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La magistratura peruana, entre los hombres que la honraron, 

cuenta con el doctor Fernando Maximo Lépez Aldana. A sus ser- 

vicios por la justicia de nuestro pais debemos anadir la destacada 

actuacion que tuvo en la formacién de nuestra nacionalidad, co- 

mo précer. Su vida, por lo tanto, pertenece a la historia del Perti y 

de la Corte Suprema. Es un deber destacarla para que se conozca 

la obra que cumplié este magistrado preparando la Independencia 

del Pert. 

Habia nacido en Santa Fe el 30 de mayo de 1784 y murio en 

Lima, a los cincuenta y siete aos de edad, el 2 de junio de 1841. 

Su padre fué don Sebastian José Lépez Ruiz, oriundo de Panama, 

amigo desde la infancia y médico del Rey Fernando VII de Espa- 

na. Nuestro sabio el Dr. Hipé6lito Undnue eseribe en 1832: ‘‘Hace 

mas de 20 anos que, por mantener correspondencia literaria con 

el Dr. don Sebastién Lépez, célebre naturalista, individuo de las 

Academias de Paris y de Madrid, contraje amistad con su hijo el 

Dr. don Fernando Lépez Aldana’’. Se llamaba su madre dona Ma- 

ria Vegona Aldana, conforme a los datos que consigna el biégra- 

fo, en el nimero 632 de ‘‘El Comercio’’. El mismo cronista nos re- 

fiere que hizo sus estudios en el Colegio de San Martin de Lima, 

sin que pudiéramos comprobar el dato. Encontramos, antes bien, 

a don Sebastian Lépez Valdez, en 1655, en el Colegio de San Mar- 

tin, como natural de Jaén de Bracamoros. 

El padre de don Fernando Maximo, habia hecho estudios de 

medicina, siendo miembro de las Academias Reales de Medicina 

de Paris y de Madrid. Habia viajado por Europa, y pasé a radi-_ 
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carse en Bogota, donde hizo estudios sobre la quinquinina que se 

producia en las montanas vecinas a la capital del Virreynato de 

Nueva Granada. Cuando su hijo cumplié ocho afios lo llevé a Ma 

drid, donde lo matriculé en el Colegio de los Padres Eseculapios 

de Fuenearral. Posteriormente, lo hizo matricular en los Colegios 

Real Mayor y Seminario de San Bartolomé y en la Universidad 

de Santo Tomas de Aquino de Santa Fe. Fué stu maestro en Santa 

Fe, el doctor Crisanto Valenzuela, Secretario de la Real Audien- 

cia. Alli se gradu6 de Bachiller en Artes, habiendo estudiado ios 

cuatro libros de las Instituciones de Justiniano, por el glosador 

Antonio Vinio, concordando las doctrinas del Derecho Romano 

con las del Derecho Hispénico, como lo hizo recordar el mismo Lo- 

pez Aldana, en el expediente para optar el titulo de abogado. 

‘‘Ha merecido que yo lo distinga entre mis primeros discipu- 

los’’, fué la opini6n escrita, emitida por el doctor Pablo Plata, que 

ejercia el cargo de Vice-Rector y Catedratico de Derecho Civil. 

A las clases de Derecho Real, que dirigia el doctor Casimiro 

Calvo, por sustitucién del doctor Nicolas Ospina, asistia el joven 

Lépez Aldana. Las Constituciones de este Colegio fueron publica- 

das en el Diccionario Cronolégico. (1). 

Cuando llegé a Quito, con sus padres y hermanos, Lopez Al- 

dana ingres6é a la Real Universidad y Pontificia de Santo Tomas 

de Aquino, en la que se gradué de Bachiller en Derecho Civil. Su 

maestro el doctor Tomas Tenorio Carbajal, conciliario de la i 

versidad Dominicana, era catedratico de Canones del NB 

Nuestra Senora del Rosario, asi como también Asesor del Gobier- 

no. Fué é1 quien preparé al discipulo en la jurisprudencia cané- 

nica. Debiéd conocer muy de cerea las condiciones intelectuales so- 

bresalientes del joven, pues siempre hizo elogios de su capacidad, 

habiéndole distinguido como pasante de su Estudio. 

En la Universidad de Santo Tomas, en el aula del doctor Joa- 
quin Gutiérrez, Catedratico de Visperas de ‘CAnones, siguié sus 
estudios en 1805. El doctor Gutiérrez era una profesor adicto a la 

monarquia. Le sirviéd, luego, el aula del doctor Bernardo Ignacio 

de Leén Carcelén, Catedratico de Prima de Cfénones, para hacer 
su practica forense. Tanto Gutiérrez como Leén Carcelén, desta- 

(1) Diecionario Cronolégico de la Universidad de San Martin. Tomo 19. 
pig. CCIX — Eguiguren., cen
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can ‘‘la probidad de costumbres, la amabilidad y dulzura del ge 
nio de Lépez Aldana’”’. 

El doctor Leén Carcelén era hombre de ingenio agudo, crio- 
llo y de palabra que arrebataba. Poseido de sentimientos insur- 

gentes, anduvo empenado en conquistar la adhesion de los descon- 

tentos y patriotas para emprender posteriormente la rebelién. 

El 10 de agosto de 1809, los patriotas asaltaron el cuartel 

donde se hallaba acantonada la tropa realista, en la ciudad de 

Quito. Lépez Aldana, poseido de convicciones separatistas, asis- 

tid a la experiencia de tratar a la Junta Soberana con el titulo de 

Majestad. Las legitimas autoridades habian sido depuestas; pero 

cuando llegé el Conde Ruiz de Castilla, como Presidente, las au- 

toridades fueron restituidas bajo el amparo de las tropas impor- 

tantes del Real de Lima, que llegaron como auxiliares. Los acon” 

tecimientos habian permitido, al maestro de practica de Lépez Al- 

dana, doctor Leén y Carcelén, ocupar el cargo de Senador o sea 

Jurisconsulto del Tribunal, que constituyeron los insurgentes 

cuando destruyeron la Real Audiencia. Fué en esta oportunidad 

que el padre de Lépez Aldana decidié enviar a su hijo a Lima, 

para que continuase sus estudios de Derecho. 

El segundo levantamiento de Quito, el 22 de setiembre de 

1810, que acaudill6 Carlos Montufar Larrea, concluyé también en 

forma desfavorable para los eriollos, pues el 7 de noviembre de 

ese mismo afo las tropas reales ingresaron triunfantes a la ciu- 

dad. Fué durante estos acontecimientos que el maestro de practi- 

ea, de Lépez Aldana, doctor Lépez Carcelén, obtuvo el cargo de 

Procurador Juridico. En la sesién piiblica que se llevé a cabo pa- 

ra tratar sobre la cuestiédn si se debia 0 no obedecer al Supre- 

mo Congreso de Cortes, ante la orden que Ilegé de Espafa, el 

doctor expuso su. pensamiento manifestando que ‘‘no se reco 

nozca por la impotencia y nulidad que residié en dicho Congre- 
so”. Leén Carcelén ocup6 varios cargos: Seeretario del Poder Eje- 

cutivo, comandante de tropas de eolegiales voluntarios, que for- 

maron una unidad por separado. Con sus donativos, ademas, con- 

tribuy6 a fortificar los sentimientos separatistas. Tal ocurrié cuan- 

do obsequié una lanza para que fuera utilizada en la expedicion 
contra Pasto. Actud, asimismo, como conjuez en el Tribunal Su 
pletorio que sustituy6 a la Real Audiencia, condenando a la pena 
de muerte a los procesados Pajarito y Machuca. Cuando llegé cy
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Ruiz de Castilla, lo removié de su cétedra y de sus funciones de 

abogado; pero posteriormente dejé sin efecto sus providencias 

reponiéndolo en los cargos que habia ocupado antes. 

Estos antecedentes explican por qué el doctor Leon Carcelén 

mantuviera correspondencia con Lépez Aldana. 

Recordamos estos levantamientos de Quito, que duraron sola- 

mente dos meses y medio cada uno, no sdlo porque estos aconteci- 

mientos debian formar el espiritu inquieto de Lépez Aldana, sino 

también por la resonancia que tuvieron en Lima. Es interesante 

destacar que sobre los protagonistas de estas rebeliones la experien- 

cia y la ideologia de la Revolucién Francesa, habian tenido reper- 

cusiones muy hondas. A pesar de que duraron poco, en los anos de 

1809 y 1810, el escenario de Quito, asistié a fenémenos de imitacién 

de tipo francés. Fueron creados falanges o batallones de tropas que 

se sublevaron teniendo como base a los hombres de armas sedu- 

cidos por los eriolios. Hubo ‘‘representantes’’, “senadores’’ y 

“magistrados supletarios’’. Funcioné también el célebre Consejo 

de Vigilancia. Se vié actuar a los ‘‘tribunos’’, a los ‘‘capitanes de 

barrio’’, 6rganos que desarrollaron su accién en forma drastica, 

siendo responsables de muchas victimas, como el Regidor Calixto, 

el Oidor Fuentes, el administrador Vergara, etc. 

En Quito, Lépez Aldana, legé a vineularse con Ignacio Ortiz 

de Zevallos, que en su condicién de oficial de falange, marché a 

la expedicién de Pasto. En la segunda revolucién Ortiz de Zeva- 

llos, actu6 como “tribuno’’, dirigiéndose en fogosos discursos a 

las muchedumbres. Desempené también la Secretaria del Poder 

Hjecutivo y actu6é como comandante de artillero en el ataque de 

Panecillos. Una vez que fué vencida la rebelién separatista de 

Quito, Ortiz de Zevallos se vid obligado a escoger su deportacién 

a Lima, donde hall6é a Lépez Aldana, siendo posteriormente ambos 

miembros de la Corte Suprema de Justicia, designados por Boli- 
var, cuya penetracién psicol6gica, para escoger y premiar a los 

hombres, era proverbial. 

Lépez Aldana, en la rebelién de Quito, habia tenido oportu- 
nidad de conocer al indio cuzquenio José Landaburu, que habia ac- 
tuado como ‘“‘tribuno’’ y oficial, tomando parte en las expedicio- 
nes. Este indigena sedujo a las tropas realistas y se distinguié co- 
mo asaltante del cuartel, el 2 de agosto, con un valor y audacia 

que la historia no ha olvidado.
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Los movimientos de Quito tuvieron una fisonomia tipica, co- 

mo no se present6é en otras sublevaciones de las colonias de Espa- 

na en el Nuevo Mundo. 

Kn esos dias de 1809 y 1810, el marqués de Selva Alegre, ca 

ballero de la Orden de Carlos III desde 1794, se propuso seguir el 

ejemplo de Tupac Amaru. En la primera Junta, opté por el titulo 

de Alteza Serenisima. Su hijo Carlos Montufar, desde Cartajena 

de Indias, escribid a su hermana Rosa Montufar, comunicdéndole 

que a su llegada a Quito reformaria la Junta que habia sido crea- 

da por su padre, el mismo que habia sido depuesto por las autori- 

dades realistas. En el correo la carta fué descubierta, lo que no 

fué 6bice para que influyera sobre el Conde Ruiz de Castilla, por. 

intermedio del Fiscal Aréchaga y del canénigo magistral Ro- 

driguez Soto. En esta forma obtuvo la Comandancia General de 

Armas, separando las tropas auxiliares de Santa Fe y de Parana. 

Cre6é otras tropas con las que emprendié lucha contra Guaranda, 

de donde habian salido las de Lima, pasando a invadir Cuenea. 

Fué derrotado por las fuerzas realistas en la villa de Ibarra. 

El Venerable Cabildo de Quito, presidido por el Dean, doctor 

Joaquin Sotomayor, celebré misa de gracias y contribuyé con do- 

nativos a la causa separatista. Después de la Independencia, el 

Dean tuvo un raro comportamiento, pues did licencia a los oficia- 

les de las tropas reales para que ingresaran al convento a feste- 

jar la elecci6n de Abadesa del Ministerio de la Concepcién, has- 

ta bien entradas las horas de la noche. 

El arcediano Maximiliano Castel, fué suplente en el Consejo 

de Vigilancia. A su turno, el Maestre Escuela, Calixto Miranda, 

fué autor de una Constitucién para el Estado de Quito, separado 

de Espafia hasta el gobierno de los generales regulares, debiendo 

obedecer a Fernando VII, “cuando venga a establecer su trono 

en Quito y no de otra manera”. Fué miembro del Poder Ejecutivo 

y autorizé con su firma el ataque contra la ciudad de Cuenca, 

donde sucumbieron muchas personas. 

Debemos anotar que el magistral don Francisco Rodriguez 

Soto, nacido en Espana, adopté6 un comportamiento un poco ex- 

trano. Fue el agente enecargado de actuar ante Ruiz de Castilla, 

para que entregase las armas y la Comandancia General a Carlos 

Montufar, cuando llegé de Espafia, hecho que dié lugar para que 

se instalase la segunda Junta Revolucionaria en que actuéd como
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representante. En una de las primeras sesiones de la Junta, expre- 

s6 que los hijos de América, no estaban obligados a prestar ju- 

ramento de fidelidad a la Corte de Borbén. Fué el mismo quien 

anduvo por los partidos con el objeto de recaudar fondos para 

que sirvieran a la rebelién. Firm6é el acta de la Independencia, ju- 

rando la Constitucién de la Repiblica. Cuando estuvo vacante la 

sede fué Diputado especial del Cabildo, para un concordato extra- 

ordinario con el Presidente, Vice-Patrono Real. Su obra, entre 

otros aspectos, se distinguié porque procedié a remover a los cu 

‘as insurgentes, de sus' beneficios colados. Los traslad6 a otros 

cargos superiores, en propiedad, sin permuta ni oposicién. Cuan- 

do se produjo la victoria realista los paisanos europeos, que los 

habian observado intervenir en asechanzas francas contra el So- 

berano y Espana, los rechazaba. 

El Canénigo don Santiago Lépez Ruiz, oriundo de Panama 

y hermano de Lépez de Aldana, saliéd con direccién a Lima, des- 

pués que se produjo la rebelidén. 

El canénigo penitenciario, de la misma Iglesia de Quito, doc- 

tor Manuel Guisado, habia nacido en Lima. Era un espiritu inquie- 

to, entusiasmado con la causa separatista. Por eso se le veia difun- 

dir, con fervor, todas las noticias que faverecian a los rebeldes de 

Buenos Aires. En sus arengas hacia saber que pronto le correspon- 

deria a Lima, el papel de ciudad insurgente. No tuvo reparos en 

disminuir sus bienes dando donativos para la causa de los patrio- 

tas. Se dirigié. a Moche, para ponerse al frente de un fuerte a fin 

de resistir a las tropas realistas. Fué invicto hasta que las tropas 

reales vencieron. Con el filtimo ataque se retiré6 de Ibarra. Firmé la 

Independencia y juré la Constitucién republicana. El habia escrito 

una Carta Politica, que se adopt6, como consecuencia del ataque 

contra Cuenca. Fué apresado, pero huy6é. Estuvo fugitivo en el inte- 

rior de Maynas. Fué una vida estimulada por el cdlido ideal de 

servir a la idea de la Independencia. 

El Animo de rebelién cundié entre los religiosos. El cura de 

Tumbaco, don José Antonio Mena, se revel6 como un entusiasia 

insurgente. Era nacido en Piura, seductor y predicador. Sus feli- 
greses escucharon sus palabras fervorosas, marchando a sostener 
el impetu de la guerra. Presté auxilios a los derrotados, propor- 
cionandoles gente para sus trasportes cuando la necesidad los obli- 
g6 a retirarse, con direccién a Ibarra.



ett 

Los antecedentes expuestos debieron causar sensacién en Li- 

ma. Las noticias fueron recibidas por diversos conductos. Debie- 

ron impresionar aquellos acontecimientos en la Capital del Virrei- 

nato, tanto aue quisieron imitarlos Pardo, Silva y otros, conducta 

que pondremos en relieve, en otra oportunidad. 

It 

En tanto don Sebastian, con su hijo Pantaleén Lépez Ruiz, ca- 

dete y realista leal, seguian el camino del exilio, por accién de 

los patriotas, Lépez Aldana, con el propésito de actuar en el Foro, 

‘‘bajo la ilustre sombra de la Real Audiencia de Lima, que lleva 

la primera elevacién y dignidad de esta América’’, presentaba un 

recurso, con estas palabras, para pedir el grado de abogado. En 

esta forma se le recibid la prueba de examenes en el Colegio de 

Abogados, segiin se desprende del auto expedido por la Real 

Audiencia de 3 de Febrero de 1809. El expediente, que seguian 

don Felipe Llanos con dofa Rosa Villar, sobre cantidad de soles, 

sirvié para que el graduado presentara la correspondiente prue- 

ba. Posteriormente, o sea el 23 de Febrero, en el Real acuerdo de 

Justicia, ante los Oidores Pino, Cuadrado, Valle y Palomeque rin- 

dié su examen de abogado, prestando el juramento de ley para 

ejercer la profesi6én. 

Desarrollé sus actividades de letrado hasta 1821. San Martin 

que conocia sus méritos de patriota, lo honré como miembro de la 

Alta Camara de Justicia, otorgandole la Orden del Sol y la meda- 

lla de la Escuadra Libertadora. Debemos advertir que fué el tni- 

co civil que recibié este iltimo titulo honroso. 

Fué en aquella época Decano de la Alta Camara de Justicia 

y Auditor de Guerra. El 10 de diciembre de 1821, en el titulo de 

su nombramiento, San Martin y Monteagudo, decian que Lopez 

Aldana, ‘“‘habia tenido gran parte en la gloriosa empresa de liber- 

tar al Pert’’. En el titulo extendido el 27 de diciembre del mismo 

aflo expresahan que ‘‘Lépez Aldana ha pertenecido a la gloriosa 

Armada Libertadora y tomado parte activa en muchas empresas 

dificiles y en gloriosos sucesos’’. Al margen de aquel diploma es 

taba escrito lo siguiente: ‘‘que contribuyé a la desercién del ba- 

tall6n Numancia; que abrié la suscripcién para grandes empresas
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de los patriotas; que sirviéd en Huaura de Secretario del Gobierno, 

y, a la Comisién Pacificadora en Punchaueca, en Miraflores y a 

bordo del Cleopatra’’. Después, andando los dias, San Martin y 

Monteagudo, el 16 de enero de 1822, ratificarian el decreto de 8 

de octubre anterior, otorgandole una pensién al ano, de quince 

mil pesos. 

Cuando se dié cuenta, en el nimero 12 de la Gaceta de Go- 

bierno, de 1821, de su nombramiento, como miembro de la Alta Ca- 

mara de Justicia, se consignaron estas palabras: ‘‘Peruanos: este 

honorable peruano contribuy6 a vuestra libertad de la manera 

mas eficaz. Tiene derecho a la estimaciOn de todo buen patriota.— 

Firmado.—San Martin’’. 

;Qué significaba el concepto de eficaz en la dialéctica de 

San Martin? ;Cudles eran los servicios que habia prestado este 

‘“‘honorable ciudadano’’, como para Hamar la atenciédn de San 

Martin? Su vida esté llena de acontecimientos, que siempre se des- 

tacan, por su cardecter de virtudes patridticas. 

