




  

  

  

  

   





™ EL MINISTRO GENERAL DE BOLIVAR, ENCARGADO a 

_DE LOS NEGOCIOS DEL PERU 

En la Hacienda Grande, de propiedad de la Congregacién de los pa- 

dres del Oratorio de San Felipe de Nert, en San Pedro de Lurin, anexo de 

la Doctrina de San Salvador de Pachacamac, abandoné6 la vida, en forma 
repentina, el 2 de junio de 1825, el doctor José Faustino Sdnchez Ca- 

rri6n, Vocal Decano de la Corte Suprema de Justicia y Ministro de Go- 

bierno y Relaciones Exteriores. En ese momento trdgico tenia treinta y 
ocho anos, tres meses y dtecisiete dias de edad, pues habia nacido en Hua- 

  

machuco, el 13 de febrero de 1787. . 7 

% Acaso en el pensamiento del joven Sdnchez Carridn, debieron es- ee 

tar presentes, como una advertencia, los térnmnos de la sentencia que el i 
Visttador Arechg dictara, sancionando, con crueldad, el impulso de liber- Pine 
tad del primer insurgente de América, que se alzé para ensenhar con su 
ejemplo y sacrificio, a los indios y demds castas, que es buena causa mo- 

rir por la libertad. Esa bandera de lucha flame6 contra los tributos y mi- 
tas y contra la esclavitud. En esta forma, Tupac Amaru, aparecia como 

el precursor de San Martin. 

£Pocos afos habian trascurrido desde la sublevacidén det cacique de 
_. Condorcanqui, cuando vino al mundo Sanchez Carridén. En aquellos cin- 

co lustros, los ultimos del siglo XVIII, los hombres de aquella generacién 

recibieron emocionados y con la cautela, que engendran los grandes he- 
a chos histortcos, el sacrificto del cacique de Pampamatca,En él debieron 

admirar su coraje, que despreciaba el tormento y los ideales que se propo- 4 
nian redimir a una raza, aunque tuvieron que-luchar contra aguerridas le-_ * 3 

giones del Inca Pumacahua, el valeroso descendiente de Huayna Capac... sitll 
La conducta del rebelde se exp ndid como un eco en las tierras de 

América. Los hombres mds selectos ¢ de Santa Fe y Buenos Aires, de Qui- - A 
to y Cochabamba, convirtieron, en su imaginacién, en simbolo, el martt- ts 

rio del peruano que moria alentado por la esperanzaide gue la semilla no 
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cayera en el erial. La idea, que es espiritu, no concluiria con el descuartiza- 
miento del cuerpo que alimento la luz de la rebeldia. Una especie de fer- 
vor autonomista, de mesianismo indigenista, se apodero de las preocupa- 

ciones de conspicuos dirigentes de la América espanola. Belgrano pensaba 
en la monarquia incaica. Castelli y sus emisarios hicieron saber que por la 

montana de Huaraca vendria el Inca Castelli, a libertar a los indtos. En 

vano lo esperaron los indios y patriotas de Hudnuco, Huamalies, etc. El 

Inca no trasmont6 los Andes; pero la esperanza de los tnsurgentes creia 

en el nuevo redentor de la raza. Cuando fueron apresados, como conse- 

cuencia de las sublevaciones frustradas de 1810-1813, en sus declaraciones, 

se puso de manifiesto el convencimiento de que creian en el representante 

de los indigenas. Lo anunctaron asi, a sus huestes, el regidor Castillo, Be- 

rrospt, Pio de. Miraval, el cura Ayala, etc. 

El espiritu indigenista se hizo presente también en San Martin. En la 

proclama bilingiie de 1819,-ditigida a los indios del Perd, les decia: “‘Des- 

de hoy queda abolido el tributo, esa exacci6n inventada, en definitiva, pa- 

ra degradar vuestra condiciones fisicas y mentales a fuerza de un trabajo 

excesivo”’. “Os manifestaréis dignos compatriotas de Tupac Amaru, de 

Tambo Guacso, de Pumacahua, feligreses del doctor Mufecas, etc.”’ 
No desconocia, desde luego, el Jefe del Ejército Libertador, los sa- 

crificios cumplidos por la libertad del Peru. Sabia el contenido del pen- 

samiento y del sentimiento. de los bravos insurgentes de la raza aborigen 
frente a las pesadas cargas del tributo, de la mita, del pongage, de las en- 

comiendas, del yanaconazgo, del servicio personal gratuito y de las diver- 

sas formas de seruidumbre. Pensando en los descendientes de los senores 
que poblaron las tierras del antiguo Peru, el Protector, proscribié las di- 

versas formas de explotacién de los indios. Esta era una forma de dar so- 
lidez a las bases de la Independencia. : 

