Carlota Joaquina del Brasil ; cargo 

que alguna le habia sido hecho a él mismo. 

si 2k OK OK 

El 16 de julio del mismo afio se pronuncié La Paz 

con ‘intentos abiertamente separatistas. 

2k OOK OK 

Aquel fué el momento en que al brigadier Goyeneche 

le cupo intervenir en el juego de los acontecimientos po- 

liticos y militares de la seccién meridional del virreinato. 

2K OK OK 

Al mando de tres mil quinientos hombres de tropa, en- 

tre veteranos y voluntarios,—euzquenos en su mayor parte 

'—acude eon rapidez vertiginosa desde el Cuzco, bate a 

los insurrectos pacefios en Chacaltaya, ocupa a La Paz} ‘y 

abre sin demora la liquidacién de cuentas de la revolu- 
cién debelada. 
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Se ha dicho, en particular, que el ataque de Goyeneche 

se llevé a cabo durante la vigencia de un armisticio pac- 

tado con sus adversarios, lo cual, de ser cierto, implica- 

ria felonfa. 
eek 

Pues bien: cébenos decir, por parte nuestra, que se- 

mejante capitulo de acusacién, contra el general arequi- 

peno, carece de fundamento. 
Nosotros, hijos de la tierra tacnena, cuya primera re- 

volucién, tan noblemente inspirada, santificada por la in- 

molacién de su caudillo, fracasé6 por repereusién de la 

mencionada accién de Guaqui, ganada por Goyeneche, no 

queremos ni podemos constituirnos en gratuitos defensores 
del general arequipefio, cuya actuacién dejamos calificada, 

mas, asi y todo, a fuer de historiadores honrados, nos cree- 
mos en la obligacién de decir que en la sorpresa y accién 

de Guaqui no hubo violacién de las reglas ordinarias de la 

guerra. ‘ 
2K OK OK 

Léase la proclama del propio Castelli, fechada en La 

Paz el 13 de junio de 1811, que fué la que, conocida en 

Tacna siete dias después, precipité la aecién de Zela 

y de los patriotas que lo secundaron, documento feha- 

ciente que este tiltimo mando publicar por bando el 

-dia 21 de junio, y que figura entre las piezas de convic- 
cién a su catego, y se hallara el siguiente acaépite: 

‘¢..Es justo, es necesario exterminar a los liberticidas 
de la patria...EHn consecuencia declaro disuelto el armis- 

ticio, y anuncio que nuestras columnas ciudadanas se ha- 

llan a punto de cumplir con su deber...’’ 

2K OK OK 

, Dénde, de consiguiente, estuvo la felonia por parte 
de Goyeneche, el mamamaca de las consejas populares del 

Alto Perti?...
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a pesada cadena, 
la euchilla en la diestra alzando .el mismo 

que sangrienta le diera el fanatismo...’’.. 

2K OK OK 

En Cochabamba, plaza que Goyeneche ocupé a sangre 

y fuego el 27 de marzo de 1812, y que durante tres 
dias entreg’é al saqueo de la soldadesea, nos fué mostrada, 

a quien esto escribe, sobre uno de los batientes de la puerta 
mayor de aquella catedral, la huella dejada por su espada 

al ir dirigida contra uno de los cabecillas de aquella re- 

volucién, don Miguel Andreu, al que salvaron en trance 

tan apurado ciertos vecinos que se hallaban refugiados a 

la entrada del templo, los cuales aleanzaron a entornar las 

puertas sobre el fugitivo,’ dando lugar a que el enérgico 

mandoble que le estuvo destinado mellase dicho batiente. 

ae MY) 

En dicha ciudad de Cochabamba, revisando alguna vez 
la eoleccién de once mil y tantos folletos reunida por el 

biblidfilo D. Wenceslao Montenegro, vimos una earta, fe- 

echada en Potosi el 11 de enero: de: 1812, en la que apa- 

recen estampadas los siguientes conceptos ilustrativos de 

la personalidad de Goyeneche: | 

‘‘Goyeneche comulga cada semana. 

‘«Miene mucho cuidado con la disciplina y subordina- 

cién de la tropa. 

“‘Duerme poco y despierta a las cuatro de la mafiana. 

‘‘Es muy activo y vigilante. 

‘‘No se le conoce vicio personal alguno, como ser jue- 

go, impureza, o ebriedad; pero en lo racional tiene otros 

mas feos, como ser soberbia, ambicién y crueldad oe ee ee 

KK OK 

En Cochabamba, por tercera vez, perdura en el folklore 

el recuerdo de la fiereza del caudillo arequipefio en ver- 

‘ 24
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CAPITULO XXI 

ANTECEDENTES 

DE LA SEGUNDA INSURRECCION TACNENA 

og 

SUMARIO:—El azar reune en Tacna a tres espiritus audaces, 
capacitados para acaudillar en un momento dado un movi- 
miento insurreccional por la independencia nacional.—Bos- 
quejo de Enrique, Juan Francisco y Antonio Paillardelle y 
Sagardia.—Antecedentes de Manuel Calder6n de la Barca 
y José Gémez. - 

“Acabamos jde referir el amargo desenlace que esttivole 
reservado a la insurreccién tacnefia de 1811. 

Provocada, segiin se ha visto, por las premiosas incita- 

ciones de, Castelli, ella fracasé lastimosamente por reper- 

eusién del desastre sufrido por las armas argentinas en 

la accién de Guaqui. 
ok x 

No vemos, en verdad, qué otra suerte le hubiese ca- 

bido, atin en el supuesto de permanecer en el pleno goce 

de sus facultades su inspirador y caudillo. . 

ee 

En 1813, que es el aflo de que ahora tratamos, alejado 

del Alto Pert el brigadier de Goyeneche, en quien la 

causa de la independencia americana vid a un temible 

adversario, presente por segunda vez‘en la zona de guerra 

del Alto Peri un ejército argentino a las 6érdenes de
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Ella fué una a manera de reperecusién de las veinte 

y mas juntas surgidas en la peninsula al producirse la 

usurpacion del trono espanol por Napoleén. 

* kK 

Su grito fué, en lo principal, el de ; Viva Fernando VII! 
Zela designase a si mismo, en sus proclamas al pue- 

blo taecnenho, como ‘‘el mas fiel esclavo del rey nuestro 

sehor don Fernando VII y de su augusta descendencia’’. 

* Kk 

La insurreecién de 1813 fué encaminada en forma mAs 

explicita a la emancipacién lisa y llana de la naci6én 

peruana. 
etek 

[Viva la Patrial...j;Viva la Junta Suprema de Buenos 

Aires!...fueron sus gritos de guerra. 

Sus orientaciones, radicalmente distintas desde 1811, 

fueron abiertamente separatistas. | 

sk ok OK 

La tizona de Zela ostentaba, segin tradicién, el mote 

tisual de los antiguos hidalgos espanoles de ; Por el Rey!. 

Lia bandera que cobij6é sus acciones de guerra, no pudo 

ser otra sino la gualda y grana de la madre Espana. 

La espada que esgrimieron los caudillos de la segunda 

revolucién tacnefia ecareciéd de todo lema que implicase 

vasallaje'a Espafia. eas) 
La bandera que sus tercios tremolaron en Tacna y Ca- 

miara fué la bicolor del Rio de la Plata, lisa y Ilana. 

* ok °K 

Declarada la orientacién moral de la segunda revolu- 

eidn tacnefia, cAbenos presentar ante los respetos del lec- 

tor a los hombres que la prepararon con teson y la lleva- 

ron a efecto con probado valor.
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Mer 

ao yen 

ria Toribia Juana Ara y Robles hija de don Toribio Ara, 

cacique de los indios del lugar. 

* kK 

Llegado el momento de actuar, tras el plazo de la pre- 

paracion sectaria, todo lo puso a servicio de la revolucién 

proxima a estallar: esfuerzo personal, prestigio, hacienda 

y vida. 
ee 

Menos documentados estamos acerea de José Gomez, 

a quien le cupo representar un papel por demas impor- 

tante en aquel movimiento. 

r 

Sheer 

Sabemos que fué tacnefo, nacido en 1782, segtin se 

desprende de una su declaracién prestada ante el tribunal 

que le sentencié a muerte, por conspirador, en 1818. 

see 

~Dijo en aquella ocasién Mamarse José Gdémez, tener 

treinta y seis aos de edad, ser natural de Taecna, ser 

catélico romano, ser de profesién comerciante, e hijo de 

dofia Petronila de Aleéntara Valderrama. 

He roe 

Envuelve su nacimiento un misterio que no hemos 

podido esclarecer. 
sie Scak 

Naciéd Gémez, segin queda dicho, en 1782, pero es el 

caso que en ese mismo afio dofia Petronila de Alcantara 

Valderrama, hija legtitima de don Pedro José Valderrama 

y de doa Javiera de Palza, espanoles, vecinos de Tacna, 

/eas6 con el ayudante mayor de infanteria espafiola, don 

Pedro José Gil de Herrera, sin que en la partida corres- 

pondiente a dicho matrimonio se mencione que la despo- 

sada fuese viuda de un Gémez, de quien le proviniese el 

apellido al futuro conspirador. 
25
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- 
vieron, y muy importante, en su lenta y tesonera prepa- 

racion. 