El ano de 1811 habia publicado, Lépez Aldana, un diario ma- 

nuserito con el nombre de ‘‘El diario seereto de Lima”, en cuyas 

columnas vibraban ideas liberales y pensamientos patridticos. El 

10 de marzo de 1811, dirigiéndose al General Castelli, le decia: 

“Fatigado de ver la indolencia de este Reino, principalmente en 

Lima, respecto a los grandes intereses que hoy conmueven Amé- 

rica, tomé la resoluciOn de escribir este diario manuscrito, ‘‘El 

Diario Secreto’’, de Lima a fin de mostrar al pueblo cuales son 

los derechos de los peruanos. Esta empresa, verdaderamente osa- 

da, bajo un gobierno desp6ético, que tiene un considerable namero 

de espias, esta dedicada a V. E. a fin de que instruido por ella de 

la manera de pensar de los innumerables patriotas de esta Capi- 

tal, los cuales se expresan por medio de mi pluma, se procure traer 

socorros para la libertad peruana. Aprovecho de esta oportunidad 

para remitirle algunos nimeros hasta la fecha, rogandole que ellos 

se remitan a la Junta de Buenos Aires, y se impriman en esta ciu- 

dad. V. E. vera que mi trabajo es penoso, pero yo me consideraré 

feliz si puedo contribuir a la sabia y profunda organizacién que 
ese Gobierno ha concebido en favor de los peruanos. oprimidos. 

Aqui nada se podra hacer sin el socorro de la Armada de V. E.’’ 
Un sentimiento igualitario, una explosién de protesta y una 

visibn realista de la vida en Lima, son recogidos por Lépez Al-
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dana. Sus adjetivos se explican por la pasién patridtica que lo 
exalta. 

“Un Virrey, sigue diciendo, aconsejado por barbaros europeos, 
lleno de capricho y orgullo, adulado por mas de cincuenta nobles 
de esta Capital, despreciables e ignorantes, descendientes legiti- 

mos de Don Quijote, deseosos de conservar intactos sus titulos de 

Excelencia, sus cruces, sus grandezas que ellos saben que perde- 

ran bajo otro gobierno; una artilleria que sabe ametrallar en las 

calles al primer movimiento y desparramar la sangre de los patrio- 

tas; el cretinismo de la gente de color, cuyo nimero en la Capital 

y alrededores pasa al ntimero de blancos y en los que no se puede 

corregir su tendencia al robo, insubordinados y sin ideas; un ni 

mero considerable de ricos europeos que, con su dinero, pueden 

comprar las vidas de los patriotas; la debilidad; el relajamiento. 

la delicadeza que el clima dulce y la educacién afeminada de este 

pais producen, en general, en la constitucion fisica de la mayor 

parte de los habitantes del Peri y particularmente en los de Li- 

ma; (1) muchas de estas causas y otras mas son obstaculos invenci- 

bles, que debilitan los ardientes sentimientos de una inmensa can- 

tidad de patriotas americanos, que viven en este pais y que se 

verian obligados a doblar la rodilla delante de José I, y si este es 

el buen deseo de Abaseal, nosotros estamos obligados a plegarnos 

a Mahomet o al Gran Turco. Nosotros tenemos necesidad de una 

mano firme, que pesando estos inconvenientes, dé la libertad al 

Perf, sin causar mal a los que la deseen. Todo el Alto Pert y las 

provincias del Rio de La Plata, comprendida la Capital, seran 

abandonadas si no se les da la_ libertad y se les inculean otros 

prinecipios. Los reinos de Santa Fe y de Quito, tienen igualmente 

necesidad del genio argentino, para no sucumbir a los desastres 

sin nombre que pueden ocasionar la desunién de muchas ciudades 

y provincias que, por ignorancia o rivalidad, estan en la necesidad 

de decidirse a ayudar a Abaseal’’. 

(1) El doctor Maridtegui en ‘‘Anotaciones a la Historia del Pera In- 
dependiente, de Paz Soldin” atacé rudamente a Lépez Aldana por lq eritica 
que hizo sobre la conducta de la mayoria de los limefios en la lucha por el 
separatismo, exagerada la critica de Maridtegui, al punto de convertirse en 
desahogos inconsistentes e injustos contra Lépez Aldana, su juicio sobre es- 
te patriota y sobre la obra de Mariaftegui ha sido refutada con absoluta jus- 
ticia por el propio Paz Soldin en ‘‘Rectificaciones y refutaciones”. (Apén- 
dice en el 2° tomo de la Historia del Peri Independiente), en forma que 
mis habria valido al Dr. Marifitegui no haber escrito sus ‘‘ Anotaciones”,
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“V_E. esté en la necesidad, en primer lugar, de hacer propa- 

ganda de esos luminosos escritos de Buenos Aires, a fin de que 

muchas personas que, por ignorancia, no comprenden nuestro sis- 

tema, se decidan y tomen partido. En el presente no circula nin- 

guna ‘‘Gaceta’’ de Buenos Aires, porque Abascal toma todas 

aquellas que vienen por correo, y que él considera como delito de 

Jesa majestad tener. Que se les haga circular por Cuzco y Arequi 

pa y en esta capital, remitiéndolas a diversas personas, con nume- 

rosos ejemplares de todas las gacetas desde el principio de la re- 

volucién” 

‘‘Es preciso organizar, de acuerdo con Chile, un plan de ope- 

raciones, el cual traiga el terror a nuestros opresores; y plegue 

a Dios que podamos reunirnos por el Norte con Montufar, que co- 

manda las tropas de Quito contra Cuenea’’. 

‘‘En segundo lugar es preciso atender por todos los medios, 

a los habitantes de Lima, que no vienen como ofensores, sino a de- 

fender sus intereses y a concederles derechos nacionales. Que las 

tropas auxiliares vienen a poner orden y servir la voluntad popu- 

lar y establecer el sistema americano ete.’’ 

Escribir a manuscrito y propagar lo escrito debié representar, 

entonces, un peligro y una tarea realmente asombrosa. Sélo quien 

tenia despierto el sentido del deber, en grado sumo, podia desem- 

pehar este histérico papel. 

Lépez Aldana era ineansable en buscar conexiones y en ad- 

quirir contactos con designios patridticos. El 13 de setiembre de 

1811, le eseribia a la Junta de Buenos Aires, manifestando que 

deseaba “recibir las Gacetas en Lima, bajo el nombre de Zenén 

Ruiz’’. Agregaba estos conceptos; ‘‘En fin con el nimero 3 envio 

37 ntimeros del Diario Secreto de Lima, que yo trabajo y hago re 

partir en forma oculta, a manuscrito. Es necesario que se imprima 

en vuestra Capital, para recibir aqui numerosos ejemplares desti- 

nados a causar molestias a los tiranos y hacer conocer a todos que, 

si Lima no ha dado el grito de libertad e independencia, no es por 

falta de deseo, porque es mucha y poderosa la opresién y la debili- 
dad en que se encuentra. Muchos otros nimeros del mismo diario 
han sido enviados a Castelli”. 

La opinién de este observador ponderado ha_ ratificado la 
historia. Lima fué el mas poderoso baluarte de los espafioles y este 
poderio, precisamente, era bastante para hablar de debilidad de 
los nicleos patriotas. 

me
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No fueron iniitiles las exigencias ante Castelli, pues ofrecié a 

los rebeldes del Pert, pisar tierra de los Incas, conjuntamente con 

sus tropas. Los agentes, convertidos en propagandistas, hicieron 

saber a los indios que, por la montafia, vendria el nuevo Inca, el 

Rey Castelli. Esta conviccién, en los naturales del pais, dié origen 

a las sublevaciones de Taena en 1810, Huamalies y Panataguas en 

1812; pero Castelli fué derrotado en Guaqui por Goyeneche. Murio 

pocos meses después. 

Lépez Aldana fué designado abogado de pobres. Sus funcio- 

nes siempre estuvieron inspiradas en el honor. Los doctores Igna- 

cio Benavente, Mateo Iramategui, Gregorio Luna y Juan José de 

Castro, el 7 de junio de 1818, expresaban la opinién de la Real 

Audiencia, en este forma: “ha defendido con honor, sin que ja 

mas su buena conducta y su probidad tuviera sombras’’. 

El 5 de noviembre de 1821 contrajo matrimonio con doha Car- 

men Larriva, hija de don Vicente Larriva. De esta unién vinieron 

al mundo once hijos. Seis sobrevivieron al padre. 

El Alcalde, Juan José Bazo y Berri, al que apodaban segundo 

Fouché, lo persigue sanudamente. 

Lopez Aldana nos ha trasmitido el dato de que sus colabora- 

dores, en el Diario Secreto de Lima, fueron Riva Agiiero, Guiller- 

imo del Rio, y su hijo Manuel del Rio, carolino, que eseribian con 

letra disfrazada, multiplicando el periédico cotidiano, con asom- 

bro y desesperacion del Gobierno. (1). 

Para sus conexiones con Castelli, Lépez Aldana, habia busca- 

do la amistad de las senoras Petronila Ferreyros y Josefa Carri 

jlo, Marquesa de Castrill6n. 

Lépez Aldana ecolabor6 en el diario “Peruano’’, del espanol 

Gaspar Rico. La nacionalidad de éste no era impedimento para que 

profesase ideas liberales, como muchos espanoles de la Penin- 

sula. En este periddico eseribid Lépez Aldana, con la claridad 

que revela la carta, cuyos parrafos hemos trascrito en este traba- 

jo. Abaseal, comprendiendo lo que significaba la obra de Rico, lo 

remitié6 a Espana, bajo partida de registro. La separacién de este 

(1) Vide: el folleto ‘‘Expediente que sigue Lépez Aldana, antiguo ma- 
gistrado del Peri Libre, sobre su sueldo con motivo de la destitucién que su- 
frié en 24 de agosto de 1831”. (Lima 1832. Imprenta de Masias). Son 34 folios
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espafiol liberal hizo pensar a Lépez Aldana en 1812, en editar un 

diario. Cité a su. casa a los patriotas mas connotados y, en esta 

forma, fund6 la Sociedad Filantrépica, para que pudiese prestar 

su cooperacion a la salida del diario ‘‘El Satélite del Peruano”. El 

programa del diario y el suplemento a la introduccién fué conce- 

bido y escrito por Lépez Aldana, aunque se publicaban bajo ta 

responsabilidad de los individuos de la Sociedad Filantropica. 

‘‘Su vasto plan, rezaba la explicacién, es superior a los ta- 

lentos de un hombre solo’’; ‘‘pero no hubiera visto nunca la luz 

a no haberse empenado vivamente en su publicacién tres ilus- 

tres mecenas, sabios benéficos, que la han tomado bajo su auspi- 

cio, a quienes da este ptblico testimonio de su gratitud, respeto 

y deferencia. F. L. A.’’ 

Vicufia Mackena, en su clasico libro sobre “La Revolucion de 

la Independencia del Pert’, dedica una corta nota a Lépez Alda- 

na, llena de confusionismo y errores: Considera que Lépez Alda- 

na, representé ‘‘por comisién’’ el notable papel de escritor perse- 

guido y de ‘‘agente de los eminentes jefes del partido liberal’. 

Agrega que los miembros del club secreto formado por Baquija- 

no, Villata, Cisneros que celebraban sesiones en la vivienda del 

Padre Calatayud, en el Colegio de San Pedro Nolasco, eran mo- 

narquicos carolinos; ‘‘mas sea por el espiritu elevado del enecar- 

gado de redactar su prospecto, sea por una indiscrecioén politica, 

arrancandose a sus primeras péginas un grito de generoso ameri- 

canismo, que llevé la alarma al corazon del Virrey’’. ‘‘Se prendié 

a Lépez Aldana, quien por deferencia a los verdaderos redactores, 

se ofrecié a sobrellevar aquel noble sacrificio’’. 

La redaccién y sacrificios correspondian por entero a Lépez 

Aldana, espiritu eculto, con un americanismo desbordante. En mi 

obra sobre ‘‘Sanchez Carrién, Ministro General del Perti’’, he pu- 

blicado cartas de Baquijano al Virrey Abaseal, sosteniendo la de- 

nuncia oficial contra Lopez Aldana, como autor del Satélite. 

La propia declaracién de Baquijano, lo excluye de haber te- 
nido participacion en el club secreto y en la redaccién del Satélite. 

Vicuha Mackena asistia a una reaccién que, en diversos pai- 

ses y mayormente en Lima, existid contra algunos cooperadores 

de Bolivar, en la obra de la emancipaci6n, imaginando que asi se 

mostraban nacionalistas y patriotas. Sacrificaban la verdad _ his- 
torica a las emulaciones y pasiones, mal entendidas. Olvidaban que
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hasta 1821, por lo menos, todos los nacidos en Sur América, eran 

hispano-americanos © indo-americanos; porque, las regiones o re- 

publicas atin estaban a punto de definir sus limites y jurisdicciones. 

Los primeros patriotas trabajaron por la independencia, en 

donde les tocaba vivir o residir, sin las interferencias de los egois- 

mos jurisdiccionales de nacimiento. ‘‘Por Patria entendemos toda 

la vasta extensidn de ambas Américas’’, dijo Lopez Aldana, con 

honda y penetrante visién filoséfica de la realidad. 

IIL 

Lopez Aldana no escribia como los hombres de su tiempo. En 

su estilo siempre se advierte claridad de pensamiento. Huye de 

los adjetivos chocarreros y de los jiros de mal gusto, fenédmeno 

raro en una época en que la literatura cortesana se hallaba inflada 

de frases cortesanas y huecas. 

““Creyendo el autor del Satélite, sigue diciendo, que entre 

tantos que se dicen patriotas pudiese realizar una campania litera- 

ria, que le ayudase en el desempefio de las importantes y dificiles 

materias propuestas en el plan de este periddico, figur6é de an- 

temano en su imaginacién una sociedad filantr6pica como autora 

de él. Este pensamiento fué adoptado con un extraordinario ardor 

por algunos seudo patriotas; pero su ardor se evaporé a pocos dias; 

se retractaron todos derrepente”. 

Comprueba Lépez Aldana la versatilidad del caraécter criollo: 

arder un instante y apagarse después. Por esta ausencia de tena- 

cidad, por esta fabilidad en los propdsitos, las mejores empresas 

concluyen a poco de haber sido iniciadas. Para un patriota fervo- 

roso las deserciones que anota debieron causarle decepcién. 

En esos dias se propalé la especie de que la “‘imprenta de los 

Huérfanos, envenena las producciones que han salido sanas de 

Cadiz, Madrid, Sevilla, ete. y andan esparcidas en todo el Conti- 
nente Americano’’. 

La introdueccién al Satélite corrid mala suerte, la suerte que 

debian esperar, entonces, los impresos alentados por el espiritu de 

Ja rebelion. 

“El Satélite’’ propugnaba la difusién continentalista de la 

idea de patria. ‘“Por Patria, decia, nosotros entendemos toda la 

vasta extensién de las dos Américas. Comencemos a dejar de ser
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egoistas y a renunciar para siempre de esas ridiculas rivalidades 

de provincia a provincia, provenientes de la ignorancia y de las 

preocupaciones, fuente fecunda de males infinitos. Todos somos 

habitantes del Nuevo Mundo, somos hermanos; todos una sola fa- 

ilia; todos tenemos los mismos intereses. Amémonos con estima- 

cién infinita, racional y bienhechora; wnamonos por lazos indiso- 

lubles, fuertes, felices, industriosos y dignos, en fin, compondre- 

mos una Nacién. Debemos arrojar de nuestro seno a aquellos que 

se oponen a la felicidad de América, aquellos que desean la pro 

longacién del antiguo gobierno colonial y el cetro de hierro que 

ha regido durante tres siglos, la Espafia con las Indias. Aquellos 

son peores que los franceses; no debemos fraternizar con ellos...’’ 

La simiente del panamericanismo, que proclamamos en nues- 

tros dias, se halla expresado en el pensamiento de Lépez Aldana. 

la patria se presentaba entonces como un sentimiento de solidari 

cad entre los pueblos coloniales frente a un comtn poder de ul- 

tramar; pero, por razones del momento, cuando las criticas se yer- 

euen contra sus puntos de vista, el précer explica los aleances de 

sus ideas. 

‘‘Sepamos, dice, que ha sido’ sindicada por algunos la nota 

que dice: por Patria entendemos toda la vasta extensién de ambas 

Américas, ete. Esta sindicacién es muy injusta, si se ha creido 

que nuestro espiritu era desconocer por Patria a la Madre Espana. 

Alli hablamos de la reunién de las provincias que se hallan en 

euerra sangrienta y nos parecié que el mejor medio para conse- 

guirlo era recordar que todas componian nuestra patria, esto es, 

el suelo americano que pisamos, donde hemos visto la luz. La Es- 

pana libre de los franceses es nuestra Madre Patria; la América 

es nuestra patria, en todo el rigor literal de estas palabras. Ambos 

dominios, el de Espafa y América no componen ya sino una sola 

patria para americanos y espafioles, de suerte que la Espafia en 

todo sentido es para nosotros lo que la América es para los espa- 

noles, por cuya razén cuando en Espana se dice Patria no se hace 

mencion de la América, como que se comprende que ambas son 

sdlo una monarquia o nacién. Se dijo también en la nota: Todos 

cuantos habitamos en el Nuevo Mundo, somos hermanos, todos de 
una sola familia, todos tenemos unos mismos_ intereses: amémo- 
nos todos con una estimacién infinita, racional y benéfieca. Una- 
monos con lazos indisolubles, fuertes, felices, industriosos y dig- 
nos de componer una nacién, ete. Estas expresiones inocentes, co-



mo las que siguen, sdélo tienen por objeto la tranquilidad de la 
América conmovida’’. (21 de Febrero de 1812). 

En la historia de las ideas del Perf, cuando se haga un ana- 

lisis de la evolucién que experimenté el concepto de Patria, se- 

ra interesante destacar cémo este sentimiento y este concepto se 

origin6é en las lucubraciones de los fundadores de las j6venes na- 

cionalidades. En la dialéctica de Lépez Aldana, la idea de sepa- 

ratismo no es ajena a la de Patria. El se esfuerza por darle perfi- 

ies de autonomia al concepto de América, como contrapuesto a lo 

espanol. Naturalmente se trata de un hombre que pensaba en 

1812, el alo henchido de presagios y de rebeliones en América, 

como las del Cuzco, Hudnuco, Panataguas, Huamalies. Uniéndose 

a estas convulsiones los complots de Lima. Abascal, que conocia a 

los hombres mas importantes del Pert, por sus ideas liberales, no 

podria dejar de advertir la significacién de este lenguaje, que as- 

piraba a decir mas de lo que las palabras expresaban. 

Como Sanchez Carrién, en quien la protesta y la dignidad 

eran notas saltantes, en Lépez Aldana, también se ponia en relieve 

un sentimiento de desprecio por las cortesanias. ‘‘En los paises 

templados, decia, facilmente caen los hombres en la horrenda no- 

ta de aduladores o de otros vicios mas feos’’. La fraseologia ren- 

dida de la Colonia, era prueba suficiente para un juicio como el 

de Lépez Aldana. 

Sabia lo que representaban los excesos, como hombre que 

cultivaba el Derecho. Analizé los excesos de la libertad de prensa, 

pensando seguramente en el tropicalismo de nuestras manifesta- 

ciones mentales. Expuso los medios que podrian usarse para cana- 

lizar estos desbordes. 

Fueron sagaces sus juicios sobre la convulsién espanola, si- 

tuando a Carlos IV y su favorito dentro de un estado psicolégico 

de abatimiento que guarda armonia con el momento dificil que 

se vivia. Carlos II habia encontrado demasiado postrada la monar- 

quia como consecuencia del despotismo de doscientos anos, agra’ 

vandose la situacién con los consejos de Floridablanea, que hizo 

mas drasticas las medidas de politica, con desconocimiento de los 

“derechos del pueblo’’. Lépez Aldana analiza, ademas, el destino 

y el papel de las juntas en Espana, principalmente de la Central 

de Sevilla. Su critica es despiadada en este sentido. 