~ La raza mostraba sus virtudes, a pesar de los siglos de dominacién. 
La altivez, la gallardia de los que supieron crear un gran Imperio, some- 

tiendo a su direccién a los mds rudlos nucleos de tribus guerreras, 

bia quedado sofocada por la.sistemdtica expoliacién y prepotencia tel ¢ 
quistador. Sdnchez Carridn lo comprendia con la lucidez de una na inteligen- 

  

cia clara. Desde la tribuna del Congreso, por eso, y usando de las colum- ; 

nas de la prensa, aconsejaba el cultivo del sentimiento de paz con los in- 

dios, de comprensidn con los dolores y vicisitudes de la raza aborigen. Cla- 

maba para que los constructores de la nueva nacionalidad no se oluidaran — 
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de los indios de las sierras y de los llanos. ‘‘Vosotros indios, decia, sois 
el primer objeto de nuestros cuidados. Nos acordamos de lo que habeis 
padecido y trabajamos por haceros felices en el dia...’’. Esta era la for- 
ma como empezaba el mensaje bilingtie del Congreso, dirigido a los pue-* 

blos perdidos en los Andes, habitados por indios, mensaje que redaétd 
Sanchez Carrién, por encargo de los diputados, en octubre de 1822. 

_¥ Eyercitando las funciones de Ministro universal, Sdnchez Carrién, 
envio una nota, el 3 de julio de 1824, al Jefe de Estado Mayor, Boudet 
Oconot, concebida en los siguientes términos: 
— “Tengo noticias que en el pueblo del Panao, hay camino franco ha- 

cia las posictones que ocupan los enemigos y que a estos les seria facil ha- 
cer por dicha ruta una sorpresa. Mds cuando esto no suceda es cierto que 

por alli ha habido comunicactones con ellos, que se hacen remisiones de F 
coca y que pueden adquirir muchas noticias de nosotros. 4 

~. ‘Los tndios de Panao son patiriotas; pero también es verdad, que es- . 
tas gentes, como otras que procuran quedar bien con cualquter partido, 

no dejarian de presentarse a los espanoles, y tanto mds, cuando dichos 
habitantes tienen odio inveterado a la Ciudad. 

~~ “Todo lo pongo en conocitmiento de V. S. para que en uso de su iii 
autoridad se sirva expedir las providencias que le parezcan conducentes a 3 f 
la seguridad de dicho punto. Tengo la honra de ofrecer a V. S. los senti- 

mientos de mi consideracién y aprecio. Dios guarde a VS. José Sanchez 

Carrién, ge 
Eran estos indios quienes quedaron resentidos y recelosos, huranos 

i prevenidos, contra una realidad que no les habia permitido ponerse a las 
_ 6rdenes del Inca, que esperaron. Comprendié Sdnchez Carridn, que era 

preciso prohtbir el transito de Panao a Puno. Su tacto de politico y précer 
preveia las consecuencias desfavorables de las cosas. Conoctendo a los hom- 
bres, sabiendo lo que representaban las institucitones entonces, fué cauto ® 

con la economia del Peru, con el régimen judicral, con las manifestacitones gc 

de la vida administrativa. ¢ 7 

~ Sabido es que estaba unido al Libertador por una gran lealtad; pe- 

ro ese afecto y lealtad tenia un limite: los tntereses de la patria. En el 2 
Congreso, en la sesién que trat6é de la nacionalidad de las provincias, so- ag 

bre las que Colombia demostraba interés, Sénchez Carridn, solicité que ios 
fuese designado un Ministro Plenipotenciario peruano que fuera a Colom- Yin a! 

bia, a observar las miras ambictosas de Bolivar “‘y sin perderlo de vista’’. 
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‘ El Libertador, después, sabiendo el desinterés y el patriotismo de San- 

chez Carrion, lo hizo su Ministro, encargdndolo de todos los asuntos de 

la administracién del Estado nactente. Queria, de este modo, mostrar a los , 
peruanos su sinceridad designando a un peruano para la resoluctén de los > 
multiples problemas que creaba la guerra y la politica interna del Peru. j 

St Riva Agtiero hubiese tenido la murada perspicaz y lucida de San- 

chez Carridn, sobre la necesidad de la presencia de Bolivar en el Peru, ha- 

bria colaborado lealmente, con el hombre sobresaliente que las circunstan- 

elas reclamaban como la tunica clase de la salvacién de la causa de Améri- 
ca. El espiritu de Riva Agtiero estaba roido por. la ambicién, por los pe- ‘ 

HF: guenos odios politicos de campanario. No se did cuenta que, en esos mo- 
_ mentos Bolivar reptesentaba, genuinamente, la causa del Peru y de la In- 