26 ak 

El levantamiento de 1811 sorprendié ‘a José Gomez en 

la ciudad de La Paz, en donde le vemos aparecer com- 

prando, a mediados del mes de julio de aquel afio, una par- 

tida de coca por valor de quinientos pesos, a determinado co- 

merciante de aquella plaza, segin consta de un documento 

de deuda en nuestro poder. 

OK OK 

Que el tacnefio José Gomez fué uno de los agentes 

mas activos de que se valid el doctor Castelli para insu- 

rreccionar las provincias de Tacna y Arica a retaguardia 

del brigadier Goyeneche, no cabe la menor duda. 

KK OK 

En la relacién de la segunda revolucién taenefia. se 

dara cuenta el lector, de la frecuencia que dia a dia ad- 

quirian las comunicaciones de caracter subyersivo entre 
los portefios acampados en el Alto Pert y los patriotas 

taenenos. 

OK OK 

José Gémez, ausente de Tacna en la forma que de- 
jamos expresada, contribuy6 en calidad de agente secreto de 

los argentinos a la revolucién de 1811, y a la de 1813, 

en forma mas inmediata; queremos decir en la de co- 

mandante del cuerpo de Cazadores de Tacna, organizado 

con elementos tacnefios. 

* kK 

En los postreros capitulos de esta obra asistira el 

lector al amargo fin que esttivole reservado a aquél empe- 

cinado conspirador, en pago de su ardiente dedicacién a 

la causa de la independencia de su tierra: natal.
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Arequipa, constaron de un escudo orlado, con, un cam- 

po de oro, una encina, a cuyo tronco, de sable, se apoya 

un jabali en salto, indicio seguro, segtin los recénditos 

postulados de la ciencia fetes de antiguo gpolengo 
montanés. J 

Sek OF 

Hs el caso que los Sagardia montafieses de Espafia 
emparentaron alguna vez con los Palencia ee li- 

menos. 

Un don Gabriel de Palencia D’Aponte fund@t en Li- 
ma una capellania y patronato de legos que, andando el 

tiempo, recay6 en Juan Francisco Paillardelle, a titulo 

de primogénito de la hermana mayor dal fundador, para 

pasar mas tarde a manos de su hermano segundogénito 

Antonio Felipe Gaspar. 
| ee 

Otro antepasado materno de los Paillardelle legé a 
Sus sucesores peruanos la renta de un mayorazgo titulado 

de Hoyos, fundado sobre ciertas fineas urbanas existen- 

tes en la ciudad de Lima, mas una hacienda llamada 

Colea en la provincia de Chuquisaca, en el Alto Peri. 

. Don Gabriel de Valencia D’Aponte fundador del pa- 

_ tronato que llevé su apellido, tuvo dos nietas, a saber la 

dicha dona Maria Eustaquia de Sagardia, baronesa de 

Paillardelle y dona. Josefa de Sagardia Villavicencio, la 

cual residié sucesivamente en Lima y Chuquisaca y fué 

casada con un senor oidor de aquella Real Audiencia. 

2K OK OK 

Los hermanos Paillardelle, nacidos segin hemos visto 

entre 1781 y 1785, eran mozos en 1808, cuando el empe- 

rador Napoleon tuvo a bien destronar a los Borbones de 

Espana para colocar la corona que fué de San Fernando 

y de Carlos V sobre las sienes de su hermano José, dando 

e dugar con semejante atentado a la insurreccién de las pro- 

vincias espafiolas y, sucesivamente, al levantamiento en 

. 4 
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La educacién recibida por los hermanos Paillardelle 

y Sagardia, pareceria indicar en sus padres una situacién 

de fortuna harto desahogada. 

2K OK 3K 

En 1803 murid, en Marsella, el doctor Paillardelle. 

* ok 

Aquel suceso corté los lazos que retenian en Francia 

a su viuda dofa Maria Eustaquia de Sagardia, y' fué cau- 

sa de que ésta resolviese nacionalizar espafioles a sus 
tres hijos, con el fin de enviarlos al Pert, en donde estaban 

radicados los mayorazgos que favorecian al mayor de ellos. 

2K OK OK 

Realizada la sucesién de su marido, dona Maria Eusta- 

quia pas6 a Espana y se establecié en Cadiz en donde es 

de suponer que contaria con parientes y amigos. 

2K 2k OK f 

Un ano después de ocurrido lo que acabamos de men- 

cionar, el viaje de sus hijos al Peri se imponia por mas 
de un concepto, 

ok x 

Dona Josefa de Sagardia y Villavicencio, hermana. de 
dona Maria Eustaquia, casada segiin dijimos con un sefior 

-oidor de la Real Audiencia de Chuquisaca, llevaba tra- 
zas de apropiarse de las rentas del. consabido mayorazgo de’ 

Sagardia, llevandose’ de encuentro la capellania y patro- 

nato de legos de Hoyos. ‘ 
KOK 

Mas, presentébase un obstdculo para la realizacién del 

proyectado viaje y el buen éxito de las gestiones que 

los hijos de dofia Maria Eustaquia deberian llevar a cabo 

en el Pert: su condicién de nacidos en Francia.
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que Juan Francisco se hallaba en Moquegua al ocurrir 

un conato de sublevacién de los negros esclavos de aque- 
llas haciendas contra sus amos, por instigacién de ciertos 

negros, soldados que habian sido del batall6n de Pardos 

del ejército de Castelli, los cuales hechos prisioneros en 

Guaqui, habian sido comprados en ptiblica almoneda por 

aquellos hacendados e introducidos en el personal de sus 

haciendas. 
2k ok 

El -vecindario entregé para su defensa, a Juan Fran- 
isco Paillardelle, recientemente avecindado en la locali- 

dad, dos malos canones que se custodiaban en la sala 

de armas de la villa. : 
ek oe 

Cojidos y pasados por las armas los cabecillas dela 

Tresunta revuelta, la paz red en Varsovia. : 

* KK 

Juan Francisco Paillardelle tuvo en su matrimonio 

con doa Francisca Ruiz una hija llamada Maria, la cual 
easé con su primo hermano don Felipe Ortiz y Ruiz, na- 

tural de Moquegua. 
* kK 

Fruto de dicha unién fueron seis hijos, tres de los 

cuales: dos mujeres y un varén viven en nuestros dias. 

2K OK OK 

El sargento mayor de artilleria D. Juan Francisco 

Ortiz y Paillardelle, cuarto nieto del coronel Paillardelle 

y Sagardia, fué alumno de la antigua Escuela Militar de 
Chorrillos, y coneurrié en 1880’a la defensa de Arica, 
donde cayé herido y prisionero. 

Don Felipe Ortiz y Ruiz, marido de dofia Maria Pai- 

Nardelle fallecié. en Lima en 1848. 

Su esposa fallecié, de igual manera en Lima, en 1915. 
26 

 





que vive en Anta, Bonifacio, que vive en Acos, Inocencio, 

que murié en Lima en 1868, Miguel que murié en Anta. 

ORR 

Fidel Gregorio Paillardelle y Escobedo tuvo en sus 

mocedades, por los anos de 1858, en dona Francisca Gua- 

chaca, un hijo llamado Mariano Carlos Paillardelle, que 

fué comerciante y dueno de la hacienda de Chijillapuquio 

a dos leguas del Cuzco, y casd con dona Francisea Iturri- 

zaga y Salas, en quien hubo la siguiente descendencia: 

Balbina, que casé con Felipe Herrera, y vive hoy en 

Anta. : 
Aurelio, que casd con Jacinta Arcandiega, y vive hoy 

en Anta. 

Pedro José, que vive hoy en el Cuzco. 

KK OK 

En cuanto a Mariano Carlos, ya mencionado, hijo na- 

tural de Fidel Gregorio Paillardelle, se sabe que muri6 ase- 

sinado cerca de su hacienda, en 1913, dejando dos hijos: 
Eufemia que casé con Fidel Calderén, de quien hubo dos 

hijos varones y una hija, que vive actualmente en el Cuzco. 

2K OK OK 

El mencionado Fidel Gregorio Paillardelle, tltimo nie- 

to directo del conspirador de 1813, cuenta a la sazon sesenta 

y siete afios de edad y vive obscuramente en el Cuzco, 

en la casa numero 46 de la calle Nueva Baja. 

2K OK OK 

Réstanos decir? la manera\cémo se manifestaron los 

singulares arrestos de los hermanos Paillardelle y Sagar- 

dia en los dias azarosos en que la patria estaba por 

nacer. 
| 2c > >K 

Nos lo da a entender el mayor de ellos en los aca-' 

pites de una peticién elevada al congreso nacional en 1831, 

is
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@ *Parece ser qué Enrique Paillardélle, confinado en 
Tacna, en calidad de prisionero de guerra, secunda- 
do en forma encubierta por el alecalde de primer voto 
don Manuel Calderén de la Barea, en cuya casa se 
alojaba, y de ‘otros regidores adictos a la causa in- 
dependiente, obtuvo que el subdelegado Rivero le permi- 
tiese ir por corto tiempo a Puno, a donde, segun él, le 
IHamaban improrrogables asuntos de. familia, dejando 
en rehenes a su propio hermano Antonio Felipe recién 
llegado de aquella plaza y portador de las cartas que 

traian aquella urgente llamada. 