El tema politico de doctrina, en esos momentos, estaba cons- 

tituido por el debate sobre el origen divino de los reyes. Lépez Al-
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dana argumentaba, haciéndose eco de los principios sustentados 

por los ideélogos europeos, de que los reyes se habian arrogado 

ilimitadas facultades en la tierra, abusando del sagrado nombre 

de Dios. 

Trata, también, sobre el sentido del gobierno francés, dando 

ma nocion del sistema de los impuestos del imperio de Francia. 

Esta carta aparecia como escrita en Filadelfia en 1809, En esta 

forma disimulaba el nombre y la ubicacién de su autor. 

Estudié, en otros trabajos, los derechos del hombre, censu- 

‘ando la negligencia de los americanos para abordar estudios de 

esta indole. ‘‘No hay cdtedras de Derecho Piiblico, ni profesores 

de Derecho de Gentes”, exclamaba, agregando: “Somos como ex- 

tranjeros en nuestro propio pais. {Qué cosa es gobierno?’’, se pre- 

vuntaba. “Los hombres nacieron para vivir en sociedad?’’. Como 

todos los doctrinarios de aquella época no escapa al ideario de 

Rousseau. 

Hizo un estudio del origen de las primeras sociedades hu- 

inanas 0 de familia, asi como de la formacién de las sociedades ci- 

viles. Analizé las inclinaciones de los hombres y puso en relieve 

eémo se engendraban las revoluciones politicas. Trat6, luego, de 

ja divisién de libres y esclavos, estudiando los caracteres del de- 

recho de conquista, asi como las desigualdades de los hombres en 

cuanto a condiciones, bienes y honores dentro de las sociedades er 

viles, que reputaba indispensable. 

Vié entre el restablecimiento de la Inquisicién y la libertad 

espanola, una seria incompatibilidad, como lo habia ensenado el 

‘*ingenuo Tostado’’. 

Como la introduccién de ‘‘Ei Satélite” habia sido tildado de 

subversivo, se vié obligado a ejercer su vigorosa defensa de aquel 

documento. 

Con esta publicacién la Sociedad Filantr6pica demostré que 

no era una ficcién. Ciertamente tuvo breve duracién, por las cir- 

cunstancias que explica Lépez Aldana. 

Se constituyeron en protectores de ‘‘El Satélite’’, aparte de 

Baquijano y Carrillo, Torre Tagle y Gaspar Rico. El juicio de Riva 

Agiiero no es exacto cuando en su biografia de Baquijano y Ca- 

rrillo sostiene que todos se escudaron en el nombre de Lépez Al- 

dana, ‘‘el estudiante neogranadino’’, como le lama el mismo Riva 

Agiiero. Es posible que la intervencién de Torre Tagle y de Gaspar 

Rico pudieran salvar a Lopez Aldana de la prisién, 0, tal vez, de
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la muerte, pero respecto a Baquijano y Carrillo, nombrado Conse- 

jero Real, en 1813, denuncié a Lépez Aldana ‘‘el autor del Satéli 

te’? como revolucionario y peligroso, y ereyéndolo nacido en 

Quito. (1). 

Cuidémonos de sostener que Lépez Aldana fué solamente un 

intelectual al servicio de las ideas de la revolucién peruana. Fué 

también un actor, como lo demuestra su) conducta de insurgente. 

stuvo vineulado con Castelli y la Junta de Buenos Aires; con 

Belgrano y Lord Cochrane. En unién de Remigio Silva, disfraza- 

do de marino, se trasladé a Chile. 

El General San Martin y su Ministro Jonte, habian escrito a 

Lopez Aldana, el 20 de Febrero de 1819, acusando recibo de las 

cartas en las que les daba noticias del ejército de los espafioles. 

En esas comunicaciones mencionaba los planos que habia estrue- 

turado el profesor Eduardo Carrasco, con el objeto de delinear las 

costas del Peri y sus accidentes topograficos, todo lo que fué de 

sobresaliente importancia para la buena marcha de las operacio- 

nes militares. ae 

San Martin, que conocia los sentimientos de Lépez Aldana, 

lo designé6 como agente secreto en Lima, autorizindolo, mediante 

un mandato, para que consiguiera un crédito en la Capital. Con 

don Joaquin Campino pudieron obtener una suma de eatorece mil 

pesos, dinero que fué entregado por Lépez Aldana a don José Bo- 

qui. Cuando San Martin, llegé a Lima, el précer granadino rindié 

cuentas de ese crédito, a tal punto que el general argentino quedo 

satisfecho con la austeridad que habia demostrado su agente 

Secreto. 

La entrega del dinero y los poderes a don José Boqui, por Lé6- 

pez Aldana, fué la consecuencia de un episodio que retrataba la 

vida de sobresaltos que llevé el précer. Conjuntamente con don 

Tomas Heres y otras personas mas, invocando razones de paisa 

naje, actuaron sobre los oficiales del Numancia. Lépez Aldana y 

Heres fueron detenidos por orden del Virrey, en la casa del primero, 

como consecuencia de la denuncia que formuléd don Tomas Anzoa- 

tegui, Presidente de la Real Audiencia. Se le encausé y juzg6é como 

agente de San Martin. Pudo escapar y permanecié oculto desde el 

(1) Vide la obra SAénehez Carrién, Ministro General, Enecargado de los 
Negocios del Pert, por el] autor de estos capitulos; alli se encuentran los 
documentos justificativos. T, 19, 

.



22 de diciembre de 1820. En estas circunstancias dramaticas en- 

treg6 el dinero recogido a don José Boqui. 

En la “Relacién del Virrey Pezuela” (Sevilla 1847), publica- 

da por Casado y Lohmann, pag. 819, dice el Virrey: En la casa 

del abogado Lépez Aldana se aseguraba que se habia trazado la 

alevosia del Batall6n Numancia. 

En esa oportunidad, a fines de diciembre, Lépez Aldana, en 

compania de varios oficiales, tropa y paisanos, en namero de cua- 

renta, se pusieron en marcha para reunirse con el Ejército Liber- 

tador. Se vistié6 con uniforme de militar, presentandose a la cita 

de honor, en la portada de Guadalupe. Alli se puso en contacto con 

Gamarra, con los oficiales Velasco y Eléspuru, con Urizar, Re- 

laise, Flores, Valdiz4n y Salaverry, que a la saz6n tenia 14 anos 

de edad. Un destacamento de la eaballeria realista habia salido en 

persecuciOn de este grupo de patriotas; pero los burlaron mar 

chando por Cieneguilla, escapando de la accién del destacamento 

1realista. Sin tener tiempo para dormir caminaron durante dos 

dias. En el curso de este episodio tomaron contacto con un grupo 

de emigrados, los patriotas Acufia y Fresco, con los que formaron 

una columna de cien hombres, que tomé todas las precauciones 

posibles para evitar ser alecanzados o descubiertos por los perse- 

guidores. Esta caminata duré 3 dias, hasta Retes. Las marchas 

contramarchas y altos que hacian en los terrenos escarpados, di6é 

lugar a que pasaran dos’ veces la cordillera de Huarochiri, de 

suerte que no pudieran encontrarse con las guerrillas y la tropa 

espanola que los perseguia'en forma implacable. 

Durante dos dias, este grupo de patriotas, estuvo sometido a 

la persecucién del coronel Pardo y a la tactica burladora del coro- 

nel Gamarra que, para salvar los efectivos, hacia cortar puentes y 

ofrecia movimientos destinados a desorientar al enemigo. 

Cuando llegaron a San Mateo, estuvieron a punto de ser 

avistados por las tropas de Ricafort, que hacia sélo cuatro horas 

que habian pisado la tierra de aquel pueblo. Comprendiendo que 

se encontraban en peligro utilizaron toda la noche en cortar los 

puentes y destruir los caminos para no caer en manos de los rea- 
listas. 

Las vicisitudes no terminaron aqui. Los riesgos y los peligros 

continuarian, antes de llegar a Retes. San Martin, en efecto, aca- 

baba de abandonar aquel pueblo, marchando con la Armada Li- 

bertadora con destino a Huaura, circunstancia que dié origen a
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que avanzara al mismo lugar. El grupo patriota se vid obligado a 

caminar dia y noche, sin tomar un momento de descanso, hasta 

tocar tierra de Palpa, en donde partirian para Sayan. En este 

pueblo, donde el sol alumbra todo el afio, San Martin, recipié a 

L6pez Aldana. El précer presenté a sus compatieros de aventuras, 

ante el General argentino y los jefes y oficiales, relatando los 

riesgos y peripecias que habian sufrido. La conducta de estos pa- 

triotas llené de simpatia por ellos a los hombres de San Martin. 

Lépez Aldana, después, acompanaria a San Martin en, Huau- 

ra y El Ingenio. Eran los meses de enero, febrero y marzo de 1821, 

en que también estuvieron Monteagudo, Garcia del Rio y Guido. 

Kin estos momentos se puso de manifiesto el entusiasmo y el fer- 

vor de Lépez Aldana, por la causa patriota. Actuaba en la Secre- 

tarfa de San Martin, desde donde se enviaban para Lima, comuw 

nicaciones reservadas importantes. 

IV 

En la Gaceta nimero 12, del Gobierno, se publicé una especie 

de norma de conducta ptiblica, que debian justificar los premios 

discernidos a los patriotas que se distinguieran por sus actos. “Re- 

compensar el mérito, decian, castigar las faltas, tales son los prin- 

cipios que dirigen al Gobierno; y en esta virtud declaré lo que 

sigue: Que el nombramiento de Coronel de la Armada se acuer- 

da a don José Mansueto Mansilla. El de miembro de la Alta Corte 

de Justicia a don Fernando Lépez Aldana. Peruanos: estos hono- 

rables ciudadanos han contribuido a vuestra libertad de la mane- 

ra mas efieaz; ellos tienen derecho al reconocimiento de todo buen 
patriota. — San Martin’’.- 

Para un reconocimiento piblico de esta naturaleza debieron 

gravitar sobre el 4nimo del Generalisimo, los antecedentes de cada’ 

uno de estos patriotas. 

Durante los dias de las conferencias de la hacienda Punchau- 

ea, actu6 como Seecretario Lépez Aldana. Su actividad se detiene 

después, porque cae prisionero en poder de los realistas, en un pe- 

riodo que abarea desde el 13 de agosto de 1821 hasta el ano de 

1824. , 

El 5 de febrero de 1824, cuando se produjo la traicién de las 

fortalezas del Callao, por obra de Moyano, conjuntamente con su
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suegro Larriva se encontraba preso Lépez Aldana. Su estado de 

salud deficiente no fué obstaculo para prodigarle un trato inhu- 

mano. Los espanoles no se contentaron con esta prisién sino que 

extremando el rigor de las medidas, lo confinaron en la isla de 

Estévez, en Chuecuito, donde sufriéd las ‘‘agonias de una muerte 

lenta pero gloriosa”’. 

La isla, que era el simbolo de las tiranias por amar la liber- 

tad, era un sombrio pefién alejado del mundo. Lépez Aldana per- 

manecié en ese lugar inhdéspito hasta el dia de los clarines de 

Ayacucho, conjuntamente con otros patriotas, como el General de 

Brigada Pascual de Vivero; el coronel José Mansueto Mansilla; 

Pedro Ignacio de los Rios; el canénigo Pedro Antonio Lépez; el 

ecoronel reformado Manuel lLarenas, los coroneles Eduardo Ca- 

rrasco, Pedro José Torres y Manuel Cayetano Semino; los tenien- 

tes coroneles, Joaquin Tagle y Juan Mendiburu; los sargentos 

mayores Joaquin Jineres, Felipe Contreras, José Callejas; los 

capitanes Ildefonso Sobenes, Manuel Dulanto; los ayudantes 

José Maria Chegueras, José Gallangos, Tomas Cabanillas y Pedro 

Villegas; los tenientes Ignacio Francisco Grados, Jos! Puertas, 

Manuel Trineo, José Castro, Juan Barrén, Pedro Barrén, Manuel 

Layseca; los capitanes Mariano Urias, Manuel Vidaurre, Ramon 

Postigo, José Quiroga, Teniente Coronel y don Julian Ugarte. 

Estando el General Monet en el Callao, la esposa de Lépez 

Aldana, al saber el destino que correria su esposo, se presenté 

ante él para implorarle que el précer fuera detenido en Lima o 

apresado en Chucuito, antes que fusilado. En ese episodio se ha- 

llaba presente el canénigo Benavente. El jefe realista contest6 que 

tenia orden de fusilar a Loépez Aldana. La sefora Larriva, to- 

mando a un nino de Monet, que se hallaba presente en esos ins- 

tantes, invocé el amor del jefe realista por su hijo para salvar la 

vida de su esposo. Monet, dulcificado, ofrecié perdonarsela. 

Vv 

Al establecerse la Corte de Apelaciones de Trujillo, por de- 

ereto de San Martin, Lépez Aldana fué designado miembro de 

cella. Kn esta época seria nombrado Secretario de la Legacién Pa- 
triética, para las negociaciones de Punchauea.



El Congreso Constituyente no habia olvidado la conducta, le- 

na de méritos, de Lépez Aldana y de otros patriotas que sufrieron 

prisi6n en la desolada isla de Estévez. El 7 de marzo de 1825, pu- 

so en relieve la significacién de ese comportamiento. “El Congreso, 

considerando: los graves sufrimientos y la constancia  heroica 
con la cual sufrieron una larga cautividad, en Puno y en la Isla 

de Esiévez, el General Rudecindo Alvarado, el ‘Coronel Carlos 

Maria Ortega, José Videla y el doctor Fernando: Lépez Aldana y 

tedos los prisioneros que el enemigo tuvo en su poder en la terri- 

ble laguna de Puno: se les recompensaré como lo juzgue conve 

niente y segtun el mérito particular de cada uno. Por orden del 

Congreso. — Seeretarios: Juan Bautista Navarrete y Joaquin 

Arrese”’. . 

Los nombramientos que recibia Lépez Aldana estaban re- 

dactados en un lenguaje de rutina, como conviene Phas activida- 

des burocraticas. San Martin, designéndolo como miembro de la 

Alta Camara el 18 de agosto de 1821 (Gaceta nimero 12) habia 
enaltecido sus titulos de patriota y Bolivar habia hecho lo mis- 

mo cuando le confiriéd el titulo de Vocal de la Corte Suprema, 

estipulandole una asignacién de cinco mil pesos anuales, el 20 de 

enero de 1825. El titulo fué expedido, como acto excepcional, an- 

tes de que Lopez Aldana llegara a Lima. Cuando pisé6 tierra de la 

Capital, el nombramiento se le hizo conocer por medio de Sanchez 

Carrién, en estos términos: “Informado de sus antiguos y cons- 

tantes servicios a la causa del pais y de los padecimientos que 

acaba de sufrir por ella, como por las demas calidades que le reco- 

miendan, se ha servido (el Libertador) nombrarle Vocal de la 

Corte Suprema de Justicia’’. 

La destacada actuacién de Lépez Aldana, el conocimiento que 

se tuvo de su conducta, frente a los espafioles, pesé bastante en 

el 4nimo de los Libertadores para ser indulgente con su padre. 

Cuando Lépez Aldana se hallaba todavia preso, antes de la bata- 

lla de Ayacucho, Bolivar, que sabia de las pobrezas del padre del 

précer que vivia en Bogota, le escribid al General Santander, re-_ 

comendandole que cubriera sus necesidades. Sabia demasiado que 

era realista; pero segan el espiritu generoso del Libertador ‘‘los 

fandticos merecen, indulgencia y el error de conciencia no es un 

crimen’’. ‘‘El hijo, agregaba, ha rescatado con usura los errores 

de su padre, habiendo hecho al Peri servicios singulares, expo- 

niendo su vida para salvar a la Patria; era el agente secreto de
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San Martin para revolucionar Lima y ganar el Numancia y con- 

tribuy6 al buen éxito del afio de 1821’’. En otra carta, insistiendo 

sobre el padre de Lépez Aldana, dice de éste que es un ‘‘excelen- 

te patriota’’. 

Los libertadores tenian coincidencias en su conducta del al- 

truismo. En marzo de 1821, el General San Martin, recomend6é a 

don Sebastian Lépez Ruiz, ante Bolivar, teniendo en cuenta ios 

relevantes méritos del hijo. 

Nuevamente Bolivar escribid a Santander el 8 de marzo de 

1826, reecomendando al padre. Aunque es realista, pensaba, es un 

hombre de bien. 

El General Sucre sentia verdadera simpatia por Lépez Alda- 

na. Escribiendo a sus familiares, desde Cuenea, le manifiesta a 

Lépez Aldana que por el Coronel Heres conoce la reputacién de 
que goza, expresando que quedaria honrado al llamarse su amigo. 

El General Santander recogié el halo de prestigio de que se 

habia rodeado la figura de Lépez Aldana. A sus hermanos Pan- 

tale6n y Francisco Lépez Aldana, les concedié cargos: en la Te- 

soreria Fiscal al primero y en la Secretaria de Relaciones Exte- 

riores al segundo. Como don Sebastian se hallaba en edad avan- 

zada el Gobierno de Santander no encontraba la forma de hacer 

compatible la edad con la actividad. 

En la Memoria o relacién del Virrey Pezuela, sobre los hechos 

de su Gobierno, no se han olvidado episodios que se refieren a L6- 

pez Aldana. “Estaba reciente el infame suceso del batall6n Nu- 

mancia, que sugerido por la mayor parte de sus oficiales se pas6 

entero a los enemigos y como desde que Gamarra Hlegé a esta Ca- 

pital se supo que concurria a la casa del abogado Lépez Alda- 

na, donde se aseguraba que se habia trazado la alevosia del Nu- 

mancia, se entré en mas sospechas de su conducta’’. 

VI 

Cuando los Castillos del Callao cayeron en poder de los rea- 

listas, los prisioneros debian ser conducidos a la isla de Estévez. 

Debian de hacer el viaje a pie, a través de caminos fragosos, pa- 

ra llegar hasta la desolada prisién.. Fueron reunidos con los pri- 

sioneros de la Macacona, Torata, Moquegua y con aquellos de ias 

expediciones a Sucre y Santa Cruz. La marcha penosa duré cinco
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meses. En este tiempo, es decir, el 21 de marzo de 1821, el Coronel 

Estomba y el Comandante Luna (1) pudieron fugar, bajo la pro- 

teecidn del coronel patriota Esteban Jiménez. Esta huida puso 

colérico al General Monet, Jefe de la expedicién realista. Orden6é 

se castigara a algunos de estos prisioneros y ofendié a los demas 

con insultos. Cuando Hegaron a San Mateo, ordenéd que _ hiciera 

alto la divisidn que vigilaba a los presos, expresando que debian 

desplegarse en la ribera del rio. En forma violenta, el Jefe de Es- 

tado Mayor, que se hallaba acompanado de los coroneles realis- 

tas Garcia Camba y Tur, dijo a los prisioneros; ‘‘Senores: He re- 

cibido del General Monet la orden de que dos sean fusilados por la 

suerte en cambio de los prisioneros que han fugado. De esta ma- 

nera unos deben vigilar a los otros, porque si diez de ustedes hu- 

yeran igualmente se fusilarian otros diez y si la mitad de ustedes 

huyen se fusilarA el total’’. 