; | _ dependencia, Combatir a Bolivar significaba adoptar el camino del suict- s 

dio y de la traiciér™ Riva*Agtiero pudo desempenar un ‘papel eminente al 
lado de Bolivar. Prefirid, stn embargo, olvidar todo el esfuerzo que ha- 4 

bia desplegado en servicio de los patriotas; los sinsabores que le represen- 

‘ taron seguir el partido de los patriotas. Ofuscada. por,las pequenas pasio- 

ae nes, viendo solo el panorama del instante, prefirid seguir la senda del des- : 
ba prestigio historico, cetrar los ojos ante la grandeza del desinterés,*que San 
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Martin habia mostrado a los grandes y pequenos caudillos de aquellas 
horas sombrias. . 

Bolivar comprendia el significado nefasto de la. conducta de Riva 

.Agtiero, Torre Tagle, Betindoaga, etc. Aqutlataba sus proyecciones cuan- 

do la disyuntiva era morir por la libertad o seguir uncidos a la prepotencia 
de un sistema colonial tnjusto con los criollos. El Libertador busco, ori. 

estos peligros, la cooperacion de un joven peruano, de treinta y cinco an 

de edad, buen cristiano, culto, patriota. Bolivar le did un titulo amplisi- _ 
mo de que ningun ministro en América goz6. La confianza del Libertador, 

ial desde luego, no quedo defraudada. Sdnchez Carrion, desarroll6 una ac- 

i _ tividad tan fecunda que acorté su vida, segun el criterio de sus contem- 

me 

-. pordneos mds desapasionados y sobresalientes. a * di 
a, 

éQuién era el hombre que habia realizado esa tarea ‘axcopboa! al cet 
i do de Bolivar, cuando las circunstancias eran tan trdgicas? : 

Don Agustin Sanchez Carridn, padre de José Faustino, habia « 
traiflo matrimonio, ptimeramente, con dona Teresa Rodriguez. Fal 

_ésta en 1794, se casd con doa Sebastiana Palomin ». Uno de sus 4 
* \sados, don Esteban Sdnchez de Cartion, capitan de age esp 
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habia sido reputado por sus méritos conocido en los anales militares, murid 
en la Guaira (Venezuela) el 24 de junio de 1732. 

Don Agustin otorgd testamento en Huamachuco, el 4 de setiembre 

de 1820, ante el Escribano don Juan Ventura Rodriguez del Campo, ins- 

tituyendo albacea a su hijo don José Faustino. 

La familia de Sdnchez Cartién era proptetaria de las tierras de San 

Antonio, de San Juan de Matard, situadas en los lindes de Cajabamba. 

Tenian también la hacienda Llautobamba. 

Don Agustin tuvo otros hijos, aparte de José Faustino: dofid Francis- 
ca, dona Fermina y del segundo matrimonio, don Mariano, el mismo que se 

dedico a las tareas agricolas, como habia ocurrido con su padre. Dona Fer- 

mina contrajo matrimonio con don José Sebastidn Vera, propietario de las 
tierras de Piafallan. Al morir Vera, dejé htjos menores, los mismos que que- 

daron al cuidado del abuelo, como guardador. Fosé Sebastidn Vera y Sdn- 

chez Carrion, tuvo la capellania fundada por Miguel Nuncibay y Miguel 

Vera, con un capital ascendente a cuatro mil pesos por cada uno, en las ha- 

ciendas de Llautobamba y y en las tierras de Tecse y Rafallan, ad judicadas 

al citado menor. Resulta curioso saber que se le concedié la tonsura a un 

nino de cuatro anos de edad, gue solo entré a los doce al Colegio Semi- 

nario de Trujillo, con permiso eclesidstico, para vestir hdbitos talares y 

para servir en la parroquia de su nacimiento, al mismo tiempo que estudia- 

ba la carrera eclesidstica (Archivo del Seminario. Trujillo). ‘3 
Como don Agustin, el hijo, don José Faustino, contrajo matrimo- 

nio por dos veces, en noviembre de 1819, con dona Josefa Duenas. Cuan- 

do fallecié dicha senora sé unid, en segundas nupcias, con la hermana 
de la primera, dona Mercedes Duenas, ambas hijas de don Ramon Due- 

has y de dona Gregoria Gallardo, Del primer matrimonio nacio Juana 

Rosa Sanchez Carrién y Duenas y del segundo o sea del matrimonio con 
dona Mercedes, fueron habidos: Tomds Jests Maria, nacido en 1822, 

Juana Rosa Maria de la Espiractén, en 1823, Maria Mercedes en 1824 y 
la pdéstuma, Maria Matea de los Dolores que vino al mundo en 20 de se- 

tuembre de 1825. Z 
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- diciales de la Corte Suprema de 1953. 