} ‘ +e x 

Provisto,de un pasaporte, Enrique Paillardelle salié 
cierta tarde de Tacna, y variando de rumbo cuando lo 

estim6 conveniente, siguid camino a Moquegua, valle de 
Tambo y Arequipa. 

2 > ak 

En Arequipa vid al capitan de milicias don Manuel de 

Rivero y Aranibar, hermano del subdelegado de Arica, 

con el cual estaba en correspondencia desde meses atras, 

le entregé ciertas comunicaciones y poclamas de Belgra- 

no, y todo lo dejé eoncertado para que Arequipa y Tac- 

na se pronunciasen simultaneamente el dia 28 de sep- 
tiembre de ese mismo a/fo. 

De Arequipa se dirigid a Puno, donde le esperaba su 

hermano Juan Francisco, el agente de Belgrano, que 

fué el que tuvo con éste, en el campamento de Vilea- 

-puquio, la conferencia mencionada por Mitre. 

ae # tk ok 

De Puno, por iiltimo, se encaminé a Tacna. 

OOK OK 

Pero es el caso que alguien le habia reconocido en 

el valle de Tambo, y que mas de una persona estuvo 
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a reemplazarlo el teniente coronel don Francisco Suero, 

de la plana mayor de la guarnicidn de Arequipa. 

7K OK OK 

Resuelta la ida de Riveré a Arequipa, el teniente co- 
ronel Suero emprendié viaje a Tacna, llevando en su car- 

tera un pliego reservado concebido en los siguientes tér- 

minos : 

‘‘Prevengo a Ud. que luego que se posesione de su 

puesto y encuentre, ya sea en Tacna o ya en cualquier 

otro lugar de su jurisdiccién, a los hermanos Antonio, 

Juan Francisco y Eyrique Paillardelle y Sagardia, pro- 

ceda a su prisién y al secuestro de todos sus bienes y pa- 

peles, incomunicando sus personas. 

‘‘Hagole igual encargo respecto de un Ramon Ova- 

lle, chileno. 

‘““Sirvase mandarmelos a todos ellos a esta capital, 
sin pérdida de un momento, a buena guardia y custo- 

dia, cuidando de que no tengan entre si conversacién 

ni inteligencia la menor. ; 

‘‘Bn particular, remitame a Enrique Paillardelle, con 

todos los papeles que se le encuentren, cerrados y se- 

llados cuidadosamente. 

‘‘Otro chileno se halla por esos lugares, cuyo nom- 

bre se ignora. 

‘‘DeberAa Ud. mdagar por él, y resultando compli- 

eado en estos asuntos, me lo ae Ud. y remitira 

preso y a buen recaudo. \ 

*‘No se ignora en esta intendencia que existen ¢o- 

municaciones frecuentes entre los. insurgentes de Buenos 

Aires y sus afiliados de Tacna. 

‘‘Hago a Ud. particular encargo a este respecto. 

“Con esta fecha dirijo un oficio al primer alecalde 
- constitucional de Tacna, don Manuel Calderén de la 

Barea, para que se presente en persona a este gobier- 
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nada en el expediente concerniente al proceso de la 

segunda revolucién taenena. 

2K OK 

‘‘Estando sentado en Ja mesa para comer, llegé el 

teniente coronel don Francisco SSuero, quien después 

de comer conmigo, me e enltregé el oficio del senor Inten- 

dente. 

‘‘Impuesto de su ee contesté que entréga- 

ria el puesto luego que hubiese evacuado la comisién de 

compra de caballos para el ejército del Alto Peri que 

me habia sido confiada por el supremo gobierno, lo que 

seria entre el martes y el miércoles, pues acababa de re- 

visar las cuentas relacionadas con dicho negocio, y ne- 

cesitaba ver en qué forma me haria pago de dos mil 

pesos que tenia suplidos de mi propio peculio. | 

‘‘Instado Suero para que se quedase a dormir la 

siesta en mi casa, me dijo que preferia ir a dormir al 

alojamiento que se le tenia Uae para descansar 

de lo molido que traia el cuerpo”’ \ 

2K OK OK 

Conviene agregar, para inteligencia de lo que acaba 

de leerse, que a la sazén se encontraba en el pueblo el 

comandante don Antonio Palacio, comisionado por el gene- 
ral en jefe del ejército realista del Alto Perit para 

comprar hasta doscientos caballos con destino a la re- 

monta de los cuerpos de caballeria de su mando. 

* KK 

' Mientras el teniente coronel Suero descansaba en su 
alojamiento, se esparcié la noticia de su llegada, y de 

exageracién en exageracién, se dijo que traia orden de 
apresar al primer alcalde, al cacique, y a cierto namero 

de vecinos principales del lugar. 
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“*Ya ve Ud. el tumulto en que estén estos vecinos 

«y el mismo cabildo que presido, oponiéndose a su reci- 

bimiento.... 

““Aqui tiene Ud. el ofiei® que acabamos de recibir 
del cabildo de Arica para que no se le reciba, ni se deje 

salir a nuestro subdelegado don Antonio de ~ Rivero 

aqui presente..... iy # 

‘Bl pueblo apoyé en forma tumultosa estas palabras. 

‘*Sorprendido ante aquél recibimiento que no esperaba, 
me vali de la mayor sagacidad y prudencia para apa- 

ciguar aquel tumulto, y todo se disipé al parecer. 

‘Supe mas tarde que la noche anterior se habia cele- 

brado cabildo oculto, en el que se acord6 enviar un propio 

a Arica, que fué el que trajo, en contestacién, el oficio 

mencionado, sobre que no se me recibiese en Tacna. 

‘‘Con todo, persuadido de que la cosa se aquietaria 

por si sola, pedi al subdelegado Mma constancia de no 

habérseme recibido para regresar a Arequipa y dar cuen- 

ta a este gobierno, a lo que me econtestdé el alealde Cal- 

derén de la Barea que el que el cabildo me entregaria 

oportunamente me serviria de documento, bastante. 

_ ‘Bin seguida agregé que ignoraba qué facultad tenia 

U.S. para separar de la subdelegacién al subdelegado 

Rivero, pues sdlo la Suprema Junta de Regengia del 
Reino, de la que el puesto dependia, podia hacerlo; a lo 

que repuse que mi nombramiento era interino y caleu- 
lado para el tiempo que durase la licencia por él so- 

licitada con certificado de médico, por motivos de sa- 

lud. 

**Se separo de mi. 

‘*Recojido que estuve en mi habitacién, en cama, 
siendo las diez de la noche, oi mucha griteria, cajas que 

tocaban generala; y a poco me dijeron que a la puerta 

de calle habia muchas luces y gente, y que lo que se en- 
28
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““Se nos dijo que al siguiente dia seriamos juzgados 
por un consejo de guerra, con probabilidades de ser pa- 

sados por las armas. 

“Se nos mantuvo en esa’ condicién hasta la tarde 

del 12 de octubre, en que las tropas salieron con rumbo 

a la playa y a los valles de Sama y Locumba, al mando 

de Enrique Paillardelle. ® 

‘‘Queriendo dicho Paillardelle llevar consigo el re- 

tén de guardia del cuartel donde estébamos presos, dié 

6rden que ocho, hombres fuesen con él y que al ecapi- 
tan Palacios y a mi se nos pasase por.las armas, en 

cuya extremidad José Gémez que hacia de comandante 

del cuartel se adelanté a caballo, nos sacéd de nuestro 
encierro. y nos puso en una casa vecina retirando la 

guardia que nos seguia y dando las disposiciones para 

nuestra seguridad. m 

‘“Gémez se mantuvo en vela esa noche y dié érden 
al oficial de guardia que cualquier érden que se le ¢o- 
municase por Paillardelle no la obedeciese sin consul- 

tarlo. . 

‘‘A las ocho de la misma noche del 12, vino dicho 

Gomez sigilosamente al lugar donde nos encontrabamos 

don Antonio Palacio y y6, y nos ofrecid que nos pon- 

dria en libertad a la noche siguiente, sacandonos por una 

. puerta falsa, lo que se verificé, llevandonos a una cha- 

cara distante del pueblo, donde se nos hizo montar, acom-: 

panados con dos guias. 

‘“Enterados los hermanos Paillardelle de nuestra se- 
paracion, cerearon el pueblo y despacharon gente en 

nuestra persecusion. : 

‘“‘Del Alto de la Villa, de donde di parte a US. de 
todos estos sucesos valiéndome de un expreso, escribi 

con un religioso a José Gémez, previniéndole que si en 

el término de doce dias no cumplia con lo que me habia 

 









    
  

nt tees 

ecomprados en el pueblo el eapitin don Antonio Palacio, 
Enrique Paillardelle estuvo en situacién de acuartelar 

y aviar lo mejor que fué posible a cerea de trescientos 

hombres, la mitad de ellos infantes y la otra mitad 

jinetes. 