Tal como se hacia entonces la guerra, no se podia considerar 

por los prisioneros como simples amenazas estas’ palabras. Lépez 

Aldana, Auditor de la Armada patriota, tomando la palabra con- 

test6: ‘‘En ninguna parte del mundo la victima debe yigilar a la 

victima; en las naciones menos civilizadas no se hace una conmt-. 

natoria tan atroz e injusta como la que escuchamos. j; Que el oficial 

que nos conduce responda de los ausentes; pero jamas los prisio- 

neros pueden ser solidarios de esa huida y castigo. Nadie rehusa 

ni rehusard entregar sus brazos y sus pies a las cadenas de los. 

que quieran cargarlas; sobre todo, Coronel, reclamo respeto al 

Derecho de Gentes’’. (2). 

Interrumpi6 estas palabras Garcia Camba para decirle que el 

Derecho de Gentes se habia observado con él y sus compaferos 

realistas, porque también tenian la cabeza puesta sobre las es- 

paldas. El didlogo fué rapido, pues, enseguida, se procedid a efec 

tuar el tragico sorteo. 

Cuando los nombres de los prisioneros debian entrar en el 

infora de la muerte, el General Pascual de Vivero, que habia per- 

manecido un instante separado de los prisioneros volvié al gru- 

po colocandose a la cabeza de él. Garcia Camba, al verlo, excla- 

mo: ‘‘jLa orden, don Pascual, no se refiere a usted”. ‘‘Debe con- 

cernirme también, respondié con severidad, el anciano General, 

(1) ‘‘E] Capitain Luna”, dice Garcia Camba en sus Memorias. 
(2) Bulnes, Bolivar en el Peri, pig. 157. T. 19.
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agregando: correré la suerte de mis compaferos en sus triunfos 

y sus desgracias’’. 

Le correspondié a Garcia Camba escribir el nombre de cada 

uno de los prisioneros en pedazos de papel, colocdéndolos después 

en el fondo del morrién de un soldado tambor. En sus Memorias 

omite el nombre de estos valientes, expresando que el General Mi- 

ller no cuenta el episodio con exactitud. (1). 

Conforme se iban colocando los nombres de los patriotas, en 

el morrién, se leian: Lépez Aldana, Auditor de Guerra. Jefes: Vi- 

dela, Castillo, Eduardo Carrasco, Medina, Magan, Agiiero, Llicio 

y Girén. Oficiales: Gémez, Pando, Cavero, Balarezo, Campana, 

Diaz, Listas, Ortiz, Heredia, Castro, Prutham, Millan, Pérez, Ji- 

neres, Callejas, Reéfio, Noriega, Quiroz, Carrillo, Grados, Chegue- 

cas, Gallangos, Lucero, Miré, Funes, Alvarez, Calderén, Munis, 

Gonzales, Taramona, Lorenzo Roman Gonzales, José Maria Pérez, 

Jos Dulanto, los dos Barrén, Castro, Tapia, Tineo, Fernandez, G6- 

mez, Cabanillas, Arista, Godoy, Manuel Pérez, Lujan, Oliva y otros. 

Cuando se hizo el silencio el tambor redoblé, al mismo tiempo 

que se extraia del Anfora el primer papel trAagico. Hubo un ins- 

tante de severa atencién, en tanto Garcia Camba, en voz clara le- 

y6: ;Capitén Domingo Millan! 

: —jServidor de la patria!, contest6 el capitan, con tono firme. 

Nuevamente redobla el tambor realista, en tanto Garcia Cam- 

ba, lee el segundo nombre: “j Capitan Manuel Prudhan!’’ 

— jPresente!, suena la voz del Capitan, mientras marcialmen- 

te avanza para ponerse junto al patriota que se convertia en com- 

panhero de muerte y de gloria. 

La esecena dura pocos momentos frente a las moles de los 

Andes, que vigilan como testigos eternos. En seguida, el Capitan 

realista Capilla, ordena que los sorteados se aparten del grupo 

para llevarlos hacia el pedazo de tierra donde deben ser ejecutados. 

—Espero que Ud. me conceda el tiltimo favor que pido, dijo 

el Capitan Millan. —Voy a morir por la Patria y deseo morir con 

la casaca y sombrero que llevo en mi valija. 

Después de concedida la gracia, Millan, tuvo un desahogo pos- 

trero, con estas palabras: 

(1) Memorias de Miller, pag. 104. Historia de San Martin, por Mitre, 
t. III, pag. 718. — Paz Solddin, pag. 244,
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—He combatido por la Independencia desde mi tierna juven- 

tud y he luchado en San Lorenzo, Suipacha y Cerrito de las Pie 

dras, Guaqui, Ayohuma y Viloma. He sido prisionero en Vilea 

pugio. He estado siete afos en Casas Matas y habria estado sesen- 

ta anos antes que transigir con la tirania espafola, que hoy mas 

que nunca va a dar prueba de su ferocidad. Mis compaferos de 

armas, testigos de este asesinato, lo vengarén algitin dia y si ellos 

no pueden la posteridad se encargara. 

Abrié, luego, con las dos manos, la casaca, gritando; 

—j Al pecho, al pecho! ; Viva Buenos Aires! 

Ante los caddveres yacentes desfilaron los patriotas por or- 

den de los realistas. 
Trascurridos los dias, entre Cuzco y Puno, en el punto deno- 

minado Villa de Santa Rosa, los prisioneros se apoderaron de las 

armas de los soldados realistas que los conducian y recobraron su 

libertad. Este golpe de audacia les permité seguir con direccién 

a Azangaro y Carabaya, para proclamar la Independencia. Fu- 

gaz libertad, sin embargo. Cuando subian las montafas de Coroy- 

co en Bolivia fueron cogidos por los realistas entre dos fue- 

gos. Vencidos por la sed y el hambre y acometidos por fiebres en- 

démicas quedaron impotentes para toda accion. 

Entre tanto la batalla de Junin habia sido anunciada por 

Sanchez Carrién, como la gran victoria. En estas circunstancias, 

el Virrey, dispuso que se les reservara para ser canjeados o fusi- 

Jados si llegara el caso. 

4 

Vil 

Conociendo las instrucciones que dié San Martin a Lopez Al- 

dana, surge en el espiritu del historiador cierta consternaci6n al 

comprobar que no se publicaran las respuestas del précer. Los 

datos que debié suministrar Lépez Aldana a San Martin, sobre la 

situacién de los realistas, sobre las tropas, su disciplina, sobre las 

fuerzas maritimas y las unidades del mar, debieron constituir fac- 

tores valiosos en las decisiones del Capitan de los Andes. 

Es posible que en las comunicaciones, a veces cifradas de este 

hombre inquieto y audaz aparezecan los movimientos del adversario, 

los puntos mas importantes de la costa, para decidir un desembarco, 

como ocurrid con Supe y Huaura, que la Armada Libertadora no 

desprecié. Nos seria dado, también, saber los medios por los que Pe- 

Se
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zuela obtenia mas viveres y suministros; la tactica que decidié la 

proclamacién de la Independencia de Trujillo; cuales eran los ame- 

ricanos hostiles a la causa de Independencia y quiénes eran los ver: 

daderos patriotas, las expediciones maritimas que se podian pro- 

yectar sobre el Callao y los detalles del puerto sobre sus jefes, na- 

vios y tropa; habriamos podido saber también cuales eran las dis- 

posiciones que tomaron las personas adinedaras en cuanto corcer- 

nia a sus caudales; gué amigos intimos tenia Pezuela; la opinién 

del clero y de las mujeres sobre la Independencia. 

Respecto de las ideas del Arzobispo, sobre el movimiento li- 

berador de los peruanos, San Martin estaba enterado que mante- 

nian un ecardcter realista. Al Capitan argentino, sin embargo, le 

interesaba conocer la opinién del clero, del Vicario y del Seere- 

tario. 

i Quiénes eran los espias con que contaba Pezuela en Chile y 

Buenos Aires? ;Qué impresién produjo entre los patriotas la apa- 

ricién de Ja Armada Libertadora en el Callao? 

Jercanos los dias de la Independencia el Virrey tenia interés 
en dar con el paradero del insurgente a quien se le nombraba como 

Pardo Prieto y Co., para quien habian llegado comunicaciones ¢i- 

fradas y que fueron deseubiertas y requisadas por las autoridades 

del Rey. El nombre ficticio o de guerra correspondia a Lépez 

Aldana, quien revelé las cartas: que recibia en cifras de los Secre- 

tarios de San Martin, Antonio Alvarez de Jonte y Juan Garcia del 

Rio, en 1819. 

Lépez Aldana, asimismo, recibia los periédicos y proclamas 

para distribuirlos entre los hombres de la Armada, en el ejército, 

la nobleza, el clero y las mujeres. La accién de la imprenta, en 

un momento electrizado por diversos acontecimientos, provocaba 

resultados morales de innegable valor, pues los indecisos eran 

ganados hacia la obra de los patriotas y éstos redoblaban su fe. 

Existia el convencimiento generalizado que era preciso atacar 

el centro del poder realista, que era Lima. En esta forma se per- 

seguia la seguridad de la Independencia y la paz para los pueblos 

americanos. Era obvio que el arma més adecuada para cumplir 

estos fines era la maritima. La Escuadra debia cumplir la ambi- 

ciosa empresa. Seguramente lo decisivo eran las armas, como ha 

ecurrido siempre; pero los Secretarios de San Martin compren- 

dian el valor que tenia la propaganda, la lucha ideolégica para ga- 

“A
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nar, por medio de las ideas, a los demas. En este sentido, Lépez 
Aldana, habia demostrado por su astucia, su valor y su clara in- 
teligencia, gran aptitud para la obra de formar la opinion en fa- 
vor de la Independencia. Comprendian que toda revolucién con 
ideas acaba por triunfar. En el léxico de Lépez Aldana las razo- 
nes convincentes, en favor de la obra de la libertad abundan. La 
fuerza es el resultado de la opinién. Si el pueblo de Lima, se pro- 
rnuncia por la libertad, el estado de 4nimo convertido en pasio- 
nes y sentimientos, serviria para conquistar rdpidamente la vic- 
toria. 

San Martin no pretendia desarrollar una accién que fuese 

‘“Gneonciliable con la moral y el patriotismo de todo buen ameri- 

cano”, ni estaba empefiado en poner en peligro la existencia de 

quienes lo servian de agentes, en medio de una vordgine de peli- 

gros y asechanzas. Sus movimientos, por eso, eran cautos. Sus Se- 

eretarios le escribian a Lépez Aidana, en la forma siguiente: ‘‘S. E. 

rinde toda justicia a las luces y a los nobles sentimientos que os 

distinguen y sabe, fundadamente, que nadie mejor que Ud. sabe 

conciliar lo que se debe a su seguridad y honor personal, con los 

deberes de un patriota en estos precisos momentos’’. Lépez Alda- 

na siempre anduvo, sin embargo, resuelto a correr toda clase de 

riesgos por sus convicciones de patriota. 

Estaba convencido que a la distancia de la costa un buque 

vigia deberia recibir a los tripulantes de los botes que se le acer- 

caran, siempre que tremolasen un pafuelo blanco como signo de 

reconocimiento. En esta forma trabajaban Lépez Aldana, Joa- 

quin Campino, Tomas Heres, Miguel Otero, conjuntamente con el 

versatil José Boqui. ‘‘Constancia y prudencia de vuestra parte, re- 

solucién en vuestros compafieros y poned en obra todo lo que es po- 

sible para que el plan de los patriotas no fracase”. Estos eran los 

consejos que daba Garcia del Rio a Lépez Aldana, agregando: “Te- 

ved eonfianza en la actividad de nuestro trabajo’’. Estando en 

Supe, San Martin, expresé a Lopez Aldana los servicios que pres: 

taba el précer a la causa de los patriotas. 

En noviembre de 1820, el Secretario del Rio, le hacia saber 

que todos daban su adhesién a la causa de la libertad al deponer 

a las autoridades y al ofrecer sus caudales para el establecimiento 

de la libertad de la patria sobre los desechos del despotismo. En- 

tre tanto la Armada obtenia nuevos efectivos y unidades. La ea-
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balleria podia exhibir ‘‘tres caballos por hombre’’, esperandose 

solamente que las tropas del Numancia decidieran abrazar la cau- 

sa de la libertad. Lucena y Heres ya habian prometido dar ese 

paso. El primero, temperamento un tanto indiscreto, permitid que 

Heres solamente llevara a cabo el plan de la defeccién, que lo eje 

cut6 en forma brillante, aprovechando de su amistad con el Co- 

mandante Ruperto Delgado, que consiguié que el Virrey desecha- 

ra las sospechas que tuvo por las indiscresiones de Lucena. 

Antes de que se cumpliera esta defeccién, Lépez Aldana, ha- 

bia ideado otro plan para llegar al mismo fin. Pensé que la caba- 

lleria del General Alvarado debia proteger el pase del Numancia, 

pero un concurso de sucesos felices permitiéd que la defeccién se 

llevara a cabo sin obstdéculos de ninguna especie. Se ‘cont6 con don 

Ramon Herrera que era intimo del Comandante Delgado y confi- 

dente de Heres. A estos vinculos personales habia que unir la pre- 

disposicién favorable de las tropas y el valor y coraje con que 

actuaron sus oficiales para darle éxito a la decisi6n. 

Con estas tropas, Lépez Aldana, tuvo la intencién de ocupar 

los castillos del Callao, en los momentos en que el Almirante 

Cochrane se encontraba a la vista de la costa. Para cumplir este 

proposito se habia entendido con un comandante del batall6n que 

se hallaba de guarnicién, llamado Cortines, a quien le entregé una 

fuerte suma de dinero, para que permitiera hacer. Le remiti6 asi- 

mismo, ochenta toneladas de acero para emplearlo en los cafones 

para cuando llegase el momento; pero Cortines no era hombre en 

quien se podia fiar, por su debilidad. El plan tuvo que fracasar. 

Papeles que Ilegaban y papeles que redactaban los patriotas 

se convertian en armas impresas que hacian circular los adictos a 

la causa de la libertad. Es innegable que causaban serias desave- 

nencias entre los hombres que formaban parte de las filas rea- 

listas. 

El 25 de noviembre de 1820, Garcia del Rio, hizo llegar a L6- 

pez Aldana la bandera que se adopté para-el Perf, en forma pro- 

visoria, a fin de que ondeara en los pueblos libres. El envio se ha- 

cia desde Supe, en tanto el misterioso Pardo Prieto, con sus ami- 

gos Firme y Laborioso, trabajaban con ardor y fanatismo por los 

ideales que defendian los fundadores de nuestra nacionalidad.
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VIII 

Lépez Aldana, durante su actuacién en la Corte Suprema de 

Justicia, se destaca como un hombre estudioso y lleno de austeri- 

dad en su conducta. 

Conforme al destino de nuestras veleidosas nacionalidades 

vendrian dias henchidos de obstaculos. El Poder Judicial se habia 

organizado conforme a la Constitucién de 1823, que conservé la de 

1828. Era incomprensible, por lo tanto, suponer que pudiesen ser 

removidos los miembros de la alta magistratura que constituian 

un simbolo, por sus antecedentes de patricios y por sus virtudes 

que la vida habia mostrado, como leccién para los _ necios. Des- 

graciadamente, a los dos meses de jurada la Constitucién, la ley 
de 14 de junio ordené que las Juntas Departamentales formaran 

ternas para renovar las Cortes de Justicia. 

La Corte Suprema de Justicia no podia aceptar las consecuen- 

cias de aquel Decreto. Elev6 su protesta fundamentada en razones 

de caracter legal. El Decreto habia sido expedido tan sé6lo por una 

Camara faltando la decisién aprobatoria de la Camara de Dipu- 

tados. 

Como acontece siempre en estos casos, interesados de toda es- 

pecie se pusieron en movimiento contra la magistratura, usando 

de la prensa. Menospreciaban los sentimientos de consideracién que 

debian guardar a los magistrados no sdélo por la alta funcién que 

desempenhaban sino también por los insignes merecimientos perso- 

nales de muchos de ellos. Fué sacudido el sentimiento ptblico po- 

niéndose la opinién al lado de los magistrados. De esta suerte 

nacié un proyecto de ley de 1° de agosto, un poco vago en su 

concepcion, siendo aprobado. Quedeban sin resolver, desde luego, 

las reclamaciones formuladas en la Camara de Diputados. 

Lépez Aldana tuvo temperamento combativo. Comprendiendo 

el significado de la lesién contra la respetabilidad del Poder Ju 

dicial actualiz6 sus entusiasmos de otros tiempos y_ escribiéd “El 

Didlogo Secreto’’, como una parodia seguramente del ‘‘Diario Se- 

¢ereto de Lima’’, aquel panfleto a mano que hacia circular cotidia- 

namente cuando la dominacién espafola. El didélogo era una sa- 

tira y un ataque contra los que se interesaban en el cambio de es- 

tructura del Poder Judicial. Redact6 una satira que estaba enca- 

minada a ridiculizar a un Diputado que pensaba que fuese el autor
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de la proposicién lesiva. En la pagina 6, posteriormente, daria sa- 

tisfaccién a quien crey6, en un principio, que fuese el responsable 

de la obra disolvente del Poder Judicial. 

La forma cé6mo enear6é las cosas, Lépez Aldana, valiéndose 

de la prensa dié origen a que surgiera una tempestad moral. Se 

creé un clima agresivo. En estas cireunstancias, el Fiscal, denun 

cid ‘El Didlogo Secreto’? como un periddico subversivo, asi como 

el articulo que habia sido insertado en El Mercurio y con el que 

se inicié la publicacién. Los parlamentarios aparecian, en la plu- 

ma de Lépez Aldana, con nombres figurados. El Fiscal forzé la 

interpretaciOn y generalizando sostuvo que el ataque estaba diri- 

eido contra todo el Poder Legislativo. Estos factores determina- 

ron una gran difusién del Diario Secreto, llegandose a hacer una 

segunda edicion. 

En El Mercurio de 15 de julio de 1831, aludiendo al Diario 

Seereto, que se publicara en el Suplemento de 14 de junio, el Dia- 

logo habia sido detenido hasta. cuando la situacién se puso agre- 

Siva. 

Los Senadores, considerados como aspirantes, pretendian aque- 

lios cargos para si mismos. Esta coyuntura le da oportunidad a 

Liépez Aldana para escribir un didlogo entre personajes figura’ 

dos que toman nombres un poco extravagantes: don Cucho, don 

Barullo y don Ortodoxo. Los tres discutian sobre sus deseos de 

ocupar los cargos de la magistratura en la Corte Suprema. Una 

de ellos ya no quiere volver a la Corte Superior y reclama la Fis- 

calia Suprema. Se pens6, al principio, con el objeto de favorecer a 

alguien, que’ los Fiscales fuesen nombrados por las Cortes. 