  

eink el Virrey Abascal la Constituciédn de 1812 era un “‘parto de la 

intriga republicana’’. Los supuestos derechos “‘de ciertas casas que se dt- 

cen descendientes de los Incas’’, eran, para el mismo Virrey,entre otros 

moviles, los que, en Lima, se agruparon en torno del Conde de la Vega 

del Ren, para trastornar el orden y ‘“‘fascinar al pueblo incauto’’. En 

consecuencia de lo acordado en el art. 11° de la Junta de Guerra celebrada 

el 1° de abril de 1813, envid el Virrey a connotadas pee ose iaee la st- 

guiente comunicacién con el membrete de ‘“‘muy reservado”’ 

“Conviniendo a la publica tranquilidad, en las ach ules criticas cir- 

cunstancias, de este Reino, contener a los jefes y motores de las inqutetu- 

des y turbaciones populares que se han advertido en las elecciones de Ayun- 

tamientos y de Diputados, por el fermento que estdn ocastonando con 
motivo de las notictas recitbidas del Alto Peru, sin cuya determinaci6n 

peligra la paz y el orden, he dispuesto, a consecuencia de lo resuelto en 

Junta de Guerra, celebrada el 1° del corriente, proceder a separar de esta 
Capital a las personas implicadas en dichas conmocignes. Y, stendo, se- 
gun he llegado a entender, comprendidos en ella, el Fiscal don Miguel 

Eyzaguirre, los abogados don Francisco de Paula Quiroz, don Santiago 

Manco, don Fernando Lopez, /fitor del Satélite (1)@don Manuel Pérez 

Tudela, don Manuel Garcia, sustituto, que fué, del Agente del Crimen, 

don José Jerénimo Vivar y don Ignacio Pro, el escribano Manuel Mala- 
rin, el Conde de la Vega, Domingo Sdnchez Rebata, de oftcto pendolista; 

los padres del Oratorio don Segundo Cartién, don Tomds Méndez y don 
Bernabé Tagle, el panadero don Francisco José de Colmenares y su hijo 
el abogado don N., don José Martinez, amanuense de la Comandancia de 
Marina, don José Manuel Garcia, empleado en las Cajas Matrices, el co- 
legial carolino don N. Carrién, Juan Esteban Enriquez de Saldana y don - 

ais 

  

(1).—Estaba equivocado Riva Agiiero, cuando en su estudio sobre Baqui- 
jano lo considera inspirador del Satélite, del que era “autor” Lépez Aldana. _No 
habria sido posible a la “nobleza” del Conde de Vista Florida, acusar como lo 
izo en su comunicacion de 14 de abril de 1813 al doctor Fernando poet dana 

si é] hubiera sido “inspirador”. t 3 

Ver Biografia de Lépez Aldana por el autor - ‘de la presente, en Andles J Ju- 

s
e
t
 

  

see a as sie Fa 

0 

oe 
DECEPCIONES Y ESPERANZAS DE SANCHEZ CARRION _ wll . 

  
e
e
 

 



  

Tadeo Lopez, librero de la calle Judios, encargo a V. S. me diga a con- 
tinuaci6n de este oficio, con la brevedad y sigilo que exige una materia 
tan interesante al Estado, cuanto sepa o haya oido sobre la conducta de 
los referidos sujetos, en las ocurrencias politicas del dia, cudles sean los 
mds culpados y si, en concepto de V. S., deberé, con tales informes, de- 
cretar la expulsion de ellos inmediatamente, sin usar de las rutinas ordi- 
natias, pot el dano que ocasitonaria su demora y publicactén en un asunto 
tan grave y ejecutivo. En inteligencia de que en el dictamen que me diere 

solo servird para mi privado gobierno o el de la Soberania, en caso necesa- 
rio, pero stempre en la misma calidad de reserva, a fin de que evite V. S. 
cualquier recelo en hacer este distinguido servicio a la Religién y a la Pa- 
tria. — Dios guarde a U. muchos anos. — Lima, 13 de abril de 1813, — 

El Marqués de la Concordia. — S. D. N. (Senor don y el nombre’, — 
(Inédito. — Archivo de Indias). 

En diciembre de 1812 el Virrey habia enviado otra comunicact6n 
con el mismo objeto. 

Una de las personas que recibid una y otra comunicaci6n reservada 
fué el doctor Baquijano y Carrillo, Conde de Vista Florida. 