3 KK 

Cred un batall6n con el nombre de Cazadores de 

Tacna cuyo mando confid a José Gémez, elevado, de 

Simple paisano, el grado de teniente coronel de los ejér- 

citos independientes. 

A don Pedro, José Julio Rospigliosi eonfid el mando 

de la caballeria. . | 

He ok ok 

Los Weeinos Francisco de Paula Alayza, Juan José 
Zegarra, Juan Capistrane Pomaredd, Bartolomé Siles, 

Antonio Hurtado, Antonio Vigil, Manuel Falén, Luis 

Manterola, Vicente Robles, José Siles y Antequera, Ma- 

nuel Falén, Melchor Albarracin, Pedro Gandolfo, José 

Maria Niiiez, José Pizarro, Santos Vargas, Francisco 

Pomareda, Manuel Liendo, Julién Gil, Basilio Rojas 

mencionados por Gémez en su ‘‘Coloniaje’’, a los que hay 

que agregar a Nicolas Buttler, o Buteler, natural de Cér- 

dova, en las provincias del Rio de la Plata, domiciliado 

en Tacna, y alealde de segundo voto de su ayuntamiento, 

Juan de Dios Molina y Juan de Dios Vasques, ofrecie- 

ron su concurso a la revolucidén. 

El 4 de octubre Enrique Paillardelle despaché al Alto 

Peri, al campamento de Belgrano, a su hermano Antonio, 

con la misién de dar cuenta de los suecesos de Taena y 

solicitar el pronto envio de hombres, armas y municiones, 

sobre los que contaba para sostenerse la revolucién tac- 

nefia. 

- anne i add sie. : ‘ ; 
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fusil y 50 de caballeria, hijos de Buenos Aires, que se 

hallan a inmediaciones de Tacora, a quien darén pronto 

auxilio 100 de caballeria, armados de pistola y sable, 

y 200 de lanza, cuyos caballos dispuso la Providencia que 

fuese juntando para nosotros don Antonio Palacio. 
‘“Ello serviré de escarmiento para los que se atrevan a 

mover las armas contra el patrio suelo...... fs 

7K OK OK 

Paillardelle dedieé los siguientes dias a colectar fon- 

dos con que sostener la revolucién, los que reuniéd me- 

diante donativos de particulares y cupos aplicados a pe- 

ninsulares. 
nk ok Ok 

-Decreté que las Cajas Reales se llamasen en adelante 

Cajas de la Nacién. 
2 2k >k . 

Habiéndose negado los oficiales Reales, tesorero don 

Domingo de Agiiero y contador,don Juan de Arazamis, 

a entregar sus llaves, mand6 deschaparlas. 

2K ok 

Acompafidronle en aquel acto sus edecanes José Ma- 

nuel Meléndez, guayaquileMo, y Santiago Pastrana, te- 

niente de granaderos. 

En esta forma se juntaron las siguientes cantidades: 

Pertenecientes.a Cajas Reales: 

En dinero efectivo: 3275 pesos y un real. 

En especies: 

Dos barretones de plata del valor de 1105 pesos y 

siete reales. 

Pertenecientes a la Caja de comunidad de Indigenas: 
En dinero efectivo: 1000 pesos. — 

Pertenecientes a fondos municipales: 
En dinero efectivo 1881 pesos. 

29 
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atras Francisco Antonio de Zela impartiera al terrufio 

un segundo bautizo en aras de la libertad que es una e 

-inmortal, como que de Dios procede!.. 

*K IK OK 

Lugar pintoresco como el que mas, al que sirven de 

reparo, hacia Oriente, los Andes magestuosos e inamovi- 

bles como los destinos de América; a Septentrién y Me- 

diodia, los cerros de Arunta y de Magollo, adustos como 

la raza; a Occidente la lined brumosa del mar; lugar 
pintoresco, decimos, desde el cual se divisa, allende 

tupides cercos de higueras y de granados, segin canta- 

ra Mantilla, el blanco caserio de Tacna: 

““toreaz que se ha dormido 

‘‘econ las alas abiertas sobre el nido’’ 

OK ok ok 

Paillardelle lucié en aquella ocasién el sombrero de 

dos picos y la casaca de alto cuello y amplias solapas re- 

camadas de corte napoleénico. « . i *. 

* KK 

‘Despues de pasar en revista a las tropas de su mando, 

seguido de lucida’ comitiva, refrend el brioso caballo 

limefio que montaba, y pronuncié la siguiente arenga, 

que hemos hallado consignada en los autos del proceso 

de la segunda revolucién tacnefa: 

**Pueblos de la costa: 
‘‘Desaparecieron, por fin, al cabo de tres siglos y 

mas de padecimientos, las obscuras sombras de la opre- 

sién y de la esclavitud que nuestros padres sufrieron, 

y que nosotros mismos hemos sufrido durante parte de 

nuestros dias. 
e#seeseese eee ee eee eee ee eee eee eee eh er eel ehh hh hhh ee 

““Dos redenciones ha obrado Dios..... 

a
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no aleanzaban a mil quinientos hombres, imploran por se- 

gunda vez el poder de Dios; y sin disparar més que dos 

tiros se avocan cada uno a bayoneta calada y obligan a 

sus contrarios a rendirse vergonzosamente, al cabo de lo 

cual tributan el mayor de los.tributos a las invencibles 

banderas y portentosos escudos de Mercedes.... 

‘*; En Potosi, mayor portento atin!. 

‘‘Los que con titulo de traer la religién a América, 

se convirtieron en nuestros subyugadores, no pudieron 

conseguir en tres siglos que los indios chunchos, inme- 

diatos a esas provincias, adorasen al verdadero Dios y 

abandonasen la idolatria en que vivian sumidos. 

‘‘En cambio, hoy vienen sus capitanes a presentarse 

a nuestro general en jefe, el Excmo. sefor don Manuel 

Belgrano, y, sin reconvenirlos éste, Dios los alumbra, y 

piden el agua santa del bautismo para si y para sus hi+ 

2 Gy Daren pe 

‘«....; Oh portento de la divina Omnipotencia! 
Ny 

ele ee sc ee eee eee eke el ee kee ee ee © es 0 6 8 ee oe 8 8 2 ee eee 
e ‘ 

‘‘Hstamos en la épocea de la redencién de los cautivos. 

*‘Dios no quiere permitir por mas tiempo que en su 

pueblo americano haya un sélo individuo que no disfrute 

de la libertad del alma y del cuerpo...... 

‘““Amad a Dios, hijos mios; jurad conservar limpia- 

mente la religién catélica, apostélica y romana! 

‘‘Clamad a la Virgen Santisima de las Mercedes que 

os favorezca! 

‘‘Pedid con fervor que ilumine y alumbre a vuestros 

jefes, para que os gobiernen con religiosidad prudencia 

Vy justicia!..... 

‘“Suplicadle que los escudos de su santa religién, que 
hemos fijado en nuestras banderas, no sean jamifs holla- 
dos ni profanados por los tiranos!
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nunciaba la aproximacién de las fuerzas insurgentes sa- 

lidas tres dias antes de Tacna. 

: * kK 

Dichas fuerzas venian a media cuesta, en actitud de. 

dominar el camino real por el que debian avanzar las 

fuerzas realistas. 
* KK 

Acortadas las distancias, se pudo caleular su nimero 
en quinientos hombres. 

Xe 3k 3k 

Venia a su cabeza Enrique Paillardelle, sosteniendo en 

el pufio izquierdo la bandera blanco-celeste de Buenos 

Aires, y blandiendo en la diestra una espada desnuda. 

* %K 

El coronel Gareia de Santiago, describe ta refriega 

que de ello se siguiéd en los siguientes términos de su 

primer parte dirigido al intendente de Arequipa. 

‘“‘Campo de Camiara, 

: , “Valle de Sitana, 

**31 de octubre de 1813. 

‘*‘Asom6, por las lomas el no esperado revolucionario 

Enrique Paillardelle, con una fuerza de cuatrocientos a 

quinientos jinetes. 

‘‘Dominando la quebrada y descendiendo con aire or- 

gulloso y hostil, lleg6 al plano a distancia de un cuarto 

de legua de nuestro campamento, y continué la marcha 

en nuestra demanda: 

‘‘Dominando. con la rapidez del rayo una loma si- 
tuada a nuestra izquierda, se acerceé a tiro de fusil. 

““Mandaba las fuerzas enemigas el mismo Paillarde- 

lle, quien traia una bandera azul y blanca en la mano. 
: 30 
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_ Al anochecer del 2 de noviembre, dia de difuntos, 
Enrique Paillardelle, seguido de doce entre oficiales y 

clases, empredi6 viaje al Alto Pera por la’ quebrada de 

Palea, anunciando, eso si, que no tardaria en presentarse 

al frente de ‘“trescientos gauchos’ ’, con el objeto de arreglar 

cuentas con los soldados del Rey’’. 