Se diseutia el carActer de perpetuidad de los cargos conforme 

al pensamiento de la Constitucién. El autor nos indica que sus 

argumentos fueron tomados de la obra de Vidaurre: “Efectos de 

las facciones de los gobiernos nacientes’’ (Boston 1828). Real- 

mente, en la obra de don Manuel Lorenzo Vidaurre, en la pagina 

263, en relacién con la presidencia vitalicia que le otorgé el Con- 

ereso, se decia: ‘‘No es hoy la disputa si el segundo Congreso 

puede hacer electiva la presidencia, antes perpetua. Prescindo de 

ser un articulo sin ejemplo de otra Constitucién. Podia alegar las 

mas sélidas razones y demostrar Gon ellas el mal que resulta de lo 

nuevamente dispuesto. Lo que se es, que siendo igual la autori- 

dad del uno y del otro, las determinaciones contrarias no pueden 

perjudicar a los ya colocados. Para que se realicen las posterio~
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res se ha de esperar la muerte de ellos. Consta en el articulo 140° 

de la nueva Carta que los jueces son perpetuos y no pueden ser 

destituidos sino por juicio y sentencia legal, etc.” En otro lugar 

de sus apreciaciones agregaba:‘‘ Renunciaria mi accién a la pre- 

sidencia si hoy se me diese el caudal emprendido en escuelas, cole- 

gios, escuelas y libros, por el espacio de cincuenta afos. El art. 89° 

exige como calidad, para ser Presidente del Ejecutivo haber nacido 

en la Republica. Si lo anteriormente debia concluir, siendo contra- 

rio a la reciente carta, el General La Mar no continuaria: él es ex- 

tranjero. ,Cémo salv6 la dificultad Luna Pizarro cuando subié 

temblando a la tribuna a encargarse de esta materia? Dijo: que 

estaba nombrado antes de la Constituci6n y que las leyes no po- 

dian tener fuerza retroactiva. ;Y no teniendo para el Presidente 

del Ejecutivo, por qué habian de tenerla para el Presidente de la 

Suprema? | Que las leyes son juguetes en manos de los nifios, que 

ya las besan, ya las quiebran! ; La maldicidn de Dios tienen los 

que usan. dobles pesos y medidas!’ 

Glosando a Vidaurre decia Lépez Aldana: ‘‘; Puede un Gene- 

ral ser degradado sin causa? ,Y por qué lo serfén los Voeales de 

la Corte Suprema? 

Los personajes ficticios, en la publicacién de Lépez Aldana 

hacen raciocinios. Se llaman Isidoro Disparate, alias el Mocito Li- 

mirri del Quirigtiay y Corifeos. La satira se burla de don Cucho 

que es un personaje inflado que sabe de paporreta las teorias de 

Montesquieu, Salas, Filangiere, Rousseau, Voltaire, Adams, Delhol- 

me, Jefferson, Hamilton, Zay, Franklin, Mirabeau, Benthan, ete. 

,Las razones eran buenas? Cuando los intereses presionan 

las razones carecen de eficacia. Se decia entonces que las Ternas 

serian formadas “para si mismos, por si mismos, entre si mismos 

y ante si mismos’’. Las cinco plazas de la Corte Suprema, ven- 

gan a nos los Senadores, decia la expresién irénica. ; Promulga- 

ria o vetaria la ley, el Ejecutivo? ;El sefior Reyes elegiria a los 

individuos de las Ternas simples, que eran hombres de cenaculo? 

En el estilo de Lopez Aldana, hay unas gotas de amargura y de 

ironia. . 

Existia acuerdo en el-pensamiento de tres Generales para que 

se respetase los derechos de la magistratura suprema. El General 

La Mar lo hacia notar en su comunicacién de 2 de mayo de 1828; 

el General La Fuente en la de 26 de setiembre de 1829 y el Gene- 

ral Gamarra, el 4, 9 y 12 de diciembre de 1829.
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Ortodoxo, el marionete creado por la imaginacién de Lépez 

Aldana, urgia para el reparto de las Vocalias antes de la llegada 

del General Gamarra. ,4Qué debia hacerse con los Voeales de la 

Corte Suprema, que fueran a la calle sin que hubiesen cometido 

ningtin acto que los descalificase? ,Se les destinaria a otras situa- 

ciones o se les jubilaria como habia acontecido con el sefor Palo- 

meque a quien el Congreso le asigné una suma de cuatrocien- 

tos pesos? 

A Don Cucho, en un poema denominado ‘‘Anticucho”, se lla- 

maba también, con criollisimo vocabulario, Zampalimones, recor- 

dando que habia sido asesor de Rodill en los Castillos del Callao. 

Ortodoxo le pide serenidad, aconsejandole que no descuide los 

pasos largos, la bolsa abierta y punto en boca para vengarse 

cuando sea necesario. Barullo, otro personaje pintoresco, habla 

del egoismo y de la injusticia: ‘‘El ejemplo de nuestro compane- 

ro, G6mez Sanchez, que renuncié todo derecho a ser Vocal, para 

poder votar en las Ternas, sera nuestro baldén eterno. Pero, a 

pesar de mis esertipulos, dice, necesito una plaza para mi cufado 

y trabajaria eon Ortodoxo. A la obra. ; Mueran los Supremos!!’’ 

Los impresos de Lépez Aldana fueron denunciados como sub- 

versivos de primer grado por el Fiscal doctor Manuel Antonio 

Colmenares. Lépez Aldana objeté al Fiscal sosteniendo el derecho 

del ciudadano de censurar y ecriticar los abusos de los legislado- 

res y atin de las mismas leyes. Citaba a Benthan, Pastoret, Blanco 

de White, para poner en relieve el peligro que representaba dar 

leyes en momentos de excitacién colectiva. Recordaba a Martinez 

de La Rosa, representante de las Cortes de Cadiz de 1812, cuando 

éste pronuncié las siguientes palabras: “Si estuviéramos seguros 

de que habiamos hecho una obra consumada sin errores ni defec 

ios venia bien la prohibicién de no escribir contra las leyes; pero 

desgraciadamente, los legisladores mismos no son més que hom- 

bres y sus trabajos pueden ser imperfectos, sino con la compara- 

cién de las actuales luces y circunstancias con las que sobreven- 

gan; y asi hemos de sufrir que se hagan censuras de nuestra Cons- 

titucion y de nuestras leyes para poder conocer los errores en que 

irremediablemente, hayamos inecurrido”. Para fundamentar atin 

mas su criterio, citaba a Vidaurre nuevamente: ‘‘El Cuerpo Legis- 

lativo sera despético y arbitrario si no consiente examinar la con- 
dueta e intenciones de los Diputados, que proponen y_ sostienen 
proyectos de leyes que directamente, tienden a la ruina del Es- 

\ \
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tado. Una ley, aunque mala, es una cosa sagrada. Se ha de obede- 

cer mientras no se revoeca: la paz ptiblica asi lo exige. Un proyec- 

to es un ente de razén, que aunque no tiene existencia, conviene 

reconocer los labios de donde sale, si son manchados o puros”. 

Lépez Aldana, analizando la denuncia del Fiscal decia que 

parecia dictada por Berriozabal en los dias del Virrey o tal vez 

por el Auditor de Rodil. . 
Los anos de lucha habian traseurrido; pero Lépez Aldana no 

habia perdido su tenacidad y perseverancia combativa que puso 

de manifiesto en la lucha contra Abaseal en 1812, cuando escribia 

la Introducci6n del Satélite Peruano. 

Los demas Voeales de la Corte Suprema, si no tenian el im- 

pulso de lucha de Lépez Aldana, creyeron también que debian 

defender no sélo sus posiciones personales, dentro de la Corte 

Suprema, sino que debian exigir que el principio juridico no fue- 

ra violado. Cavero, Galdiano, Palomeque, Estendés, Villaran, La- 

rrea, Ortiz de Zevallos, a partir de 1828, se dirigieron al Congreso 

en publicaciones impresas demostrando que renovar el personal 

de las Cortes de Justicia, implicaba una actitud anticonstitucio- 

nal, euando no se habian producido vacantes. Vidaurre sostuvo 

sus derechos en forma tenaz sobre la Presidencia vitalicia que se 

le habia otorgado, frente a la Corte Suprema. 

El] General La Mar, en la nota que hemos mencionado, al di- 

rigirse a la Representacién Nacional, acompafiando la nota de la 

Corte Suprema, decia; “Las circunstancias politicas de la Nacién 

y la necesidad que tiene el Ejecutivo de sobreponerse a ellas, co- 

mo a cualquiera previsién funesta son motivo para recomendar 

al Congreso esta solicitud’’. La comunicacion estaba autorizada 

por don Manuel del Rio, del Gobierno Constitucional de La Mar. 

El Gobierno Constitucional del Vice-Presidente Gutiérrez de 

la Fuente, a su turno, habia recomendado, por intermedio de su 

Ministro, don Mariano Alvarez, a la Camara de Diputados, a los 

miembros de la magistratura suprema: ‘‘Con servicios distingui- 

dos durante la sangrienta lucha por la Independencia, han adqui- 

rido derechos de que no se les podria privar sin escandalo publi- 

co y ofensa a la justicia. Esta actitud impediria la consolidacién 

de nuestro sistema’’. 

A su vez el General Gamarra, por medio de su Ministro, don 

José Armas, en sus comunicaciones al Senado, recomienda a la 

Suprema, teniendo en consideracién cuanto los individuos de la
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lista judicial han representado para sostener su justicia’’. En esa 

nota solicitaba que se suspendiera la formacién de Ternas con in- 

dividuos recusados e impedidos para pronunciarse sobre la insub- 

sistencia del Decreto de 14 de junio de 1828 o intervenir en la 

formacién de Ternas por cuanto les estaba prohibido “por el Re- 

glamento, por las leyes y por su propia delicadeza’’. La respuesta 

del Senado usaba de términos poco usuales entre las relaciones de 

los Poderes. El Ejecutivo, por eso, respondié: ‘‘El Ejecutivo no 

ha podido leer sin el mas alto desagrado los términos inconside- 

rados en que se habla de orden de la Camara de Senadores al pri- 

mer funcionario de la Nacion. El Poder Ejecutivo ha estado y es- 

tara siempre distante de comprometerse por corporacién alguna, 

conociendo sobradamente la linea de sus deberes y si ha admitido 

de la Corte recursos a cualquiera de las dos Camaras ha sido: por- 

que no hay ley que se lo prohiba. El Poder Ejecutivo jamas ha en- 

trado en sus comunicaciones con el Senado a diseutir la cuestién 

de la Corte Suprema y si se ha inclinado a recomendarla, sin ofen- 

sa de la Constitucién, ha sido porque la luz derramada sobre ella, 

no permite dudar ya de parte de quien esta la justicia.’’ 

El Gobierno queria justificar su conduecta con razones que le 
concernian. “El Ejecutivo creyé, decia, y juzgarA siempre nece- 

sario que mientras esté pendiente, la CA&amara del’ Senado debe 

abstenerse de todo acto ulterior, para evitar que se diga que obra 

sin principios fijos 0 por pasiones, especialmente en este asunto, 

en que se cruzan intereses personalisimos. Sabiendo evidentemen- 

te el Ejecutivo que el ptiblico esté persuadido de que los hay y 

siendo no sélo conforme a las leyes sino al mismo sentido comin, 

que todo interesado esta impedido de conocer en negocios propios, 

por honor de la Camara, por decoro de sus miembros y por la in- 

violabilidad de la Constitucién y de las leyes, tuvo por convenien- 

te hacer entonces algunas indicaciones a este respecto, ete.’’ 

El pensamiento del Poder Ejecutivo, evidentemente, repre- 

sentaba la opiniédn de la mayoria de los peruanos de esa época. 

Eran los intereses de las personas los que se hallaban en movi- 
miento. 

El Senado, el 12 de noviembre de 1829, pasé oficio a la CAma- 

ra de Diputados, haciéndole saber, por indicacién del sefor Telle- 

ria, que debia resolver el problema propuesto por la Corte Supre- 

ma. Se dijo que la demora debia ocasionar ‘‘a la causa ptiblica ma- 

les de trascendencia’’. Firmaba la nota don José Freire, como Se-
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emitid su opinién en el sentido de que al Senado le correspondia 

elegir Vocales de la Corte Suprema en 1823. La Camara habia ter- 

nimado sus funciones el ano 23, ‘‘facultando al Libertador para 

organizar la Reptblica, suspendiendo los articulos constituciona- 

les que estuvieran en contradiccién con esa facultad, por Decreto 

de 10 de febrero de 1825”’’. & 

Bolivar instalé la Corte con los siguientes miembros: Un Pre- 

sidente, cuatro Vocales y los dos Fiscales, dando cuenta de esa 

‘“nominacién provisoria en cuanto al ntimero de Voeales’’. La 

decisi6n fué aprobada por el Congreso, quien reconocidé la legiti- 

midad de la Corte, pronunciandose sobre el tratamiento que debia 

darsele a sus individuos, sobre el traje que deberian llevar, sobre 

la renta de éstos. El Presidente no seria designado por los Voeales 

sino que seria nombrado por el Ejecutivo. El Congreso le dié a 

Sanchez Carrion la calidad de Vocal Decano de la Corte Suprema, 

cuando lo declaré6 benemérico a la Patria. Asimismo, a soli 

citud del Presidente de la Corte que podia conocer de _ todas 

las causas que le enviase el Ejecutivo. Senalé, ademas, los lugares 

que debian ocupar en las asistencias los miembros de la Corte Su- 

prema y de la Corte Superior. “Luego fueron nombrados los Vo- 

cales por delegacién del Congreso y por autoridad competente ; 

luego fueron nombrados por la Nacién’’. Ella se habia reducido a 

elegir electores provinciales, segtn el articulo 30% de la Constitucién 

de 1823. El Senado estaba facultado, asimismo, para presentar al 

Congreso, individuos para la eleccién de Presidente y Vice-Presi- 

dente de la Repitiblica, conforme al articulo 6°, atribucién 24. Por 

el Deereto de 18 de noviembre de 1823, el Congreso se reservé el 

derecho de elegir Presidente y Vice-Presidente. Nombr6é a Tagle y 

Diego de Aliaga y en 1825 al Libertador, dandole este titulo. 

Bolivar, en cumplimiento de sus facultades, designé a los em- 

pleados de la lista civil, militar y eclesidstica. Lépez Aldana, discu- 

rriendo sobre este particular, sostenia que si no era nacional el 

nombramiento de Vocales de la Corte Suprema, por no haber sido 

hecho por el Senado, habia que concluir que tampoco tenia este 

cardcter el nombramiento de Presidente, de Vice-Presidente y del 

Libertador. Los nombramientos, segtin sus raciocinios légicos, de- 

berian ser también nulos. En ese caso debia procederse a nombrar 

a todos de nuevo, desde que esos empleos no habria sido otorga-
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to de los Supremos. 

La légica que us6 Lopez Aldana, en sus juicios, no admitia 

réplica. 

El articulo 105° de la Constitucién de 1828 decia que los Vo- 

ecales de la Corte Suprema eran elegidos por cada Departamento. 

La ley tenia un cardcter reglamentario y, por tal razén, debia sur- 

tir sus efectos cuando los poseedores de los cargos, que eran vita- 

licios en sus nombramientos, hubiesen muerto, segtin lo establecia 

el articulo 97° de la Constituci6n de 1823. 

La Comisién de la Camara de Diputados estuvo formada por 

hombres patriotas y limpios de conducta. Eran Navarrete, Blas Al- 

zamora, José Feijé6o o José Luis Gémez Sanchez. Con su actitud 

hicieron honor al Parlamento. Opinaron en su dictamen porque se 

debian revocar los decretos del Senado; que fueran reservadas 

las propuestas para integrar la Corte Suprema hasta cuando vaca- 

ran los cargos. Segtn este parecer de los Diputados de la Comision, 

debia designarse por suerte al Vocal que correspondia a cada De- 

partamento. 

Un miembro de la Comisién de Justicia, el Diputado don Ma- 

riano Blas de la Fuente, yoté con la Comisién de Legislacién. 

En la sesién del 15 de julio de 1831, con el nimero de 49 Re- 

presentantes, siguiéd la discusién. El punto fué impugnado por el 

Presidente, por Ureta, Pellicer, Arellano y Feijéo. Los dirigentes 

del frente politico fueron los Diputados Vega y Caravedo. Cara- 

vedo sostuvo el punto de vista de que tenia que cumplirse lo que 

ordenaba la ley de 14 de junio de 1828 que habia previsto la re- 

novacion de las Cortes. Fué aprobada esta decisién por 26 votos 

contra 22. Salvaron sus votos don Manuel Garcia, Pando, Gémez 

Sanchez, Pellicer, Camborda, Dieguez, Feijéo, Urquijuillo, Alza- 

mora, Manuel Garate, Salmén, Bonifaz, Garcia Francisco, Rami- 

rez Arellano, y Sanchez Barra. Observaron estos hombres atin la 
redaccion. Hicieron honor, en esta forma, al Parlamento del Perit. 

Como consecuencia de la renovacién, fueron elegidos Evaris- 

to Gomez Sanchez y Justo Figuerola, que eran miembros de la 

Camara. Cuando los felicitaban, piblicamente expresaron su desa- 

grado, pues sus sentimientos y convicciones no estaban de acuerdo 

con la decisién de ocupar cargos que provenian practicamente de 
un despojo.
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Don Carlos Pedemonte, que entoneces era Ministro, dando 

pruebas de su conducta de integro hombre ptblico, renuncié al 

cargo de Ministro. No quiso intervenir en la remocién de los ma- 

gistrados, pues consideraba que ese acto era  anticonstitucional, 

injusto y perjudicial para los intereses de la Reptiblica. Esta lee- 

cién elevada de civismo era propia de quien, como Rector del Con- 

victorio, debia dar ejemplos de econducta intachable. 

A pesar de que la opinién ptblica se habia pronunciado en 

favor del principio de la intangibilidad de los eargos de los Voca- 

Jes de la Suprema, el juicio contra el autor del Dialogo Secreto, 

continuo. 

En este ambiente hist6rico de contradicciones el Congreso Cons- 

tituyente de 1829, procedié a_ restituir al Vocal de la Corte de 

Arequipa, don Manuel Ascensio Cuadros, como propietario, en 

tanto el Consejo de Gobierno lo declaraba interino. Se llegé tam- 

bién a jubilar a Palomeque, con cuatro mil pesos sin descuento, 

como Vocal Supremo, “atendiendo a que ha servido cuarenticinco 

ahos en varios Tribunales de América y que han sido notorios sus 

sacrificios por seguir la causa de la Independencia’’. Asi lo expre- 

saba el Ministro don José Galdiano, en su nota de 8 de junio de 

1828. 

Se jubil6 también a don Agustin Quijano Velarde, como Vo- 

cal de la Suprema. 

El juicio piblico se pronuncié con estupor contra la medida 

de remocién. Aparecia como un acto repudiable la separacién de 

hombres que habian trabajado durante tres afos intensamente, 

siendo respetados por los Gobiernos de Bolivar, La Mar, Baquija- 

no, La Fuente y Gamarra. 

El Gobierno de La Fuente habia designado al doctor Alva- 

rez en la vacante de Larrea y Loredo y a Leén como Vocal de la 

Corte Superior, en lugar del anterior. (Conciliador, tomo 2, name- 

ro 30. Deereto 7 de abril de 1830). 

En este choque de pasiones, el Fiscal, seguramente presionado 

por los acontecimientos o por los intereses en juego pidiéd doce 

anos de prisién y multa de 72,000 pesos para Lépez Aldana. “A 

estas sanciones duras queria agregar la pérdida del empleo y 

de los honores. Lo ecalificaba como incitador, como autor de inju 

rias contra el Parlamento. Los intereses del Senado, consiguieron 

sus propoésitos facilmente, en tanto que los magistrados que ha-
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bian servido a la Patria se les echaba en medio de la calle para 

que mordieran la miseria. 

La letrilla que se publicé6 entonces no sélo era un grito de 

angustia y de dolor sino de protesta: 

; De la toga honorable, 

y el brillante bordado ansia excecrable! 

,A cudnta infamia, crimenes y males 

no fuerza a los miseros mortales? 