Su respuesta, en ambas ocastones, fué del siguiente tenor: ‘“‘Excmo. 
Senor. — La sabia Constituctén espanola, si es un antemural de los de- A 

rechos ‘del ciudadano contra los atentados de la arbitrariedad y el despo- 7 
tismo, es también un firme apoyo del respeto a las Leyes y subordinacion 
a los magistrados. Ella ordena en el art. 287 que ningun espanol pueda 
ser preso sin que proceda informacién sumatia del hecho por el que me- 

rezca, segun la Ley, ser castigado con pena corporal; mds también anade, 

en el 292, que todo delincuente pueda ser arrestado, si se sorprende tn fra- 

ganti; y, en el 308, suspende las formalidades prescritas para su arresto 
si, en citcunstancias extraordinartas, lo exigtese la seguridad del Estado en 

+ toda la Monarquia o en parte de ella’ 

a ae “En este ultimo caso se halla esta Capital con motivo de las eleccio- 

nes parroquiales, segin me lo insinda V. E. en su oficio del dia de ayer y 

me es constante pof: la 2 ie de los hechos que han ocurtido en ellos 

y que, necesariamente, dl ter la quietud y om quilidad de este noble 

vecindario, si no se toman S 

cion de los que se han presentad 
ye E. en la lista que me. 

        

   
   

nes de severidad’’.



“El Padre don Segundo Carrién, Prepdsito de la Congregacién de 

San Felipe, aunque nadie duda que es el promovedor principal de estas 

inquietudes, y lo persuada el impolitico manejo de haber formado la lista 

de compromisarios con catorce quitenos, sus patsanos, hombres oscuros y 

desconocidos, y algunos de ellos suspensos de los derechos ciudadanos, por 

hallarse sujetos a concurso de sus bienes en los Tribunales. Sin embargo, 

se ha manejado en la ocasion presente de un modo oculto y reservado, que 

no produce mérito para tomar sobre su persona una providencia del dia’. 

“El Padre don Tomds Méndez (2) de la misma Congregacton, es 

notorio que, estando retirado en la Hacienda de San Pedro, se presento a 
la elecctén del Sagrario, excitando a los colegtales del Real Convictorio 

para que levantasen la voz e inflamasen al pueblo, a fin de lograr el voto 

de que estaban excluidos por publico bando en atencién a su minoridad y 

dependencia. Asi es conveniente que se le traslade al Convento de Beth- 

lemitas, encargando a ese Prelado no le permita comunicarse sino con las 

personas necesatias para su servicio y asistencia’. 

“El Padre don N. Tagle es un predicador indefeso, por calles y pla- 

zas, de la igualdad de clases, y esta es la doctrina que no se averguenza 

extender, por las tiendas y habitactones de los menestrales y la plebe. Ha 

llegado a tanto su exceso que, segun tengo entendido, la Congregacton 

del Oratorio resolui6 expulsarlo el dia de ayer, pero, como este no es un 

medio que corta el mal, es mi dictamen se le traslade a la Recoleccitén Des- 

calza, con las mismas prevenciones al guardian de aquella casa, intiman- 

dosele que, dentro del término que V. E. tenga a bien senalarlo, salga de 
esta ciudad para el Tucumdn, su patria’. 

El Abogado don Manuel Pérez Tudela (3) esta manchado de los 

mismos criminales opiniones; pero no he oido que, en las actuales circuns- 

tancias, haya dado algun paso publico que demande pronta providencia’’. 

“Don Francisco de Paula Quiroz, se ha manifestado de un modo el 

mds publico y descarado, pero, elegido uno de los dos electores de la pa- 

- z 
  

= 
(2).—Miembro del Congreso de 1822, habi sido bajo la presidencia de 

Baquijano integrante de la Sociedad Amantes < Pais. 

(3).—Firm6 las bases de la Constitucién del Peri en 1822. En 1813 firmé 
la exposicién al Monarca dando gracias por la abolicién de la Inquisicién, con 
Unanue, Vivar, y otros. Era catedratico de Dee eto. El virrey Pezuela lo vigilaba 
no obstante tener, para ese Virrey, como el Conde de la Vega, el Padre Carrién y 
el Padre Tagle, “bien sentada fama”. * f 
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rroquia de San Marcelo, exige la prudencia, por ahora, suspender toda de- 
mostracion contra su persona, para no dar lugar a recursos de los parro- 
quianos, sobre nulidad de las futuras elecciones, u otros calumniosos pre- 
textos que pueda inventar la malignidad’’. 

“Don Joaquin Mansilla (4) segun estd entendido, no se ha mezcla- 
do en otra cosa mds que en solicitar votos y repartir listas, pero este no 
es un delito castigado por la Constituctén, que sdlo prohibe adquirir su- 
fragios por cohecho o por soborno. Ademds, que, estando ya muy pro- 
ximo a verificar su viaje para la Peninsula, en la fragata ‘‘Veloz’’ cesa 

todo recelo de que pueda meditar proyecto alguno que desdiga de la con- 
ducta y fidelidad de un buen ciudadano’’. 