KK OK 

Es tradicién que antes de montar a caballo, los de su 

comitiva enterraron en el patio de la casa que le sirvid 

de morada, situada en la mala ecalleja que lleva su nom- 

bre en nuestros dias, la bandera tremolada en Camiara, 

al pié de cierto jazminero y de ciertas matas de campa- 

nulas azules, cuyas flores parecieron seguir copiando en 

afios posteriores los colores de aquella. 

OR IK OK 

A las diez de la mafiana del 3 de noviembre pene- 

traron en el pueblo las fuerzas del mando del coronel 
Antezana, y cinco horas después las del comando Gar- 

cia de. Santiago. 
ok Ok 

Las primeras, salidas el 1.° de noviembre, se habian 

visto obligadas a contramarchar a sus cuarteles, al sa- 

ber que las fuerzas de Paillardelle, al salir de Tacna, 

habian tomado rumbo a la ‘‘boca del rio’’, en actitud de 

amagar a Arica. 
2k ok 

Informado Antezana del rumbo tomado finalmente 
por aquellas, siguid a marchas forzadas sobre Tacna, 

plaza que hallé desguarnecida y en actitud de volver 

a la obediencia al Rey. 

KK OK 

Su primera disposicién fué despachar al teniente co- 

ronel de ‘‘pardos’’ don Martin de Oviedo, en persecu- 

. 

‘
=









— 241.— 

CAPITULO. XXV 

LA DISOLUCION DE 

LA SEGUNDA REVOLUCION TACNENA 

SUMARIO:—El] fin de Nnrique Paillardelle——El de Manuel Cal- 
derédn de la Barea—José Gémez interviene en nuevos eco- 
natos de insurreccién.~-Sentenciado a muerte, es ajusticiado 
en Lima en 1819. 

Enrique Paillardelle, perseguido. de cerca por la parti- 

da despachada en su aleance, pudo llegar sano y salvo al 

Alto Peri y constituirse en el campamento de Belgrano, 

establecido por el momento en el pueblo de Linas. 

El y su hermano Antonio, que le habia precedido un 

mes atras, fueron incorporados al ejército argentino: 

Antonio con el grado de capitan de infanteria, Enrique 

con el de capitan de ingenieros. 

oe koe 

Las huellas de Antonio Paillardelle se pierden desde 

esa época. 
2 ok 2k 

Con Enrique ‘Paillardelle la suerte portése veleidosa 
.y traidora, segin nos lo dé a entender don Bartolomé Mi- 

tre en su Historia de Belgrano. 

ok Ok . 

Triunfante la revolucién de Artigas contra Alvear, 

Enrique Paillardelle, sentenciado a muerte por un tri- 
31
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de Covendo, lugar mortifero de la selva boliviana, asien- 

to de cuanta incomodidad es dado imaginar, a donde le si- 

guié sin vacilar su abnegada esposa. 

ook OK 

Cumplida aquella rigurosa condena, el reo fué devuel- 

to a su ciudad natal. 
jae ae 

La odisea del compafiero de Pailiardelle tuvo un tris- 

te epiloge en 18238. 
E Sea a 

Apresado por sospechoso, y remitido a Lima en 1821, 

a raiz de la expedicién de Miller, Manuel Calderén de la 
Barea, libre ‘la patria en julid de aquel afio, fué devuelto 

a su hogar en 1823 en unién de otros tacnefos y altope- 

ruanos, antiguos detenidos del Real Felipe del Callao, 

con notas que acreditaban sus pasados servicios y mere- 

cimientos. | 
2k 

Embarcéseles en viaje a Arica en el ‘‘Santisimo Sa- 
cramento’’, desvencijada unidad de la extinguida marina 

espanola. 
oe 

Venian con don Manuel, su mujer dofa Juana Tori- 

bia Ara, un don Pio Belaunde, un Barrios y otros mas. 

* kK 

El ‘‘Santisimo Sacramento’’, cogido por una paraca 

huracanada a la altura de Pisco, perdid el gobernalle, y 

fué a estrellarse durante la noche sobre ciertos arrecifes 

del grupo de las islas de Chincha. 

* ok 2k 

El naufragio fué total. 
Nunea mas se tuvo noticia de la nave ni de sus 

infortunados tripulantes.
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hicieron de él, en las vicisitudes de su tierra natal, uno a 

manera de.carbonario italiano del siglo XVIII. 

“Bl archiconspirador tacnewo supo inducir a la rebe- 

lién contra la dominacién espanola a los hombres con los 

que top6, ,tocdndolos en lo mas sensible de su fibra de 

americanos’’. 
ok ok 

Aquellas singulares dotes no tardaron en revelarse en 

la carcel de Arica. ~ 
* KK 

A las siete de la noche del 10 de octubre de dicho 

ano de 1815 el preso Gabino Siles revel6é sigilosamente 

al teniente de guardia don Francisco Folch que aquella 

noche se sublevarian los presos politicos, secundados por 

cierto ntmero de vecinos del pueblo. 

* kK 

Agregé el delator que el sargento Zamora y otros solda- 

dos americanos de la guarnicién del Fuerte, estaban com- 

plicados en el movimiento préximo a estallar. 

%* OK OK 

El plan de /los conspiradores era apoderarse de las 

armas del cuarto de banderas, matar a los espafioles, 

apoderarse del dinero existente en Tesoreria y marchar 

sorpresivamente sobre Tacna. © 

* ok 

Entre los complicados, el delator Siles nombré a Pa- 
blo Meza, cabo de cafién de la artilleria del Fuerte, 

Carlos Enriquez, Carlos Ruiz, y Jerénimo Cabezas. 

Kok OK 

El teniente Folch corrié a dar parte de la denuncia 

al subdelegado don Mariano Portocarrero Calderén y 
Albarracin.
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José Gémez estuvo detenido en el Real Felipe del 

Callao desde octubre de 1815 hasta julio de 1818, durante 

euyo plazo muriéd en Lima su madre dona Petronila 

Valderrama de Gil. 
Soak a 

Gomez encontré en el Real Felipe a buen nimero de 

~ detenidos politicos, alguno de los cuales habia interve- 

nido en las insurrecciones de La Paz, Cochabamba y 

Chuquisaca. 
KK 

Como ocurri6 en la earcel de Arica en 1815, no tardé 

en establecerse una secreta inteligencia entre aquellos 

obreros de los primeros movimientos revolucionarios al- 

to y bajoperuanos. 
; ao sk 

José Gomez fué su jefe nato. 

2 ok ok 

Transcurrieron tres anos, durante los cuales fue to- 

mando consistencia en aquellos cerebros, exaltados por 

su amor a la patria y por su odio al espafiol, la idea de 

repetir el golpe resultado fallido en 1815. 

* kK 

Llegé por fin el dia en que se creyé hacedero abrir 

las puertas del castillo durante la noche a los compro- 

metidos de fuera, y llevar a cabo el plan concertado. 

ok ok OK 

Gémez tomé de su cuenta juntar en Lima y en el Callao 

hasta cincuenta hombres decididos a. penetrar en la for- 

taleza, tan pronto como.se les franquease la entrada. 

2K OK OK 

Fingiéndose enfermo, logré ser trasladado al hos- 

pital de Bellavista, de donde fugo. 
. 32
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eante en el hospital del Espiritu Santo, y otros, deberian 

penetrar en el castillo e iniciar el ataque. 

7K OK OK 

El gobernador de la plaza dicté sus disposiciones para 

frustrar los planes de,los conjurados y sorprender in- 

fraganti a sus autores. \ 

a 

Gomez fué apresado el 2 de agosto. 

Interrogado ese mismo dia, en el cuartel de la segun- 

da brigada de artilleria, por el capitan don José de la 

Nao, que hacia de fiscal, y que fué el que vid en el pro- 

_ ceso de 1814, pudo darse cuenta de que saldria mal li- 

brado de aquella aventura. 

De las declaraciones consignadas en autos se colije 

que Gémez estuvo comprendido en el real indulto cen- 

eedido a los reos politicos en oecasidn del casamiento 

del principe de Asturias, con la salvedad de que se le 

remitiese a Espafia a disposicién de S.M. 

Oe Hk 

Se colije, por otra parte, que Gémez se valié:de aque- 
lla eircunstancia para hacerse trasladar al hospital de 

Bellavista, de donde fugéd antes de que dicho indulto en- 

trase en vigor. 
OR 

Enrostrédole este hecho por el fiscal, Gémez respon- 

_ dié “‘que la fuga intertada de aquel hospital, no fué oca- 

sionada por el temor de ir a Espaiia, pues deseaba reali- 

zar el viaje,’ para vindicarse ante las autoridades de la 

peninsula’’, | 

Agregé ‘‘que si fugé, fué por hallarse destituido de 

ropa, pues ni atin camisa tenia para mudarse!’’ 