Lépez Aldana no se detuvo en sus criticas. “La ojeriza, decia, 

que como a uno de los insurgentes mas notables me tenian casi to- 

dos los espafioles y en especial el regente Anzoategui, en los Uulti- 

mos anos, quien como es ptblico me persiguiéd incansablemente, 

quitandome muchas causas como abogado y desopinandome co- 

mo.... un insurgente”. ‘‘Conservo considerable nimero de com- 

probantes de mis titiles y arriesgadisimos servicios a favor de la 

Independencia del Pert, desde el afio 11 hasta el 21”. No quiere 

dejar en silencio la infamia de las colusiones con el pasado omi- 

noso. Habla de los ‘‘que habiéndose quedado con los espanoles el 

aho 24 y desesperado ya del éxito de nuestra causa traicionaron a 

la Patria, intrigando con Torre Tagle y Aliaga, para destruir al 

Libertador Bolivar, tinica Ancora de salvacidn que entonces ha- 

bia’’. ‘‘Otros se pasaron a Rodil y no volvieron sino capitulados”’’. 

(Obra de Lépez Aldana, pag. 89). 

Alguien quiso herirlo diciendo que habia nacido en Santa 

Fe de Bogota. (1). El précer respondié que ‘‘cuando se verified la 

transformaci6én politica del Peri y yo era natural de él, con arre- 

glo a las antiguas leyes espanolas que disponian: es natural de 

alguna tierra el que viviera en ella por espacio de diez afios, aun- 

que no haya nacido en ella. Yo Hegué a Lima el ano 1808 y me 

domicilié en ella ejerciendo la profesiédn de abogado; por consi- 

guiente el ano del 21 ya me habia naturalizado con exceso en el 

Pert, esto es me habia peruanizado, pues que habia vivido en él 

catorce anos’’. La Constitucién de 1823, confirmé el. ecriterio de 

Lopez Aldana, sosteniendo que era peruano todo aquel que estu- 

(1) Antes de la Independencia y de la aplicacién del uti posidetis todos 
eran americanos criollos. Peligrosa es la exagerada diseriminacién naciona- 

lista que nos llevaré a olvidar que el padre de Santa Rosa fué de Puertorrico, 
y que el padre del glorioso Miguel Grau fué natural de Colombia, ete.
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viese naturalizado en el Perf, o por carta de naturaleza o por ve- 

‘cindad de cinco ahos que se podia ganar por imperio de la ley, en 
cualquier lugar de la Repviblica. Tuvo 24 anos de residencia en el 

Pert. Se: cas6 en Lima y todos sus hijos nacieron en el Pert. Fué 

fundador conspicuo de la Libertad e Independencia peruana; 

sirvid como Vocal de la Alta Camara de Justicia, Auditor de Gue- 

rra y Vocal Supremo desde el 18 de agosto de 1821 hasta el 23 de 

agosto de 1831. 

“Desde 1811, pensaba Lépez Aldana, bajo las bayonetas de 

los virreyes, mis servicios fueron tan atrevidos y arriesgados, que 

sino engafna el amor propio, me constituyen en un soldado que se 

ha batido muchas veces en el campo de sus enemigos. El ano 12 

mia decidme también ;si no hallasteis allé, en los arcanos. de vues- 

ecnando todo el furor de Abaseal, quiso aniquilarme por la publi 

eacién de mi introduccién al Satélite del Peruano y si escapé del 

suplicio y del destierro fué por las intercesiones de los  senores 

Rico, Tagle, Gainza y Baquijano, que me salvaron con sus empe- 

fos. En los anos anteriores que mantuve comunicaciones con los 

Generales Castelli, con la Junta de Buenos Aires, con Lord Cochra- 

ne, con el General San Martin, estuve expuestisimo a la muerte. 

En los tltimos cuatro meses del 20, que fui agente del General 

San Martin en Lima y que mi casa era el Cuartel General de los 

vatriotas; en mi pasada al Ejército Libertador el afio 21; y Ulti- 

mamente en el de 24, en que estuve prisionero en Casas Matas, en 

San Mateo y en las carceles 0 depdésitos de Jauja, del Cuzco, de 

Chucuito, estuve mil veces cercano a la muerte, y si en estas oca- 

siones no pereci fué por milagro’’. ; 

Cuando ecay6 prisionero tenia la calidad de més antiguo en la 

Alta Camara de Justicia, siendo Presidente interino desde la de- 

feccién del propietario Moreno. Su titulo de Vocal de la Corte Su- 

prema le fué extendido por Bolivar y Sanchez Carri6én, cuando se 

hallaba en la isla de Estévez, e] 20 de enero de 1825. 

Cuando los realistas ocuparon Lima, los hombres que gozaban 
del favor de los que tenian el poder, se quedaron. Tal acontecid 

con los doctores Campo Redondo y Aranibar, en tanto Lépez Al- 

dana se retiraba al Callao, con la intencién de emigrar hacia Tru- 

jillo. 

Lépez Aldana contradijo los juicios desfavorables que iban 

dirigidos a demostrar que los miembros del Poder Judicial no fue-
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ron nombrados con arreglo a las normas de la  Constitucién de 

1823. La critica olvidaba que el Libertador estaba revestido de 

facultades extraordinarias, residiendo en é1 la soberania de la 

Nacion. El tema fué publicado por Lépez Aldana, con el titulo de 

“Juicio eritico sobre los impresos publicados contra los derechos 

de los funcionarios de la Lista Judicial con un resumen de las doc- 

trinas en que se funda, por unos amigos de la razén’’. Fué impre- 

so en 16 paginas, a doble columna, en la Imprenta de Masias, en 

1829. 

Familiarizado con las doctrinas de los filésofos y los conven- 

cionales de Francia, trascribe unos parrafos del discurso de Mailhe, 

que pronunciara en la Asamblea contra los jacobinos. ‘‘;Quiénes 

son estos nuevos reguladores de los destinos de la Patria que pro- 

fanando su nombre sagrado la invocan sin cesar, y escuddndose 

alevemente, con la Constitucién y las leyes, tienen la osadia de 

conculcar los derechos mas legitimos y cometer toda especie de 

injusticias? ;No son, por ventura, esos demagogos furiocsos, esos 

anarquistas de profesion, a quienes el vulgo propiamente llama 

sanculotes, que nada util han hecho por esta Patria, que tanio 

clamorean, que sdlo pueden medrar en el desorden y a cuyos co- 

rifeos sdlo la inmoralidad de nuestra revolucién pudo, un dia, co- 

locar entre los individuos de este augusto santuario de las leyes? 

i No los hemos visto llevar el delirio de su ambicién tan adelante 

como a nuestros antiguos tiranos, pretender que ellos son el pue- 

blo soberano, organizarse en una potencia rival y opresora de los 

mismos Representantes y extender, a nombre de la Nacién, un ce- 

tro de fierro sobre la Nacién entera?”’’. 

En su analisis, Lépez Aldana, queria explicar las raices de la 

animadversién contra los magistrados de la Corte Suprema. ‘‘La 

Corte Suprema, explicaba, se atrajo el odio de algunos Diputados, 

cuyas elecciones para el Congreso del afio 26 declaré nulas, en 

fuerza de la Comisién que para su examen, le confiriéd el Congre- 

so’’. Se percibi6é, claramente, ahadia el précer, que el Poder Judi 

cial no debia intervenir en las controversias politicas, desde que 

politica y justicia son conceptos antagénicos. Observaba que algu- 

nos magistrados inferiores, por un natural deseo de ascender, 

quisieron sustituir a los magistrados de la Suprema, sin que falta- 

ran también los enemigos del Libertador Bolivar. 

Entre los argumentos de Lépez Aldana, se ponia de manifies- 

to el coneepto de que la Constitucién de 1823, estuvo sancionada
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por un Congreso que no fué ni supletorio ni provisional. De otra 
suerte habrian sido provisorios los nombramientos siguiendo la 
naturaleza de la autoridad de donde emanaron. Sabido es que el 
primer Congreso Constituyente tuvo Representantes suplentes por 
las provincias que ocupaban los espafioles. No podia dudarse, sin 

embargo, a pesar de esta razén de la legitimidad de su mandato. 

Aquel Congreso habia servido a la Patria y se impuso el deber de 

sortear todos los riesgos ante las bayonetas de los enemigos. Sus 

hombres sirvieron sin sueldos 0 emolumentos  sacrificando, antes 

bien, sus comodidades. 

En el pensamiento de Lépez Aidana, la revisién de la Carta 

Politica no le daba el cardcter de provisoria, pues una ley funda- 

mental siempre tiene caracter permanente, hasta que la Nacién va- 

rie. La Constitucién de 1828, atribuia esa facultad de revisién y 

reforma a la Convencién Nacional. La Constitucién del 28 habia 

dejado subsistentes los mismos Tribunales creados por la Consti- 

tucién del 23. Se habia instalado; pero esta instalacién no fué un 

acto arbitrario del Libertador. Los Diputados que suseribieron la 

Constitucién del 23, tuvieron el convencimiento de que los miem- 

bros del Poder Judicial, no deberian perder sus cargos. Esa opi- 

nidn fué recogida por el informe de la Comisién que formaban los 

doctores Valdivieso, Luna Pizarro, Gémez Sanchez, Figuerola, Al- 

varez, Torres, Pacheco, Macedo, Pando y Fermin Piérola. En ese 

informe decian: ‘‘El Poder judiciario est&é organizado del modo 

mas liberal que se conoce. Jueces inamovibles desempefaraén sus 

funciones sin riesgo de perder los destinos a que los elevé su mé- 

rito y talento’’. 

Resultaba por estos antecedentes que la ley de 14 de junio 

s6lo estuvo animada del deseo de servir ciertos intereses y de es- 
timular ciertas odiosidades. Estimando que existian dudas sobre 

Ja interpretacién del articulo 103° de la Constitucién y dandose 

cuenta que ellas debian evitarse dispuso que ‘‘las Juntas Departa- 

mentales procederan a formar Ternas de nuevos Vocales de la Su- 

prema y Superior”. Disimuladamente, es decir, de soslayo, se ex- 

puls6 del mas Alto Tribunal de Justicia de la Reptblica, nada 

menos que a los fundadores de la nacionalidad peruana. 

La Corte Suprema, en el folleto que publicé con ei titulo de 

‘‘Reclamacién Documentada”, recogiéd el acta de aquella sesién 

del Congreso en la que se acordé el despojo. 
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Con energia Lépez Aldana sostuvo: ‘‘Artificios mds indecen- 

tes y ominosos que los del oraculo del Rimac, debian apurarse pa- 

‘a disfrazar los fraudes de aquella ley, bajo el ropaje de The- 

mis.... j; Apacible rio Rimac, tu que riegas las alegres campifias 

decidme si negasteis vuestras benéficas aguas a las madres que 
abortaron Panourgia y Philotimia y vosotros Panourgia y Philoti- 
mia decidme también jsi no hallasteis all4, en los arcanos de vues- 
ira maligna y despotica maquinacién otro edificio adecuado a los 
soberbios pensamientos de vuestro personal engrandecimiento, que 

no debiese levantarse sobre las ruinas de los magistrados y de los 

patriotas inculpables!.... 4 Astucia y Ambicién estan personifica- 

dos en Panourgia y Philotimia? 

Habia protesta; pero también dolor contra las ingratitudes 

que negaron a los fundadores de la Independencia. 

Se sabe que, entre los miembros del Senado, los intereses ju 

gaban un rol importante para provocar y llenar las vacantes que 

dejaran los miembros de la. Corte Suprema de Justicia. Los sefio- 

res Aranibar, Telleria, Freire, Cano y otros, aspiraban a que se 

produjera la renovacién simulténea de las Cortes. El mévil de 

esta conducta era de caracter personal.. El] sehor Camporredondo, 

a su torno, estaba interesado en favorecer a su cuhado Corbalan y 

el sehor Morales pretendia también una vacante. Pequefios de- 

seos, pasioncillas infimas, olvidaron a los préceres que tenian tan- 

tos méritos contraidos por sus sacrificios. Los apetitos, sin embar- 

@0, a veces, pueden mas que las nobles acciones. 

En esos dias, en que el despojo habia que justificarlo con to- 

da suerte de razones, algtin godo, con el espiritu envenenado hizo 

alusién al proceso contra Berindoaga, que resolviéd la Corte Su- 

prema. En el niimero 379 de Miscelanea se contest6: “‘Sélo un go 

do o un traidor puede haberse atrevido a objetar la sentencia pro- 

nunciada contra Berindoaga. (1). Los vicios o nulidades, que ma- 

lignamente se apuntan, asegurando que los Jueces que en ella in- 

tervinieron la pronunciaron ‘‘sélo para contemporizar con las mi- 

ras del Dictador”, pues ella fué tal vez la sentencia mas justa y 

arriesgada a derecho que ha pronunciado la Suprema, como puede 

(1) La earicatura que, a veces, traduce la opinién popular nos recuerda 

con el grabado de Cabello la figura del redactor de ‘‘E] Desengafio”’, con sus 
manos y pies en el suelo, postrado ante Rodil. Vide la publicacién de ésta en 
la obra ‘‘Fuentes p. la H. del Perd’”’, de Ratil Porras Barrenechea.
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verse en sus fundamentos solidisimos de hecho y derecho en que 

se apoyo. (Nuimeros 31 y 35 del tomo 9 de la Gaceta de Gobierno 

de 1826). Era una gran bestialidad, para atacar a los pocos Voca- 

les de los cesantes que en dicha causa intervinieron llevarse tam- 

bién de calle a otros cinco magistrados respetables, que nada tie 

ren que ver con aquellos cesantes, cuales son primeramente los 

sehores Iramategui y Valdivieso, difuntos, hombres timoratos, de 

buena oponién y conciencia; en segundo lugar los sefores Torres 

Velarde y Palomeque, también de buena opinién y conciencia y 

ultimamente el senor Telleria quien afin menos que los otros era 

capaz de entrar en la iniquidad de condenar a muerte a nadie, 

por complacer al Libertador. Todos estos sefnores con otros tres 

de los cesantes, fueron los que econdenaron en vista y revista a 

Berindoaga, sin discrepancia en sus votos y de conformidad con 

el dictamen del sefior Fiscal, que lo fué el justificado y bondadoso 

sehor Galdiano. Con que, por incomodar a tres o cuatro de los ce- 

santes, se ha injuriado a cinco mas, que nada tienen que ver con 

la renovaciéon, entre los cuales hay uno (el senor Telleria) a quien 

se debe muy particularmente el gran beneficio de la renovacion. 

Pero aqui lo mas asombroso e incomprensible que hay es que este 

sehor, que es uno de los que, en sentir de los imparciales ‘‘arras- 

tra la toga’’, por haber firmado aquella sentencia, sea también 

uno de los autores del furibundo articulo que analizamos’’. Telle- 

via era Presidente de la Corte Superior. 

En esos momentos el Senado estaba presidido ‘por el senor 

Reyes. La opinién ptiblica se habia pronunciado contra la tenden- 

cia de aristocracia senatorial que dominaba en aquel cuerpo poli- 

tico. Se hicieron populares los versos que Hlevaban el nombre crio- 

llo de Anti-Cucho: 

‘*La Patria absorta 

desengano tristisimo ha tocado, 

al ver que, si sdlo un Rey gimié algtn dia, 

de siete Reyes sufre hoy, la tirania’’. 

La lucha, expresada en polémicas, siguiéd su curso. En ‘‘El 

Analisis”, segunda edicién de 1832, en ciento cuarentiseis paginas, 

eontinué Lépez Aldana, proclamando sus ideas con pasién y con- 

viecién. A su turno, quienes abogaban por la renovacién publica- 

ron un duro articulo en los nimeros 1302, 1306 y 1307 de El Mer-
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curio, en contestacién a los que hacian conocer su protesta por el 
despojo de que habian sido victimas los magistrados. Lépez Alda- 
na inmediatamente hizo frente a la diatriba con un impreso, de- 

dicandolo a los siete Senadores y veintidés Diputados, que vota- 
ron contra la ley de 1° de agosto. 

Las discrepancias se pusieron de manifiesto aun cuando se 

trat6 de conceder a los despojados medio sueldo. Los dirigentes 

se sentian envenenados con el ‘‘Didlogo Secreto” de Lépez Alda- 

na. La verdad, como siempre, les resultaba amarga. 

El debate sobre estos episodios adquirié una fisonomia impor- 

tante en los periédicos de la époea. Ejercia entonces la Corte Su- 

prema un control austero sobre el Tribunal de los siete jueces. 

Sélo una causa fué al Tribunal: la de Quintanilla, sobre la cual se 

declaré ‘‘no haber lugar a formacién de causa’’. 

Vidaurre se pronunci6é sobre la causa de los Vocales sacrifi- 

cados, con una alocucién que se publicé en Ei Conciliador, naime- 

ro 72. ‘‘A la Alta Camara, decia, fueron llamados ciudadanos in- 

signes, capaces de dictar nuestros cédigos. La Corte Suprema se 

compuso de ciudadanos ilustres por ciencia, integridad, patriotis- 
mo. Esfuerzos se necesita para semejarse a tan lucidos modelos’’. 

“Las observaciones de Lépez Aldana, sobre el Poder Judicial, 

eran certeras. ‘‘La gloria de haber administrado justicia en el 

eaos del aho 25 y siguientes, en que no habia ley con ley, hombre 

con hombre, ni cosa con cosa, valiéndose quizé de la prudencia y 

sagacidad que de las leyes confusas e inertes y sin otra nota que 

la justicia, la gloria de haber sostenido el orden en medio de unos 
pueblos exaltados, acositumbrados a la guerra, a sus extravios y a 

los fatales resabios de una libertad improvisadamente adquirida, 
ciegamente dirigida e ilimitadamente ejercida; la gloria de haber 

portado en los cambiamientos, propios de tal situacién, como unos 

magistrados cireunspectos, a quienes seguramente se debe, en mu- 

cha parte, el sostén del Gobierno y la amortiguacién de la anar- 

quia; la gloria de haber sufrido en la capital lujosa del Pert, con 

resignacién heroica, las més grandes penurias por haber estado 

cerca de tres anos a medio sueldo unos, mds de dos con tres par- 

tes, otros y todos a veces, cinco 0 seis meses, sin paga alguna, sin 

que por nada de esto haya hecho uso siquiera del Poder Judicial 

que haya desplegado sus labios para quejarse, ni pedir dinero al 

Gobierno; la gloria, en fin, de haber sido aceptado siempre sus 
servicios por todos los diferentes gobernantes que han manejado
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cl timén del Estado en el dilatado espacio de sus magistraturas, 

sin la menor nota en general, ni en particular’’. 

Con justa razon, Lépez Aldana, en un recurso de queja y re- 

clamo, de 24 de febrero de 1832 (1), decia: ‘‘Si no me engafia mi 

amor propio, creo que puedo decirlo sin vanidad, y sin mengua de 

los demas patriotas; asi como entre los magistrados de la pa 

tria tengo la honra de ser el Decano. He trabajado por su inde- 

pendencia con la mayor constancia, actividad, en medio de peli- 

gros y con todo desinterés’’. 

Entre los demas Vocales, sus companeros de desgracia, exis- 

tian patriotas insignes, pero ninguno tuvo servicios mds antiguos, 

mas Utiles y arriesgados por la causa americana que Lépez Al- 

dana. 