“El talento del sehor Conde de la Vega es notorio a V. E. y a todo 
el publico. Este es un caballero de las primeras familias del Reino, en 

guien es muy facil la seducci6n, por su inexpertencia y poco anos; mds 
siendo, por su distinction y calidades, el unico apoyo de lustre de esa ga- 
villa de ilusos y mal contentos, soy de dictamen que V. E. le ordene pase 
dentro de 24 horas a su Hacienda, nombrada la ‘‘Floresta’’, en la villa de 

Pisco, donde se mantenga hasta nueva orden’. 
“Domingo Sdnchez Rebata es un malvado, en toda la extensidn de 

la palabra, de oscurisimo origen y tal que no merece por él contarse en 

el numero de los ctudadanos. Son no pocas las causas criminales que se 

le han seguido desde sus primeros anos, por falsedad de instrumentos, fal- 
ta de subordinacton y respeto a las autoridades y a las primeras personas. 

No hay quien se liberte de su mordacidad e insultos. En estos ultimos 
dias, me aseguran que, no apoyando sus ideas el Promotor Fiscal doctor 

Carlos Vega, sobre el derecho que disputaba, a una capellania, con altera- 
ci6n de instrumentos, le insulté publicamente en las gradas de la catedral, 
con las expresiones del mayor vejamen y desprecio, Asi, inmediatamente 
debe asegurarse su persona, poniéndole a disposicién del senor Coman- 

dante de Marina’. 
_ “Designo a V. E. los otros dos sujetos que insinué y sobre quienes 

debe tomarse igual providencia. El primero es don Tadeo Lopez (5) 

de quien me aseguran que el dia de ayer, estando ocupados los claustros 

(4) .—Abogado — 1796. 

(5).—Tenia a su cargo la imprenta peruana donde se publicaba “El Pe- 

ruano Liberal” en 1813. Re ° ¢ 
yaks       

     



  

del convento de La Merced de un inmenso pueblo, pidid la palabra y se 

expreso en estos términos: “‘Desde manana vienen los chapetones y mag- 

nates a la votacit6n; asi es preciso que vengamos todos prevenidos para re- 

ctbirlos’’. Hecho que, como notorio, dispensaria de prueba, pero del que 

es muy facil tomar la mds completa y extendida. Por tanto debe ser arres- 

tado en el cuartel del Regimiento de la Concordia su cuerpo, sin otra co- 
municact6n que la precisa para los auxilios necesarios’’ 

“El segundo es el colegial don N. Carrion, quien se ha presentado 

en las elecciones atropellando el respeto del Juez que presidia la de la Ca- 

tedral e infringiendo de un modo subversivo y arriesgado el art. 50° de 

la Constitucién. En él se dice que se decidan las dudas sobre las calida- 

des del voto por la misma Junta Electoral y lo que ésta decidiese, se eje- 

cute sin recurso; y, sin embargo de estar resuelto por el presidente y escru- 

tadores que los colegiales y menores de edad no tenian voto, segtn lo de- 

clarado y prevenido por bando, tuvo la altaneria de apelar al pueblo e in- 

flamarle para que, en tumulto y voces descompasadas, gritase que sufra- 
garan, obligando al Juez a ceder, dictandole la prudencia este arbitrio, 

para evitar los males que podian resultar del calor y la irreflexién’’ 
“Libradas estas providencias, deberd procederse inmediatamente a re- | 

ctbir la sumaria respectiva por el senor Mintstro a quien V. E. tenga a 

bien comistonar para este efecto, comprendiéndose en ella, no sdlo los que 

se hallen arrestados por esta ingente resolucién, sino también los que se 

juzguen criminales, segun la lista que V. E. me incluye en su citado oft- 

clo, a que contesto; y el resultado de ella dard reglas seguras para los ulte- 
riores procedimientos. “ 

“Dios guarde a V. E. muchos anos. — Lima, diciembre 30 de 1812. 

— Excmo. Senor. — El Conde de Vista Florida (firmado). — Excmo. 

Senor. Don José Fernando de Abascal. — Marqués de la Concordia, Vi- 

rrey y Capitan General’. (Inédito. — Archivo de Indias). 