Dijo “‘que nunca pidid ser comprendido en el real in- 

dulto de, que se le hablaba, y que si su abogado lo solicité, 

fué contra su voluntad’’.
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de cometidos los excesos de que se le acusa, pues, si hubiese 

sido un buen vasallo, hubiese debido unirse a los sttbditos 
fieles de la monarquia y dado parte desde un principio 

a la justicia, lo que no ejecutd, respondié que desde el 

momento en que Enrique Paillardelle le particip6 su in- 

tento y el en que se produjo la revolucién, mediaron cortos 

instantes, y no tuvo arbitrio de notificar al subdelegado. 

‘“Agregé que el haberse unido a dicho Paillardelle, fué 

a pedimento. de los fieles servidores del Rey, para que le 

fuese a la mano en sus resoluciones sanguinarias, lo que 

verific6, razdn por la cual el sefior intendente de Arequi- 

pa le dié las gracias, ordenando que lo prendiese; y al que- 

rer cumplir esa orden fué sorprendido por Paillardelle el 

oficio en que asi se le preventa, de cuyas resultas recibi6 

dos heridas, llevandolo preso (Paillardelle a Gomez) a Po- 

tost”’. 
a ok 2 

Refiriéndose a los acontecimientos de Arica en 1815, di- 

jo que tampoco dié aviso oportuno a la autoridad, a cau- 

sa de que contemplé de ningfin fundamento las platicas 

que tuvo con Carlos Enriquez y Pablo Meza en la carcel 

de dicho puerto. . 

Refiriéndose a los sucesos de 1818 que motivaron su cap- 

tura, dijo que nada pudo hacer, por hallarse fugitivo. 

kK OK 

El fiscal don José de la Nao, en su requisitoria, pre- 

senta a José Gémez como un hombre de perversas in- 

clinaciones, mal vasallo, conspirador empedernido, habil en 

preparar evasivas y coartadas aun en el fragor de llevar 

a ejecuciOn sus perversos designios. 

‘*Kivasivas, coartadas, y nada mas, es cuanto afirma res- 

pecto de contener a Enrique Paillardelle en los sucesos de 

Taena en 1813, y devolver barretones de propiedad del Es- 

tado. 

ES
 ‘ t  





ae DOR oe! 

El Consejo de Guerra pronuneié sentencia el 29 de di- 

ciembre de 1818 en los siguientes términos: 

‘‘Ha ordenado el Consejo, y condena, a la pena ordi- 

naria de orca, a pluridad de votos, a los reos presentes: 

** José Gomez. 

‘‘Juan Casimiro Espejo. 

‘Nicolas del Alcazar. 

‘*Con la misma pluralidad de votos, condena a dicha pe- 

na a los reos ausentes....”’ 

* ok XK 

El 24 de diciembre José Gomez y sus compafieros de 

condena.presentaron una’solicitud de indulto, la cual fué 

desechada. 
ok Ok 

ce ‘El 31 de diciembre se les ley6 a los reos ‘‘puestos de 

rodillas’’ la. confirmatoria de la sentencia de muerte. 

* ok x 

Esta se cumplié a las diez de la mafiana del 2 de enero 

de 1819, en la Plaza de Armas hacia la mitad del portal de 
Botoneros, a la entrada del Callején de Petateros, segain 

consta del acta que a continuacién transcribimos: 

‘‘Hin Lima, a 2 de enero de 1819, el teniente algua- 

cil mayor de la ciudad, por ante mi, el presente actuario, 

traslad6, en cumplimiento de la sentencia de fojas..... y 
del acto superior confirmatorio del Exemo. Seftor Virrey 

don Joaquin de la Pezuela y Sanchez, a los reos: 

“José Gémez, 

‘¢ José Casimiro Espejo, 

‘*‘Nicolas del Alcazar, 

‘ta la plaza de Armas de esta capital, y puestos todos tres 
en ringlera, se les leyéd dicha sentencia y dicho auto con-
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CAPITULO XXVI 

D. JUAN JOSE DE LA FUENTE Y BUSTAMANTE 

SUMARIO:—La carrera eclesidstiay del cura p4rroco de Tacna 
en 1813.—Su actitud durante la segunda revolucién tacnefia 
juzgada por el cabildo de Arequipa. 

En el Libro Quinto de toma de razén de los acuerdos 
del Cabildo de Arequipa, que hemos consultado alguna vez 
en aquella ciudad, hemos hallado transcrito el siguiente 

informe relativo al presbitero don Juan José de la Fuente 
y Bustamante. 

ok Ok 

El mismo nos da a conocer los comienzos de la carrera 

eclesidstica y los rasgos de la personalidad del sacerdote 

que se vid, colocado a la cabeza del curato de Tacna en 

1813. 
* ok 

‘fl doctor don Juan José de la Fuente y Bustamante 

—reza dicho. informe—fué colocado en el curato de la 

doctrina de Vitor, subordinada a esta didcesis, en 1807. 
‘En 1808 fué trasladado al valle de Siguas. 

‘Hin 1812 lo fué al de Caraveli, y aunque no llegé a 
colacionarse del beneficio de aquel curato, ocurriendo la 

vacante del importante punto de Tacna, cuya situacién 

politica necesitaba prudencia y fidelidad en sus pastores
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CAPITULO XXVII. 

TACNA Y LA REVOLUCION CUZQUENA DE 1814 

SUMARIO:—Tacna, reducida a la impotencia en 1813, se ve in- 
habilitada para secundar el levantamiento promovido por los 
Angulo y Pumacahua en el Cuz¢co.—Una carta del cura saltefio 
don Ildefonso de Muifiecas a los tacnefios.—Un oficio de Pinelo 
al ayuntamiento de Tacna.—Otro de Pumacahua,—La guar- 
nicién taenefia se retira.a Arica. 

Tacna, vencida en las dos ocasiones que acabamos de 

remomorar, no estuyo en aptitud de secundar el movi- 

miento insurreccional cuzqueno de 1814, del que los pro- 

nunciamientos taenefios de 1811 y 1813 fueron prélogo, 

en la serie de las insurrecciones por la 'independencia 

nacional. 

KKK 

Quienes préfugos,. quienes cargados de cadenas, quie- 

nes en vispera de salir para el destierro, o de dejar la 

vida en un eadalso, mal pudieron los patriotas tacne- 

fios, que habian dado muestras de su civismo en las cla- 
sicas efemérides de su tierra, responder al premioso lla- 

mamiento de sus hermanos los cuzquefios. 

4 

2K OK OF 

Son conocidos los incidentes de la revolucién euzquefia 

de 1814. 
34
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bre Huamanga, Puno, La Paz, Arequipa y las provincias 
del Sur del virreinato. 

Bx * * 

La expedicién de Pinelo y Mufiecas, después de apo- 

derarse de Puno el 28 de agosto, y de La Paz el 24 

de septiembre, tomdé de su cuenta sublevar a Taena, con 

los criterios que movieron a Castelli en 1811 y a Belgrano 

el 1813; queremos decir con el de inhabilitar a ambas pla- 

zas como punto de apoyo y base de subsistencia de “ 

fuerzas realistas de la altiplanicie. 

Kk OK 

Del cura saltefio don Ildefonso de Mufiecas conocemos 

una proclama que se conserva en la Biblioteca Nacional 

de Lima, dirigida a don Juan de Dios Molina, antepa- 

sado del periodista y escritor tacneno don Modesto Molina, 

a quien las autoridades realistas persiguieron por patrio- 

ta; proclama decimos, que encierra el siguiente ardoroso 
Namamiento : 

‘‘Hermanos del partido de Tacna: 

““No escuchéis a vuestros tiranos, ni tampoco a los des- 

naturalizados, acostumbrados a tascar el freno de la es- 

clavitud, quienes os quieren persuadir de que sigais su 

triste ejemplo. 

‘‘Eichaos sobre ellos. 

““Despedazadlos. 

‘‘Haced que no quede memoria de tales monstruos. 

*“ Asi os habla wn cura eclesidstico que tiene el honor de 

contribuir, en cuanto pueda, al beneficio de sus her- 
aie 

kok XK 

Juan Manuel Pinelo y Torres secundé la fogosa pro- 
paganda de] cura salteno, dirigiéndose, sin mas, a los al- 

caldes y regidores del ayuntamiento tacnefio.
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un atentado semejante, que directamente se encamina con- 

tra una de las autoridades legitimas, 

‘“Que tiene este Cuerpo la felicidad de hallarse pene- 

trado de tales convencimientos para mantenerse firme en 

su arreglado modo de pensar, y que cree que ningun gé- 

nero de alucinamiento dirigido en tal sentido habraé conse- 
. i f ae . 

guido otra cosa que su desenganho; y que para conoci- 

miento del individuo que suscribe el papel sometido a 

_exdmen, se le dé al conductor Ticona una copia de esta 

. acta, acordando de igual manera que de ella y aquel mani- 

| 

fiesto se dirijan copias al sefior gobernador intendente 

y comandante general de la provincia, y se vigile, como 

se ha estado haciendo, toda seduccién a particulares. 

‘‘Firman esta acta los senores José Manuel Antezana, 

Rafael Gabino de Barrios, Juan Antonio Vigil, Mariano 
Coronel Zegarra, Clemente Isurza, Ignacio Marino, Boni- 

facio Quelopana, Cipriano Quelopana, José Barrios y Hur- 

tado y como secretarie Manuel de Benavides. 