El] Oficial Mayor del Ministerio de Gobierno en 1832, don 

Manuel del Rio, conociéd a Lépez Aldana cuando éste llegé a Li- 

ma a fines de 1808 y vié a Lépez Aldana trabajar arriesgadamen- 

te a favor de la independencia. Era del Rio joven, ‘‘pero como 

siempre fué dotado de un juicio superior a sus amos, y ya esta- 

ba iniciado en el sistema patrio, se impuso de todas las con- 

fianzas’’ que Lépez Aldana tuvo con don Guillermo del Rio, pa- 

triota eminente e infatigable en hacer la guerra por la prensa al 

gobierno espanol. Para don Guillermo del Rio trabaj6é Lépez Al- 

dana muchos articulos favorables al desenvolvimiento de las 

ideas liberales, y con don Guillermo del Rio y con su hijo Ma- 

nuel emprendid Lépez Aldana empresas muy atrevidas, como fué 

entre otras la multiplicacién de un DIARIO SECRETO que Lé- 

pez Aldana escribid de su pufio y letra, disfrazada todos los 

dias, y del cual se propagaban varias copias sacadas por del Rio 

y su hijo y otros patriotas, multiplic4ndose aquel periéddico con 

asombro y desesperaciOn del gobierno opresor. 

El Ministro de Gobierno dispuso que don Manuel del Rio 

certifecase en esta aseveraciOn de F.. Lépez Aldana, y el 12 de ju- 

nio del 32 cuando el nombrado del Rio hacia de Ministro de 

Gobierno informé: ‘‘La antigua amistad que nos une, la confian- 

za que le he merecido, y la pequena parte que tomé en sus asi- 

duas y arriesgadas tareas para acelerar la emancipacién del pais, 

me ponen en el conflicto de que se repute la emancipacién del 

“(1) Archivo del Ministerio de Hacienda.
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pais, me ponen en el conflicto de que se repute por sospechosa mi 

exposicion, 0 de vituperarme si me dilato en narrar los positivos 

y grandes servicios que presté a la causa publica, en époeca en 

que la expresioén mas sencilla envolvia peligro real para el que 

habia. dejado traslucir siquiera sus sentimientos patridticos. El 

sehor Aldana prefiriendo a su seguridad y a su propia existen- 

cia el ver independiente y libre al Perf, no exeusé ningiin linaje 

de sacrificios hasta lograrlo, valiéndose de los arbitrios, medios y 

esfuerzos’’. 

El General San Martin lo premiéd con el nombramiento de 

Voeal de la alta Camara, con el benemérito de la Orden del Sol, 

sehalandole 500 pesos anuales de pensidn, le concedié la medalla 

del Ejército Libertador, determinando en diploma especial la par- 

te considerable que Lé6pez Aldana tuvo en la campana por la inde- 

pendencia del Pert. El primer’ Congreso Constituyente reconocié 

y aprobé en repetidos y solemnes actos esos nombramientos del 

General San Martin. En Huaura sirviéd Lépez Aldana en la se- 

eretaria de San Martin, sin sueldo alguno, y fué nombrado para 

tratar con la junta pacificadora del Virrey La Serna en las ne- 

gociaciones de Punchauca, Miraflores, a bordo de “La _ Cleopa- 

tra’’ y en Lima, sin sueldo alguno. En 1821 don Toribio Rodri- 

guez de Mendoza, Luna Pizarro, Cavero, Alejo Alvarez y Lépez Al- 

dana fueron nombrados para redactar el Reglamento de Elecciones 

para el Primer Congreso Constituyente; y, después, intervino tam- 

bién en la Junta de letrados que dié el Reglamento de Tribunales 

y el Reglamento de Presas. El ano de 1822 y también el de 1823 

fué Auditor General de Guerra, sin emolumento ni sobresueldo 

alguno, y a satisfaccion del gobierno. 

El Gran Mariscal don José de la Riva Agiiero, pleno de va- 

nidad, que le hacia dificil elogiar a los hombres que valian tan- 

to o mas que él, inform6é respecto a Lépez Aldana en junio de 

1832: ‘‘Siéndome constante el antiguo patriotismo del senor Lé- 

pez Aldana en época en que el mas pequefio paso era acompanado de 

la prisién o del cadalso. Los méritos patriéticos anteriores a la 

jura de la independencia, tan lejos de merecer alguna recompen- 

sa, no han servido sino para hacer victimas de la persecucién mas 

horrible a los que los han contraido”. 

El Mariscal resollaba por la herida. Pero, muy equivocada- 

mente, porque respecto de su actuacién anterior al ano 1823-34,
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todos a consuno la enaltecen, mas la Historia no puede olvidar 

sus faltas terribles con la Patria en los momentos decisivos de la 

epopeya libertadora. 
Kl précer Unanue mantenia correspondencia literaria con don 

Sebastian Lépez, ‘‘célebre x aturalista, individuo de las Academias 

de Paris y de Madrid, dre de D. Fernando Lépez Aldana’’. 

También fué Unanue muy amigo del canénigo de la Catedral de 

Quito y tio de Lopez Aldana. De L6pez Aldana dice Undnue: ‘‘No- 

té en él un fuego y empefio extraordinario en fomentar la ecau- 

sa de la libertad por lo que se expuso a riesgos graves para con 

los espanoles; y luego sirvid mucho a los senores generales San 

Martin y Bolivar, en sus gloriosas empresas para dar la indepen- 

dencia al Pert’’. Se condolia Undnue ‘‘que un hombre que tanto 

ha trabajado por su independencia se vea despojado, sin haber 

dado motivo, de los empleos bien merecidos, con que por sus ser- 

vicios le premiaron los ilustres guerreros qu dieron ser a la repi- 

blica peruana y a la libertad de que goza’’. . 

Don Miguel Zanartu, Ministro Plenipotenciario de Chile, an- 

tiguo patriota que habia ejercido altos cargos en su patria, escri- 

bia a Lépez Aldana: “Recuerdo nuestros comunes riesgos a que 

continuamente nos exponia el fervoroso patriotismo de usted, su 

predicacién y su SATELITE, en que se desenvolvian principios, 

cuya publicacion era entonces un alto crimen. Recuerdo haberlo 

tenido con este motivo oculto en mi casa ocho dias para sustraer- 

le de las persecuciones de Abaseal’’, 

Le afirmaba que él recomendé a San Martin que se comunica- 

se, antes de partir a la empresa extraordinaria sobre Lima, con L6- 

pez Aldana y con Francisco de Paula Quiroz, lo que le merecié el 

agradecimiento del ilustre General San Martin. 

Don Joaquin Paredes, antiguo y benemérito patriota, Biblio- 

teeario de la Biblioteca Nacional de Lima en 1832, decia: Precisa 

ser extranjero a la Patria para ignorar los eclasicos y distinguidos 

servicios que el sehor Lépez Aldana prest6 a la independencia del 

Pert. Dicho sefor no vivid sino de este sentimiento desde el ins- 

tante en que la situacién de la peninsula le favoreciéd —y que 

sin embargo del respeto, sumisi6n y obediencia a sus sefores pa- 

dres, y que éstos, como personas muy prudentes —sin desconocer 

los derechos de América— se horrorizaban de la revolucién por 

las causales que son faciles de concebirse, —este hijo amado y su- 
miso, no fué contenido en la resolucién que tomé y_ obsecuen-
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tes por aquel muro —en otra ocasidn insuperable— en favor de 

la independencia peruana. El Pert era eseclavo; ningtin redentor 

habia aparecido atin en la tierra cuando el senor Lépez Aldana— 

en el seno de una madre esclava— no solo salta como un otro pre- 

eursor, sino que difunde.la luz en este neblo por su “Satélite” a 

la faz de unos enemigos que tienen todo el poder para reducirlo 

a la ignominia y a la muerte. Por fortuna eseapa, pero no para 

reducirse a la quietud de esclavos pasivos, sino para redoblar sus 

esfuerzos y lograr, entre los muchos de ellos, quitarle al gobier- 

no espafiol las fuerzas mas disciplinadas de su ejército y trasladar- 

las al del General San Martin existente en Huaura para indepen- 

dizar al Pert’’. 

No sélo la autorizada palabra del doctor Paredes, sino el mis- 

mo Virrey Pezuela, contradicen la apasionada versién del ilus- 

tre Maridtegui, al tratar en sus Anotaciones a la obra de Paz Sol- 

dan, de la actividad patriota de L6épez Aldana, en el pase del 

batall6n Numaneia a las filas de los patriotas. 

El Virrey Pezuela, en su Relaciédn de Gobierno (publicada por 

Rodriguez Casado y Lowman Villena, (Sevilla 1947, pag. 818), es- 

eribe: “Estaba reciente el infame suceso del Batall6n Numancia, 

que sugerido por la mayor parte de sus oficiales, se pasé todo 

entero a los enemigos, y como desde que Gamarra llegé a esta ea- 

pital se supo que concurria a la casa del Abogado Lépez Aldana, 

donde se aseguraba que se habia trazado la alevosia del Numan- 

cia, se entré en més sospechas de su conducta”. 

Don José Morales, Plenipotenciario del Peri cerea de Méjico 

y Ministro de Hacienda, rememora su amistad con e] canénigo don 

Santiago Lopez Ruiz, en 1811. Por medio de este monsefor cono- 

cid a Lopez Aldana y “pudo penetrar sus sentimientos liberales y 

el interés extraordinario que tenia por la independencia de la Amé- 

rica’’. “Lépez Aldana, agrega, fué en mi conecepto, de los prime- 

ros, 0 el primero que entre los patriotas, sin el menor disimulo, 

se empené en formar la opinién ptiblica despreciando el peligro 

y las amenazas. Puesto en libertad, en vez de arredrarse, atacé 

de frente y con el mayor brio al enemigo hasta privarlo de las 

fuerzas en que tenia toda su confianza; en cuyo caso salié por- 

tentosamente del suplicio a que estaba destinado”’. 

Don Lorenzo Bazo, Senador por Lima y Ministro de Hacien- 

da, escribia: ‘‘Lépez Aldana es uno de los Apéstoles y fundadores
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de la libertad, y jamas ha titubeado en la marcha que emprendié”. 

El General don Juan Salazar, Ministro de Guerra y Marina, de- 

cia: ‘‘Lépez Aldana escribiéd los planes que remitiéd a Huaura, y 

las noticias que por su 6rgano recibiamos los principales agen- 

tes de la libertad”. El patriota y modesto parroco de San Sebas- 

tian, don Cecilio Tagle, que antes y después de la independen- 

cia fué padre espiritual de esa parroquia, conociéd a Lépez Alda- 

na desde 1812 cuando trabajaba ‘‘como pocos peruanos, en favor 

de la independencia con tanto entusiasmo, decisién y atrevimien- 

to, que tocaba en temeridad”. Sus articulos en el ‘‘Satélite Pe- 

ruano’’ lo hicieron ecélebre entre los patriotas y temible al go- 

bierno espanol. Agrega: ‘“Tuvo Lépez Aldana parte muy activa 

en el buen éxito de la campana del General San Martin, ya por 

lo mucho que le sirvi6d, como su agente secreto, en compania del 

senor don Joaquin Campino, ya por haber sido uno de los prinei- 

pales directores de la pasada del batall6n Numancia, sin la cual 

tal vez hubiera fracasado la expedicién libertadora. No hay un 

solo patriota de los antiguos fundadores del sistema en el Pert 

que pueda ponerse en parang6én con el senor Aldana’*. Don Fran- 

cisco Agustin Argote, patriota, oficial mayor de la Tesoreria Ge- 

neral, decia: “Lépez Aldana anuncié a los pueblos la destrueccién 

de la tirania y el reinado de la ilustracién y de la libertad. En 

la prisién que sufrié fortific6 su espiritu y confirmé su _ resolu- 

cién’’. Y con dolor, agregaba: “Si no es dado a los Préceres de 

la Revolucién recoger los sazonados frutos del arbol de la Liber- 

tad que plantaron, séales concedido reclinarse bajo su sombra 

benéfica’’. 
El cura de Sureo y de Chorrillos, antiguo y fervoroso patrio- 

ta, amigo de Lépez Aldana, desde 1812, revela que Lépez Alda- 

na confes6 que él era quien eseribié el ‘‘Satélite’’. Asi ‘‘evit6 la | 

persecucién de otros, y el infiernillo que sufrid, salvando su vida 

por milagro’’. Su casa era ‘‘el taller de la revoluci6n. Fomentaba 

la correspondencia por todas partes. De alli salian periddicos, pa- 

peles subversivos, pasquines, armas, dinero, toda clase de provi- 

dencias que ejecutaba él mismo, o los enérgicos patriotas que secun- 

daban sus planes. Don José Boqui era subalterno, a quien dejo 

comisionado cuando no le fué posible permanecer en Lima por es- 

tar su vida amenazada por todos puntos. Asi que su morada fué 

el blanco del espionaje espanol; los patriotas la cireundaban; los 

comisionados se introducian a sorprenderlo y desde el baleon del
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posible sorprenderle en el tribunal, se le desairaba y desatendia 

atrasandole en su carrera hasta hacerle beber las heces de la mids 

acerba persecuciOn. Mas en este fragor de circunstancias conti- 

nud haciendo prodigios: en--su habitacién se tramé6, se resolvié e 

hizo ejecutar la pasada del batallén ‘‘Numancia’’, jefes y oficia- 

les del ejéreito espanol”. 

La voz de Cecilio Tagle, virtuoso y digno patriota, tiene to- 

da una significacién altisima. Don Manuel Ferreyros que fué Pre-- 

fecto de Lima y en 1833 Administrador de la Aduana, encomia 

a Lépez Aldana; y, el General Mariano Necochea, célebre en la 

batalla de Junin, consagraba a Lépez Aldana en estos términos: 

“Nadie ignora la constancia y heroismo con que sufri6, a riesgo de 

su vida, una ignominiosa prisidn, por no descubrir a otros pa- 

triotas comprometidos; ni puede olvidarse que él fué quien didé 

el principal impulso a la revolucién y pase del batall6n “Numan- 

cia’’, y otros muchos oficiales y soldados del ejéreito espanol, a 

quienes auxilié con los fondos que para este objeto puso a su dis-— 

poscién el General San Martin, y colect6 bajo su firma y garan- 

tia, exponiéndose a cada paso a mil peligros que no tuvo otro me- 

dio de evitar, por tltimo, sino uniéndose al Ejéreito Libertador 

en Huaura’’. Don Joaquin Campino, antiguo patriota del Peri, 

que obtuvo varios cargos en Chile, su patria, y fué luego Pleni- 

potenciario en Méjico y en los Estados Unidos, dice: “Lopez Al- 

dana era uno de los antiguos promovedores de la independencia 

y me constan sus servicios importantes, sus procedimientos y sus 

peligros’’. 

Sobre la causa de su prisién en el Callao, dejemos a la plu- 

ma de Lépez Aldana que él nos refiera ese episodio de su vida: 

‘‘En el aio 1824 por la mas infausta desgracia cai prisionero de 

los espanoles, de resultas de la revolucién de Moyano, en los cas- 

tillos del Callao”. Se encontraba de vacaciones en el Callao con 

su familia, por licencia de dos meses que Lépez Aldana habia ob- 

tenido. Tomado prisionero cuando se conocié su propésito de eru- 

zar a un sector libre, se le traslad6 al castillo. En esta prisién que 

dur6é6 un afio, padecié todas las penas, crueldades y tormentos que 

eran consiguientes a una situacién tan amarga,.cual fué ‘‘la que me 

cupo, cayendo en manos de unos enemigos implacables que me 

reputaban como un traidor y reo de lesa majestad, por haber si-
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do uno de los mas antiguos y acérrimos insurgentes y, principal- 

mente por saber la parte activa que tuve en la transformacién 

del “Numancia”, que fué, sin disputa, uno de los mas grandes suce- 

sos que precipité la caida del poder espanol en el Pert. Mi prisién 

la pasé en los horrendos calabozos de Casas Matas, en las earece- 

les de todos los lugares de transito, hasta la Isla de Chucuito, 

donde fuimos por fin depositados, caminando siempre entre filas, 

y habiendo tenido la muerte muchas veces tan de cerea, que mi 

vida es un milagro debido exclusivamente a la bondad del Gene- 

ral Monet, quien teniendo la orden de fusilarme cuando llegé a 

iima, a fuerza de las lagrimas y ruegos de mi desolada esposa, le 

comprometié su palabra de que me salvaria la vida, como lo cum- 

plid efectivamente, interponiendo su valer y su respeto en Huan- 

eayo y en el Cuzco con el General Canterac y el Virrey La Ser- 

na que tenian resuelto mi exterminio. También estuve en San Ma- 

teo, con’ los demas prisioneros mis compaferos, en fila para ser 

sorteado a muerte el dia que, por la fuga de los coroneles Estom- 

ba y Luna, fueron fusilados los capitanes Millan y Prudan. En 

fin, en ese ano terrible yo sufri padecimientos increibles que ape- 

nas pudiera resistir un militar aguerrido, y que a cualquiera de 

su clase se le computaria por una campaifia’’. 

‘“Conseguida mi libertad por la victoria de Ayacucho, antes 

de llegar a Lima y sin solicitud de mi familia, fui nombrado Vo- 

eal de la Corte Suprema por el Excelentisimo senor Libertador 

Simon Bolivar, en virtud de las altas y nacionales facultades que 

para salvar y organizar la reptblica, le concedié el primer Con- 

greso, y a virtud de las cuales se instal6 solemnemente aquel tri- 

bunal supremo’’. 

A pesar de sus servicios, duros fueron para Lopez Aldana los 

anos de 1832 y siguientes. La impresién de Refutacion, respon- 

diendo al injurioso folleto Manifiesto del Dr. Mariano Santos Qui- 

roz impuganando la sentencia en un juicio de pesquisa. La im- 

presion de la Defensa del Dialogo Secreto y gastos del juicio que 

Lépez Aldana tuvo que seguir, porque sus sueldos atrasados le 

pagaron en billetes al 75% de descuento; todo esto se agrava pa- 

ra él econ las deudas contraidas y, como su esposa atin no habia 

recibido su legitima, todas sus estrecheces se transparentan en 

la Exposici6n al Gobierno que no pudo darle curso por ser enton-
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ces Ministro de Gobierno el doctor Vidaurre, quien era ‘‘adver- 

sario de Lépez Aldana por causas bien perceptibles y notorias’’, 

En octubre de 1832 llegé el memorial de Lépez Aldana ai 

Congreso, y la comisién de premios aprecié ‘‘la intrepidez con 

que desde el ano de 1810 hasta el de 1820, L6pez Aldana sembré 

y difundié los principios de libertad e independencia en el centro 

del despotismo: los riesgos y prisio6n ignominiosa que sufrié el 

ano de 1812 por haberlos proclamado en el SATELITE PERUANO 

al frente del gobierno espanol; las comunicaciones que tuvo econ 

los gobiernos y generales de los Estados colindantes: la comisién 

que ejercié el ao de 1820, como agente secreto que tuvo en la 

memorable pasada del batall6n Numancia y de muchos jefes, ofi- 

ciales y soldados del ejéreito espanol, al de los independientes, 

auxilidndolos con el dinero que él mismo ecolectaba con riesgo de 

su vida, bajo de su firma y la garantia escrita del General San 

Martin; su pasada al Ejército Libertador por en medio de las tro- 

pas espafiolas en 1821: los servicios que presté en las “Negocia- 

ciones de Punchauea’’ presentaéndose entre los espanoles como Se- 

eretario de la comisién nombrado por parte del referido General: 

ultimamente sus graves padecimientos y constancia en la prisién 

que sufriéd en 1824 en Casas Matas, en Jauja, en el Presidio del 

Cuzco y en el Depdésito de Chucuito, peregrinando hasta alla con 

mas de 100 oficiales prisioneros conducidos entre filas con el ma- 

yor rigor todos estos hechos nada comunes y que estan justifica- 

dos por los Documentos que obran en el expediente, constituyen 

a Lépez Aldana en la clase de un Patriota de eminentes servicios 

a la Nacién y, por lo tanto, uno de los Beneméritos de la Patria 

y de los dignos de las recompensas nacionales. Ha servido ade- 

mas a la Reptiblica, el espacio de once afios en comisiones impor- 

tantes, y en las primeras Magistraturas, con honor y buena re- 

putacion. 