No conocemos la ortginaria comunicaci6n sobre este asunto del Vi- 

rrey Abascal, sino por referencia que hace Baquijano y Carrillo en su res- 
puesta a la citada nota, en diciembre de 1812. 3 

El Virrey no consideraba en su primera lista los nombres de don 
Tadeo Lopez, ni del Colegial “don N. Carrién’’, a quienes Baquijano 
pididé se les comprendiera en la sumaria. 2 

St el Conde de Vista Florida, hubtese procedido en esta ocasién co- 

mo Fiscal o en ejercicio de functén judicial, no nas pareceria insdlita su 
actitud. 
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Ell joven carolino, despectivamente nombrado por Baquijano “don 
N. Carrion’, entonces tenia 25 anos de edad, Ileno de ardor juvenid y 
con innata elocuencia, apeld al pueblo “‘inflamdndolo”’ con su verbo a fin 
de obtener el voto de los carolinos que, si bien eran colegiales, ya no eran 
menores de edad. Y cémo no fué menor de edad Sdnchez Carrién cuan- 
do en elogio del propio Baquijano pronuncié en junio de 1812 su cele- 
brada composicitén en loor de la libertad? > 

“Salve, oh Pert! j;Oh América opulenta! 
que la horrible cadena 

hase ya rota; y a su grato estruendo 

La santa Libertad batio riendo, sus alas celestiales’’ 

Baquijano que protesté en. la Universidad contra la elecctén que le 

privé del Rectorado, ahora denunctaba a Carrién que pedia se recibiera 

el voto de los estudiantes carolinos, en las elecctones dispuestas por las Cor- 
tes de Cadiz. 

Fué menor de edad el doctor Baquijano y Carrillo cuando pronun- 

cio el famoso discurso en elogio de Jduregut, “‘remoto anuncio de la In- 
dependencia’’, (6) produccitén que después de impresa se dispuso por de- 

creto “‘que se diesen al fuego’? Y, era menor, cuando por R. O. de 10 
de agosto de 1787 se le mando reprender, prometiendo ante el Virrey 

De Crotx “‘la enmienda’? En esa ocasi6n, dijo Baquijano: “‘Un pue- 

blo es un resorte que, forzado mds de lo que sufre su elasticidad, revien- 

ta destruyendo la mano imprudente que lo oprime y sujeta’’. Después 

de estas frases podia culpar a Carridn de apelar al pueblo y exigir con su 
verbo inflamado que se recibiera el voto de los estudiantes que como él, 

tenian mds de 21 anos de edad? Habian transcurrido 35 anos desde 
ese episodio que recuerda el ardor juvenil de Baquijano, y positblemente 

el Conde de Vista Florida trataba, de olvidar y que se olvidase, lo que 

constituye para la posteridad el pedestal de su merecido prestigio inte- 

lectual. 

El Conde de Vista Florida recibiéd cuatro meses después la segunda 

‘comunicaci6n de Abascal, que es la que hemos insertado adelante, el 14 
a 

é (6) .—Estudio critico sobre el Discurso de don Javier Prado Ugarteche, por 
Pablo Patrén.



de abril de 1813. Y, la comunicactén virreinaticia recogié en ella la 
indicact6n que hizo Baquijano de ampliar la lista primitiva con los nom- 

bres de Lopez y de Cartidn. Baquijano respondid en los siguientes 

términos: . 
“Excmo. Senor. — El 29 de diciembre del prdximo pasado ano, 

me dirigio V. E. oficto con el mismo objeto del que al presente contesto. 

Expresé por entonces lo que me parecia prudente y oportuno en aquellas 

circunstancias; asi, mandando V. E. se agregue, se excusa el fastidio de 
la repetici6n, contrayéndome, por lo tanto, a sdlo lo que de nuevo se 

anade en el del dia’’ 
“Es muy notorio que el mal de la inquietud ha cundido con una 

rapidez funesta y que es de inevitable necesidad impostbilitar, a los que 

se reconocen por sus fautores, el que propaguen semilla tan homicida. 
V. E. indica que tal vez ha sido el parecer de la Junta de Guerra y el 

mismo ha de ser el de todo honrado patriota, amante del orden y la sub- 

ordinacion, sin que para mantenerla sirvan de trabas los pasos y trdmites 

de las ocurrencias’’. 
“De los sujetos que V. E. me indica tengo por perjutdictalisimo al 

chileno don Manuel Garcia, empleado en las Cajas Matrices y, en menor 

grado a don Santiago Manco, don Francisco Colmenares y a su hijo don 

N., al arequipeno don Francisco de Paula Quiroz y al quiteno don 

Fernando Lopez (7). De todos los demas no tengo datos positivos en 
que afianzar mi dictamen, aunque la voz publica y comun igualmente 
los comprende, y hace dignos de una severa correcci6n. V. E. con los 

reservados que obren en su poder, arreglard, cual sea ésta’’ 
“En lo respectivo al Fiscal, don Miguel Eyzaguirre (8), debo con- 

fesar que siempre tuve a este ministro por de probidad y rectitud, mds los 
irregulares procedimientos que ha manifestado con motivo de las eleccto- 

nes populares, hacen formar el concepto de ser muy perjudicial a los que 

le rodean, o algun motivo menos disculpable, lo cierto es que en casa de 
este Ministro se formaban hasta tarde de la noche y muy de manana, las 