‘*No asistieron los regidores Cipriano de Vargas, Alejo 

Bustios y Diego Locuys’’. 

* kk 

Mientras esto ocurria en Taena, los acontecimientos se. 

sucedian con rapidez vertiginosa en el Alto Pert. 

2K OK OK 

El 9 de noviembre, el brigadier Pumacahua, al mando 

de un cuerpo de fusileros regulares y de cierto nimero 

de fuerzas colecticias, derrot6 en el lugar llamado la 

Apacieta a la guarnicién de Arequipa. 

| ona eee 

El 10 los ecuzquefios ocuparon esta tiltima plaza, apre- 

saron al intenedente Moscoso y al general Picoaga, los 

cuales, remitidos al Cuzco, fueron muertos por la muche- 

dumbre en la ecarcel en donde se les euStodiaba, y colga- 

dos de una horea.
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aqui tal indiferencia que mas parece letargo producido 

por la cruel servidumbre que padece; cuya conducta ecri- 

minal la hace acreedora a un riguroso castigo. 

**Para evitarlo, prevenimos a Ud. que, al recibir la 

presente, remita sin ridiculas éstratagemas, las actas de 

la reunién de esa provincia a las ideas y a la causa de la 

Patria, sin dar lugar a que nuestro justo enojo rompa los 

‘diques de nuestra beneyolencia, y convierta en lagos de 

sangre un suelo de desnaturalizados que, si en tiempos 
menos oportunos que el presente, supo sacudir intrépido 

el fuerte yugo de sus opresores, aparenta manteénerse, hoy, 

en culpable inaccién, nada esperando de los acontecimien- 

tos, con lo eual ha sido el @scandalo de las restantes 

provincias. 

‘‘Nuestro rigor caera sobre los rebeldes y ae sera, 

a medida de la lenidad que observamos para con los leales. 

‘‘Tia inercia con que Ud. procede parte, sin duda, de 

la pusilanimidad o de las contemporizaciones de los au 

le alucinan. 

“Ta contestacién de Ud. decidira S su buena o mala 

suerte, pues la esperamos para resolver la marcha inme- 

diata de nuestras tropas, las cuales sabran poner freno 
a su insolencia y escarmentar a nuestros insensatos ene- 

migos, destructores de la indiana libertad y patronos im- 
placables del tirano despotismo’’ 

‘Dios guarde a Vuestra Merced muchos afios. 

‘‘Cuartel general de Arequipa y 24 de noviembre de 

1814, afio primero de la hbertad peruana’’. 

‘*‘Mateo Garcia Pumacahua. 

““Vicente Angulo’’. 

2K OK oR 

El 24 de noviembre Antezana cité nuevamente al Ayun- 

tamiento, y expuso que con motivo de las criticas ocurren-
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marchas forzadas sobre Arequipa, plaza que Pumacahua 

se vi0 obligado a abandonar, el 30 de noviembre, para re- / 

tirarse apresuradamente sobre el Cuzco. 

2k OK ok 

Aleanzadas en Umachiri, las fuerzas insurrectas fue- 

ron desbaratadas lastimosamente al cabo de cuatro horas 

de porfiada resistencia. 
* KOK 

Mariano Melgar, el incomparable patriota y tierno poe- 

ta, hecho prisionero al pie de los cafiones cuyo fuego diri- 
gia, juzgado por una corte marcial engreida con su re- 

ciente triunfo, fué pasado por las armas. 

kK 

La fria estepa de Umachiri bebid su sangre generosa. 

Aquel riguroso suceso mared el ocaso de un astro ra- 

diante de la poesia americana, cuyos tempranos destellos 

todo lo tuvieron: sentimiento hondo y honrado, ternura 

intensa y divina inspiracion.... 
Mariano Melgar, el tierno amante de Silvia, el Chénier 

peruano, cumplia por entonces los veintitres anos de su 

florida edad. 
3 2k ok >k 

A principios de mayo de 1815, arribé a Arica, proce- 

dente de Chile, el batallén ‘‘Talavera’’, fuerte de 400 

plazas al mando del coronel Maroto, con rumbo al Alto 

Pert, y a fines de dicho mes un batall6én de chilotes, fuer- 

te de 470; fuerzas mds que suficientes para mantener al 

sur del virreynato en la obediencia al Rey. | | 

OK ok 

El desarrollo de los acontecimientos mantuvo a Tac- 
na bajo la dominacién espanola durante algunos anos mas. 
\/ 
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CAPITULO XXVIII 

UN DOCUMENTO 

SUMARIO:—El envio de emisarios secretos a las provincias de 
Tarapaca, Arica y Moquegua en 1820.—La labor patridtica 
del moqueguano Landa y Vizcarra y la. del tacnefio Lorenzo 
Sosa mali del general Ortie y Mirones en el norte del 

era. 

En una publicacién hecha en époea reciente por el 

doctor don Eugenio Cantero y Herrera, abogado de los tri- 

bunales de Ja Habana, acerca de la manera como su ante- 

pasado el benemérito general don Domingo de Orte y 

Mirones contribuy6 a la independencia del Pert, hemos 
hallado consignado el hecho, poco conocido de los historia- 
dores contempordneos, del envio de Chile al Pera, en el 

ano de 1820, de ciertos emisarios encargados de preparar 

secretamente el terreno a la expedicion libertadora del ge- 

neral San Martin. 
Kk 

Aquellos primeros obreros de la independencia del Pe- 

ra, todos ellos peruanos, y como tales conocedores del te- 

rreno en que habian de cumplir su arriesgada misi6n, 

fueron el que afios mas tarde fué presidente de la rept- 

blieca, general don Francisco Vidal, hijo de Supe; el que 

en época correspondiente fué teniente coronel de ejér- 

cito, don N, Gonzalez, un Zorrilla, don José Antonio Ba- 

6









2. See 

Paillardelle y cron de la Barea. Casado y con fa- 

milia. 

**Dona Antonia ie hermana del anterior. Patriota 

sin embozo. De buenas barbas. Muy festejada. 

‘“T), Nicolas Buttler. Del comercio local. Cor buena 
fortuna. Recién viudo. Con una hija de ecatorce afios. Tie- 

ne influjo. 

““—D. Juan Pomareda. Casado, sin familia. En la familia 

en cuya easa casd hay muchachas de influjo, todas pa- 

* triotas. 

‘‘D. Ignacio Marin. Buen patriota y de algin influjo. 

Casado. Con familia, de mediana fortuna. 

*‘D. Francisco Marin, hijo del anterior. Mozo de in- 

flujo. Casado. 

**D. Enrique del Solar. Remietienehte viudo. Con tres 

hijos menores. Goza de mediana fortuna. 

*““D. Pedro José Belatnde. Casado. ‘Con familia. De 

escasa fortuna. De buena representaciOn y disposicidn, 

pero algo timido. 

*“‘D. Manuel Lavayén. De influjo. De poca fortuna. 

‘‘—D. José Ferrer. Casado, sin hijos. Ejerce el comer- 

cio de géneros de Castilla. Con mediano influjo. Algo 

timido. 

‘‘1. Mariano de la Flor. Comerciante de aguardien- 

tes. Ha tenido sus quiebras. Es de bastante influjo. 

‘1D. José Pizarro. Casado. Sin familia. Ejerce el co- 

mercio de Castilla y de aguardientes. Posee buena fortu- . 

na y algun influjo. 

| “‘T), Ramén Vasquez. Soltero. Mozo. Comerciante de 
aguardientes, los que transporta al Alto Peri en mulas 

propias. Patriota de los buenos, con mediana pasar. 

“‘D. Manuel Vasquez. Hermano del anterior. Casado. 
Padre de un hijo también comerciante en mulas propias. 

Buen patriota. 
36
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‘*D. Danuel Liendo. Hacendado. Buen patriota. Con. 

influjo. Tiene mulas propias. 

‘Estos tres son los que gobiernan a todo Sama. 

‘““Kntre estos, por influjo, hay dofia Agustina Ortiz, 

hacendada. Su marido es buen patriota, pero hombre para 
nada. 

“Hl doctor don F. Ureta, cura del valle. Arequipefio 

buen patriota. 

VALLES DE Srrana Y LOCUMBA. 

“PD. Pedro Vicente Cornejo. Moqueguano. Tiene nu- 

merosa familia, toda de mucho patriotismo. Escaso de for- 

tuna. Tiene un sélo hijo varén que le ayuda en sus nego- 

cios. Su restante familia es de hijas mujeres. 

““D. Jacinto de Vargas. De influjo grande. 

‘“Tl). Tadeo Rospigliosi, hermano politico del anterior. 
De bastante infiujo. 

‘‘D. Bruno Vargas, hijo de don Jacinto de Vargas. Con 

alguna comodidad y de bastante influjo. 

D. Gregorio Aramburii y Cornejo. Casado. Con fa- 

milia. Con eseasa fortuna. 