“Si la Nacién ha contraido obligaciones sagradas con cuantos 

han influido en su emancipacion; si es un deber suyo el remune- 

rar los servicios que tienen el caracter de sobresalientes; si toca 

al cuerpo legislativo la ecalificacién de las virtudes nacionales: 

siendo, en concepto de la Comisién, de la clase de eminentes, no- 

torios y conexos con la Historia del pais, los que ha prestado don 

F. Lépez Aldana a la causa de la independencia, desde mucho an- 

tes que ésta se proclamase, exponiendo tantas veces su vida por 

la de la Patria; propone a la Camara, cuya justicia y gracia in-
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voea el suplicante, por honor de ella y por honor de la misma Na- 

cidn, en obsequio de este distinguido americano, el siguiente 

Proyecto de decreto. El Congreso del Pert, Considerando: ete. 

Se declara al ciudadano F. Lépez Aldana benemérito de la Pa- 

tria en grado heroico y eminente. Como tal gozaraé por via de pre- 

mio, desde el dia de su cese, las dos tereceras partes del sueldo 

integro, que por asignacién disfrutaba, como Vocal de la Corte 

Suprema de Justicia; entre tanto se coloca en empleo igual o equi- 

valente. Lima, 2 de noviembre de 1832. Pedro José Palomino, — 
Manuel Ant? Valdizan, — Luciano Maria Cano. 

El miembro de la comisio6n sefior Valdizin fué uno de los pa- 

triotas que se pasaron en aquella ocasiédn con Lépez Aldana. 

Kl senor Cano en su voto relievaba el ‘‘estado deplorable a 

que econédmicamente habia llegado Lépez Aldana después de la 

renovacion de las Cortes’’. 

El Congreso en sesi6dn de 5 de noviembre aprobé ese proyec- 

to que se convirtid en ley de la Nacién. El citado senor Cano, y 

los senores Telleria, Camporredondo y Freire, a pesar de haber 

actuado contra Lopez Aldana en los momentos politicos de la 

Renovacion, ante hechos evidentes fueron en el Congreso de los 

decididos en la aprobacion de esta justa ley. En diputados igual- 

mente fué aprobada. Lépez Aldana, en nota de 23 de diciembre 

de 1832 al Ministro de Gobierno don Manuel del Rio le decia, en- 

tre otras cosas: Los dignos mandatarios del Poder Legislativo y 

Ejeeutivo que han sancionado el decreto con que se ha dignado 

premiarme la munificencia nacional, han impuesto sobre mi cora- 

zon una deuda inmensa de gratitud que jamas podré satisfacer ; 

pero que duraraé mientras duren mi vida y la vida de mi esposa y 

la de mis hijos y descendientes. ;Ojalé pueda yo de nuevo consa- 

grar mi pequenez al servicio de una Nacién que tanto me honra!” 

Es asi como Lépez Aldana demostr6, una vez mas, que sus 

sentimientos de amor y de respeto al Pert, eran inmensos. 

Hombres de este temple moral como Ldépez Aldana, como 

Sanchez Carrién, fueron los que rodearon a San Martin y Bolivar. 

Ellos trabajaron en todo momento por la independencia, y por 

ser hombres incorruptibles, el Libertador los quiso dedicar a la 

administracién de justicia.
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La conducta de los hombres de aquella época no pasé desaper- 

cibida para los que tenian sentimientos patridticos. Los pueblos 

recordaban, claramente, cual fué el comportamiento de Lépez Al- 

dana, de Ortiz de Zevallos, de Ramirez Arellano, de Pacheco: y 

Lazo. Con ellos el gobierno espanol habia sido implacable porque 

se distinguieron como los insurgentes mas destacados, desde los 

primeros momentos en que los acontecimientos se perfilaban en 

el Pert, dirigidos a establecer la Independencia. Los pueblos no 

podian olvidar que entre los elegidos se hallaba el doctor Arani- 

bar, hombre de personalidad distinguida, por sus condiciones in- 

telectuales; pero que tuvo la debilidad de ponerse al servicio de 

Rodil, actuando como asesor suyo. 

En este movimiento de intereses personales vemos que el doc- 

tor Cavero, que habia presidido el Poder Judicial, acepté el car- 

go de Vocal interino, atendiendo a razones de orden econdmico. 

A Navarrete, que fué Presidente de la Camara de Diputados, se 

le ofrecié la relatoria, aun cuando su aspiracién apuntaba hacia 

la fisealia. Sus gestiones tenian como fundamento la situacién eco- 

nomica en que se hallaba; queria salvar a sus hijos de la mise- 

ria. El doctor Suero habia quedado satisfecho con la _ relatoria, 

pero ésta le fué negada. 

Entre los versos del Anticucho, se recordaba que la eapitula- 

cidn del Callao debié haber servido ‘‘a este capitulado’’ para no 

tocar sus arterias vertebrales, ‘‘mas no para promoverlo a una 

plaza de Voeal interino”. Lépez Aldana, con caracter de comen- 

tario, deecia: ‘‘E]l sujeto de quien hablamos era Diputado Presiden- 

te del primer Congreso en el ano 24; y en lugar de emigrar 0 so- 

terrarse, como lo hicieron los mas de sus compaferos, aun con 

mas inconvenientes que él, que se quedé6 con los espanoles en es- 

ta Capital; sirvid de denunciante contra algunos patriotas, prin- 

cipalmente contra la esposa del senor Carrién, segtin se ha dicho 

publicamente; fué nombrado por el gobierno espanol Sindico de 

la Municipalidad que establecié, después  asesor y tltimamente 

ereyendo que la Patria iba a expirar, se encerré con Rodil en los 

Castillos del Callao, con toda su familia y alli fué escogido, con 

preferencia, a varios togados espafioles y americanos realistas 

muy capaces, para ser su dignisimo auditor” (pag. 51). La iro-
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nia es un poco cruel, aunque delicada. Lépez Aldana queria que 

los hechos se encargaran de establecer los paralelos. 

En esta apologia negativa de quienes exhibieron sus miserias 

morales, el procer, que tenia derecho de hablar de _ patriotismo 

recuerda la conducta de otro “ecapitulado’’, que fuera Oidor de 

Ics espanoles, Regente en el Cuzeo, que sélo empieza a prestar ser- 

vicios a la patria después de Ayacucho. Fué él quien firmé el ae- 

ta del Cuzco, en la que se hacia un Namamiento a don Pio Tristén, 

a fin de que sustituyendo al Virrey, “continuara la guerra”. EL 

hombre de estos antecedentes, para las funciones judiciales, ha- 

bia sido propuesto por cuatro juntas departamentales: de Aya- 

eucho, Junin, Lima y Puno. 

Refiere Lépez Aldana, con tono incisivo, que estando Rodil 

en Madrid se enteré de que su antiguo asesor figuraba como as- 

pirante a una Vocalia de la Corte Suprema: Tengo esperanza de 

volver a figurar en el Pert, en calidad de jefe supremo, habria 

sido su expresion. (Nota de la pagina 73). 

El dia en que fueron expulsados los Vocales, don Manuel 

Lorenzo Vidaurre, pronuncié una alocucién en presencia del Minis- 

tro. Segtin el “Conciliador’’, nimero 72, el jurista y magistrado, 

habria dicho: ‘‘Hasta el 27 de enero de 1827 no hubo libertad po- 

litica en el Pert ni podia haber libertad civil. Sucedié a la escla- 
vitud una tutela més o menos forzada. Desde esa fecha comenzé 

la historia de nuestra soberania. Convocada la nacién, se junta por 

sus legitimos representantes, se vincula por pactos, que escribe en 

una breve carta. Son nombradas ambas Camaras, conforme a los 

nuevos ritos: lo es conforme a ella, el Ejecutivo; y en esta hora 

quedan instalados todos los Tribunales de un modo constitucio- 

nal. Es consumada nuestra Independencia. El pueblo soberano 

manda, ejecuta y juzga por el 6rgano de sus elegidos’’. 

Lépez Aldana recuerda las frases de Vidaurre, para confron- 

tarlas con las que habia pronunciado el 8 de Febrero de 1825, du- 

rante la sesién de instalacién y fundacién de la Corte Suprema, 

poniendo de manifiesto ec6mo habia defendido, en su obra ‘‘Efee- 

tos de las facciones en los Gobiernos nacientes”’ la propiedad de 

la presidencia vitalicia de la Corte Suprema, que le otorgara el 

Congreso Constituyente de 1825. El précer pensaba que era de 

admirar el ingenio del ‘‘hombre singular’’» que sabia defender, en 

forma artificiosa, ‘‘las cosas mas contradictorias’’.
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Dentro de la légica de Lépez Aldana, ‘‘el Poder Judicial no 

fué organizado por el mero capricho del Libertador, sino segtin 

la Constitucién de 1823, que hall6é rigiendo en el Pert: esa Cons- 

titucién, cuyas bases fueron discutidas, sancionadas y juradas mu- 

echo antes que el Libertador viniese al Pert; esa Constituci6n que 

también, antes de su llegada, fue jurada solemnemente, después 

de una seria discusién, por ios representantes del Pert, en la mas 

completa y entera libertad; esa Constitucién, en fin, que des- 

pués de haberse reintegrado todo el Perti independiente, bajo los 

auspicios de la expléndida victoria de Ayacucho, fué espontanea 

y generalmente aceptada por todos los pueblos que antes no ha- 

bian podido concurrir a su formacién por estar esclavizados. La 

ley, segtin la cual fué organizado ei Poder Judicial en 1825, era 

una ley que se habia dado el mismo Pert. Los Tribunales y sus 

jueces existian en virtud de esa ley. Eran los jueces naturales es- 

tablecidos por la nacion. Y como esto es lo que constituye la li- 

bertad civil, no se noté esto en el nombramiento de aquellos jue- 

ces sino que antes bien, se conserv6é escrupulosamente, como que 

la administracién de justicia quedaba sujeta a las reglas, grados 

y formas establecidas por una ley nacional. El ano 1825, época 

de la instalacién de las Cortes, con sus Voecales constitucionales, 

el Libertador no habia desmentido el merecido titulo de Padre y 

Salvador del Pert, que le deecreté el primer Congreso Constitu- 

yente’’. 

El 29 de enero de 1836 Lépez Aldana fué preso y remitido al Ca- 

llao, de orden suprema y permaneci6 alli hasta el 6 de marzo en 

que se le puso en libertad. (Ver III tomo Diecionario Cronolégico de 

la Universidad, por el autor, pag. 1235). 

Si hubo vida de combate constante, por los ideales que de- 

fendia y por sus convicciones profundas, fué la de Lépez Alda- 

na. Hizo y pens6, siempre con una valentia un poco rara en me- 

dio de las debilidades y apostasias de aquella época tan volu- 

ble. En 1839, expuso argumentos de eardcter legal en el folleto 

que publicé6 con el nombre de “Expediente sobre restitucién al 

pleno goce de sus derechos de que fué despojado por el gobier- 

no protectoral”. La verdad y la razén lo acompafaban; pero el 

atropello se habia cometido estimulado por toda clase de intereses 

personales. 

Los dias pasan, con su cortejo de miserias y grandezas. L6- 

pez Aldana habia sido victima de una injusticia, de la injusticia
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del despojo, a él que reunia en su persona los atributos de un ver- 

dadero hombre de leyes y de un précer que estuvo frente a la 

muerte, en los horas heroicas de la prueba. Un sentimiento de 

restituciOn, de vindicacién tal vez, gané terreno en el espiritu de 

los hombres de 1832. El Congreso de ese afio, en efecto, lo decla- 

r6 “benemérito en grado heroico y eminente’’, otorgandole las dos 

terceras partes de su sueldo de Vocal de la Corte Suprema, en tan- 

to se le conferia una colocacién que fué igual o equivalente. La 

ley reparadora Hevaba la firma de don Manuel Telleria, Presi- 

dente del Senado y de don José Maria Pando, Presidente de la 

Camara de Diputados. En ‘‘El Conciliador”, del 17 de diciembre 

de 1832, nimero 99, se dijo que la decisidn de] Congreso se expli- 
caba ‘‘por los grandes padecimientos que ha sufrido y los peligros a 

que expuso su vida desde 1810 a 1824”. El periddico decia que por 

la renovaciOn constitucional habia quedado sin empleo. Era una 

forma eufemista de encarar las cosas desde que los apetitos se 

encargaron de preparar el despojo. 

En el ano de 1836, habia dirigido un oficio al General Santa 

Cruz, aclarando que los cuatro mil pesos que recibia no debian 

vonsiderarse como pensién por su cargo de Vocal cesante, sino 

por sus calidades de benemérito, como reconocimiento econdmico 

a los servicios de précer que habia dado a la patria. Como Vocal 

de Alta Camara, recibia cuatro mil pesos, por mandato de San 

Martin y como Vocal de la Corte Suprema percibia seis mil pesos, 

segtin disposiciones emanadas del Libertador Bolivar. Nada exi- 

gia que no constituyera un derecho. Las compensaciones del Esta- 

do, no eran sino consecuencia del reconocimiento de sus altas vir- 

tudes de ciudadano y procer.. 

El afio de 1836, el tres de octubre, habia sido nombrado ad- 

ministrador de las rentas de la Beneficencia, bajo la disposicién 

de que debia conservar los cuatro mil pesos, aparte del cincuen- 

ta por ciento que le correspondia a los administradores, como rein- 

tegro nominal. Ejercia entonces el cargo de Ministro del Interior 

el doctor Galdiano. Fué él quien sostuvo que Lé6pez Aldana no 

estaba obligado a prestar fianza para ejercer el cargo. 

Sensible fué el proceder de Santa Cruz, al no acceder a la 

peticion justificada de Lépez Aldana. Se vid, por eso, precisado 

a protestar, el 5 de octubre de 1836 ante el Bibliotecario Nacio- 

nal, doctor Paredes, del decreto de Santa Cruz (Keo del Protec- 

torado numero 7) sosteniendo que ante don José Davila Conde-
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marin, oficial del Ministro Galdiano, habia expresado que acep- 

taba el cargo para no sufrir los embates de la miseria. El cargo 

que se le discernia lo obligaba a depender del Prefecto, de la Di- 

reecion y Junta de Beneficencia. Volveria a sus antiguas activida- 

des de oficinista, que ya resultaba nueva para él a los cinecuenta 

anos de edad. No deseaba hacer protesta notarial por no expo- 
nerse a “mayores desaires’’. 

En 1837 el gobierno autorizé al doctor Lépez Aldana para tran- 

sar con la casa de Lacharriere consignatario de la ‘‘ Petite Louise’’, 

buque francés que fué objeto de un comiso de 600 marcos de plata 

fina y un cajén con 1,000 pesos embarcados en Iquique, y que no 

aparecian en el manifiesto. 

Este suceso perturb6 las buenas relaciones con el, gobierno fran- 

cés, dividié las opiniones de la Prensa y del Foro de Lima, y le dié 

término la intervenciOn juridica de Lépez Aldana. 

El 2 de junio de 1841 coneluy6 esta existencia batalladora. La 

muerte puso un halo de paz en esta vida tan bullente de energia, tan 

cargada de acciones eminentes, en servicio de la patria. 

En ‘‘El Comercio”, nimero 632, de 1841, aparecié la biogra- 

fia de Lopez Aldana. La voz del viejo diario se hizo sentir como 

expresion de respeto por el patriota que caia abatido por inevi- 

table. ‘‘ El] sentimiento que la mayor parte de este vecindario ha 

manifestado con ocasién de su muerte, ocurrida el 2 de junio de 

1841, es una prueba inequivoca de que, si durante su vida tuvo 

algunas veces que quejarse de la ingratitud republicana, sus ser- 

vicios y méritos no se desconocen ni desatienden por el voto na- 

cional del Pert’’. El Decano habla de ingratitud republicana. 

Ciertamente, como un simbolo de nuestras propias culpas, la in- 

gratitud se ensanaba con los hombres que habian sido arquetipos 

de virtudes ciudadanas. 

El 29 de setiembre de 1829, desde Guayaquil, Bolivar habia 

escrito a Lépez Aldana. Sabia el Libertador, por conducto de La- 

rrea Loredo, cOmo la guerra habia conturbado el espiritu de Lé- 
pez Aldana. La paz se ha hecho en “condiciones justas y modera- 

das’’ fueron las palabras del Libertador. “Esta maldita guerra 

nos tha desacreditado en Europa —se dolia Bolivar— porque alli 

no se nos considera como Naciones, sino como paises de produc- 

cién y consumo’’, Bolivar se quejaba de los hermanos de Lépez 

Aldana, desde ‘‘que no eran tan leales’’, como el précer que tra- 

bajé tanto por la Independencia del Perf. “Quiera Ud. decir a
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mis antiguos amigos que no piensen mas en mi, porque ya yo he 

muerto para el Peri. Yo les ruego servir bien al gobierno de su 

pais y de exponerse y sufrir por el Pera, como por mi mismo. 

Yo les deseargo de toda obligacién para mi, teniendo resuelto 

no regresar mas, por todo el oro del mundo. Diré, ademas, que he 

resuelto dejar el servicio publico: los hombres no merecen que se 

les sirva. Adiés, querido amigo, sea Ud. feliz que yo no lo he 

sido hasta hoy, y presente mis respetos a su esposa. Diga al Coro- 

nel Eetisquiza que no lo he escrito porque ¢l no me ha eserito, 

que le envio mis cumplimientos. Vuestro muy afectuoso amigo. 

Bolivar’’. 

Siete dias antes, el Libertador, habia contestado la carta del 

doctor Mariano Alvarez, que enviO, asimismo, por conducto de La- 

rrea Loredo. 

Los hombres eminentes de la époeca seguian vineulados al Li- 

bertador. Volvian a él como a un oradculo. Sabian lo que represen- 

taba su obra para el Peri y c6mo de su espiritu podia brotar la 

paz para América. 
Lépez Aldana, desde su tumba, todavia espera la reparacién 

a las grandes injusticias y dolores que turbaron la existencia de 

este sudamericano ilustre que trabaj6 por la independencia del 

Pert.
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Entre los manuseritos debe investigarse el lugar donde se en- 

cuentra el expediente presentado por Lépez Aldana al Congreso 

en el que afirma que se hallan los borradores de algunos de los 

nimeros del Diario Secreto (1812) y las comunicaciones origina- 

les de Alvarez Jonte, Secretario de San Martin y de Garcia del 

Rio; un ejemplar de las negociaciones de Punchauea; los titulos 

de Voeal de la Alta Camara que le confirid San Martin y de la 

Corte Suprema en favor de Lépez Aldana; de asignacién de pe- 

sos como benemérito; de la medalla del ejército libertador; de la 

resoluciOn del Congreso en favor de Lépez Aldana, por haber su- 
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pez Aldana en 1825, solicitando asignacién por el ano que estu- 

vo prisionero entre los espanoles y que le fué negado. Hay que 

investigar también en el Archivo de Hacienda, sobre el expediente 

que dirigid Lépez Aldana, para el abono de sus sueldos en la Cor- 

te Suprema.
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