“PD. Juan Vértiz. Sujeto de toda confianza y muy pa- 

triota. Tan adicto a la patria que su mayor gloria consiste 

cuando tiene en sus manos algin papel patriota. Llega a 

tal extremo su adhesién patridticay que se aprende de 

memoria dichos papeles. Un primo suyo don Manuel F. 

Galdés. Soltero, hombre de mucha habilidad y prestigio. 

Patriota declarado. 

“TD. Nicol4s Vértiz, padre de don Juan Vértiz, vecino 

de Ilabaya, valle arriba de Locumba. Es capitan retirado 

y buen patriota. 

‘‘T. Manuel Cornejo, receptor de alcabalas, declarado 

patriota aunque un poco truhan (sic).
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‘El coronel retirado don Fulano de la Flor. Coronet 
retiradogde aquellas milicias. Pudiente y defensor de su 
amo el rey. Hombre bruto (sic) con visos de racional. 

““D. José Santiago de la Flor, hijo tiniceo del anterior. 
Apasionado al rey. Fué uno de los que costearon la expe- 
dicién de cien hombres que se despacharon contra -Tac- 
na en ocasidn de su segundo levantamiento. Lo mismo 

que su padre, demasiado bruto (sic). 

““D. Agustin Zapata, alférez real. Hombre de posibles. 

Auxiliador de cuanto patriota ha sido perseguido, y atin 

de muchos patriotas incégnitos, los cuales han recorrido 

el Peri haciendo propaganda por la patria. Los mas de 

éstos han pasado en su casa, por segura. Al despacharlos 

don Agustin Zapata los ha auxiliado con mozos, cabalgadu- 

ras y dinero, A infiujos de este fué mi venida a Lima, de 

manera que siempre se halla sin dinero por los muchos 

auxilios que presta en casos de socorrer a patriotas. 

““D. Agustin tuvo en su casa durante quince dias a los 

patriotas hechos prisioneros en la accién de Viloma, perdi- 
da por el general Rondeau. Los vistiéd y regal6 muy bien. 

Sin hijos. | 

‘‘—D. Juan Marcos Angulo, fiel ejecutor. Con bastante 

familia y, poca fortuna. Muy patriota. 

“DP. Santiago Zapata, capitan de milicias. Hermano 

del alférez real don Agustin ya nombrado. Muy  patriota, 

casado, con bastante familia, de mediana proporcién. 

‘‘T, Miguel Fajardo. Yerno del anterior. De escasa 
fortuna. Decidido patriota. 

‘‘T). Juli4n Hurtado. Regidor del cabildo. Casado, con 

familia, de mediana proporcidn, patriota. 

“TD. José Angulo, alguacil mayor. Casado. Con fami- 

lia, escaso de fortuna. Decidido patriota. 
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“D. Bernardo Landa y Vizcarra. Subdelegado y co- 

mandante de milicias. Casado. Con familia, eseaso de for- 
tuna. De buena disposicién y de espiritu atrevido para 

cualquier empresa. Muy jinete. Es mi hermano y no puedo 
hablar mas de él, dejando que la experiencia denote sus 
cualidades. . 

‘Forman parte de la clerecia los siguientes religiosos : 

‘‘®l doctor don Luis Prieto, vicario. 
“‘D. Francisco de la Flor, presbitero. 

“‘D. Manuel. Vizearra, presbitero. 

**D. Mariano F Salas, presbitero. 

‘‘Bl doctor don Narciso VelAsquez y Zapata. 
**K] doctor don José Maria Hurtado. 

“Kl presbitero’ don Hilario Hurtado. 

‘*ii] doctor don Mariano Velarde, cura retirado. 

‘*Hil presbitero don’ José Tebez. 

‘‘Todos ellos patriotas. 

‘Religiosos del convento de Santo Domingo: El prior. 

De los cinco frailes, uno, el padre Sotillo, es realista. 

Religiosos del hospital de nuestra sefora de Belén. El 

prefecto, don José de las Animas. Otro del mismo insti 

tuto, confinado en él por patriota. Gran poeta. No sé su 
-nombre. 

_“*Franciseanos de Propaganda Discordia, digo de Pro- 

paganda Fide. Son catalanes, pero entre ellos hay criollos. 

Fray José Maldonado. Fray José Zabalaga, Fray José 

Chavez (este es un santito) los otros tres son americanos 

y muy patriotas, siendo ‘uno de ellos Fray Buenaventura 

Solar patriota. 

‘*#l doctor don Mariano de Ureta, natural de Are- 

quipa, establecido en Locumba y su mujer, moqueguana, 

ambos patriotas decididos. 

‘Todos estos nombrados, pertenecientes a la villa de 

Mocuegua, son personas de mucho influjo. 
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CAPITULO XXIX 

LA MUERTE DE ZELA 

SUMARIO:—Zela sale al destierro de Chagres.—Lo acompafia su 
hijo José Manuel.—Muerte de éste filtimo.—Dos cartas, en las 
que el caudillo de la revolucié6n de 1811 se queja de cinco 
de sus compaiieros de conspiracién.—Un retrato.—El héroe 
martir expira el 28 de julio de 1821.—Hs enterrado en el cemen- 
terio de La Posada de las Cruces en plena selva tropical. 

En punto de salir para el destierro a que se le conde- 

no, y de separarse de los objetos de su carifo, Francisco 

Antonio de Zela tramit6é ante sus jueces, tras largas va- 

eilaciones, una stiplica: la que se permitiese a José Manuel 

su hijo menor, acompanarle. 

mh ok 

Sus jueces accedieron a tan insdlita peticién. 

José Manuel, de nueve afios de edad, siguid a Pana- 

ma y San Lorenzo de Chagres al autor de sus dias. 

d ae ne 
i 

Dos afios después el sin ventura nifio era cadaver. 

Mataronle el clima del Istmo y la falta de libertad, 

de movimiento, de luz y de alegria sin los cuales no se 

eoncibe la edad venturosa de la nifiez. 

Herido por el rigor de un aciago destino, el infeliz ni- 

fo expiré en brazos de su desventurado padre, en el inte- 

rior de una dura prisi6n.
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En sus sentidas frases el martir de una santa causa 

expresa las cuitas y los afectos de un corazon dolorido 

en los términos de una indecible ternura.... 

Les dice a sus tiernos hijos y a su noble esposa que 

se siente desfallecido y proximo a morir; por lo cual les 

envia a*todos ellos su ultima bendicién. 

Los tltimos renglones de aquella tierna misiva pre- 

sentan huellas inequivocas de lagrimas. 

4K 

Poco antes de aquella fecha Francisco Antonio de 

Zela logré enviar a su esposa, que por entonces residia 

en el pueblo de Ilabaya, un retrato suyo, a pincel, hecho 

por alguno de sus compafieros de detencién entendido en 

achaques de pintura. 
Toes: 

Es el retrato “‘de dos tercias de latitud’’ de que hace 

mencién José Belisario Gémez, en su ‘‘Coloniaje’’, hoy 

en poder del coleccionista anticuario don Jorge M. Cor- 

bacho. 
ae 

Hemos tenido la ocasién de ver aquella modesta obra 

de arte, en la que un hombre sumido en un cruel desam- 
paro quiso ver representado el simulacro de sus padeci- 

mientos. 
Kk 

Ella ofrece a nuestra mirada a un hombre envejecido 

prematuramente, representado en el interior de ligubre 

mazmorra, encadenado.....; ominoso espectaculo que opri- 

me el corazén de quien lo contempla. 

2K OK Ok 

No obstante, revélase en la mirada de ese hombre 

el resplandor de una resolucién indémita; vencedora del 

infortunio y de la muerte!... 
ee ee ee eee aT ge ee wo a eee ee ee ee ee le he ae ee, ee ee eke es a 
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de un efimero triunfo, las dudas punzantes sobre el éxi- 

to de su empresa, el fracaso de esta Ultima, su propio 

apresamiento, su separacién de los seres queridos de su 

alma, el abyecto calabozo de la calle de la Pescaderia 
de Lima, y esa misma ligubre mazmorra de San Lo- 

renzo, al pie de cuyos baluartes se cavaria dentro de 

breves horas su propia sepultura.... 

La noche densa, con sus tinieblas casi palpables, la 

enmaranada selva, agitada por las brisas que preceden el 

alba, con sus susurros, parecian glosar a su manera las 

/ euitas del agonizante. 
* KK 

Luego se pronuncié el sopor que antecede al trance 

final de la muerte. 

kK 

Aquel fué el momento que aproveché6 Zupay, el Ar- 

hivtian aborigen, que suele mantenerse a la vera de los 
hijos de América, para destilar en su oido el acibar de 

la duda y la hie] de la desesperanza..... 
e@oeen ee eae en ee ee eee eh hh he ke ee 

KK 2k 

La campana del torreén de la fortaleza dio las cua- 

tro de la manana. 
ok ok 

Los centinelas se transmitieron de baluarte a baluarte 

el grito del jalerta! 
KK 

Amanecia. 

* KK 

Se pronuncié la alborada. 

Primero fué, hacia Oriente, sobre la glauca expansién 

del Caribe, una claridad indecisa que, acentuadndose por 
f 

 





 









   



  

  
 



 