  

(7).—Ignoraba Baquijano que Lépez Aldana era nacido en Santa Fe. 
(8) .—El1 5 de julio de 1812 pidiéd al Rey que extranara a los Oideres, por su. 

intromisi6én a conocer del juicio criminal seguido con motivo del levantamiento 
de Hudnuco. Solicité se les previniese que sélo a falta de Alcaldes, y sdlo has- 
ta completar el numero de cinco. que son los necesarios, debian resolver. 

Vide Documentos para la Rebelion de Leén de Huanuco, en 1812, por Egui- | 
guren, pag. 99, documento No. 42. ing 
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Juntas que extendian los planes para hacer las elecciones a su antojo y 
que su nombre y respeto era el lazo conque se atraian a los electores. Se 
me asegura que en el dia corre expedientes a nombre de los indios, en que 
piden continue de protector, es decir, que a su favor, se trastorne la 
Constituct6én que, igualdndolos con los demds ciudadanos espanoles, los 
liberta de esa tutela. Todo esto para mi modo de pensar, tiene una 
trascendencia danosa. V. E. que, sobre todo, no ha de carecer de infor- 
mes mds citcunstanciados, podrd, modeldndose a ellos, expedir las pro- 

videncias que juzgue mds conforme al servicio de Dios y de la Patria. 
Lima y abril 14 de 1813. — Excmo. Senor. — El Conde de Vista Flo- 
rida (firmado)”’. (Inédito — Archivo de Indias). 

Con su comunicacién del mes de diciembre de 1812 el Conde de 

Vista Florida daba al Virrey Abascal un desmentido de la afirmacién 
popular de que habia sido el jefe del complot que debi6 estallar en Li- 
ma en I7 de julio de aquel ano, al punto de suspender por ese motivo 
la continuacion de las fiestas en celebraci6n de su nombramiento como 

Vocal del Consejo Real. @ 
“Envanecido por su nuevo titulo o acobardado en su empresa, 

(Baquijano) desistid de los planes, —-hasta hoy— en lo que se refiere 
a su persona rodeado de un impenetrable misterio, que se atribuye a su 

ambici6n o a su patriotismo’’, escribe Vicuna Mackena. 
Mucha era la fortuna heredada o hecha en el juego del muy ilus- 

re Conde de Vista Florida; pero sus altos titulos le hicieron olvidar el 
nombre de ‘“‘don N. Carrion” el tlustre carolino que le habia ofrendado 
una composicién poética y que era capaz de inflamar el pueblo con su 

verbo. 
Conocid Sdnchez Carrién la acusacion lanzada contra los inde- 

pendientes por Baquijano y Carrillo? Qué secreto de ese volumen po- 

dia quedar oculto en Lima? En el expediente o sumaria que se siguid 

se insistid en la presentacién de aquellos documentos, que el Virrey se ne- 

gO a presentar aun a solicitud de la Real Audtencia. 

Se negaria Baquijano a intervenir con Abascal para hacer menos sen- 

sible la sancidn de apartamiento de Lima o la amonestacién severa de L6- 

pez Aldana, de Carrion y otros? Era natural que en ese momento acudi- 

rian al Mecenas,y éste, después, de sus dos comunicaciones al Virrey, no 

tendria otra respuesta que la negativa. El fidelismo de Baquijano lo Ile- 

%: al extremo de denunciar al doctor Eyzaguirre su companero de labor 
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en la Real Audiencia, sucesor en el cargo de Protector de los indios. De 

senalar ante el Virrey al Padre Tomds Méndez, su consocio en los Aman- 
tes del Pais; a Ldpez Aldana al que did dddiva material para imprimir el 

Satélite; al joven carolino... 
Este cumulo de experiencias y decepciones, en plena juventud hicte- 

ron que Sdnchez Carridn conociera el medio en que actuaba, y pretendie- 
se encontrar el origen de todo esto en el clima y las costumbres. 

Mientras en Lima exista el vicio del juego y tengan el sabor de ma- 

zamorra en los labios, estamos perdidos, decia Carrién, en una de las 

cartas que publica la coleccién de O'Leary, con lo que queria decir sim- 

bolicamente que en la Capital se juega en los asuntos mds trascendenta- 

les, el éxito para alcanzar el buen vivir. 
Bequijano y Carrillo~al-ascender a~Consejero Real—-rompi6;~desde 

ee ee en -y fidelist- 

Su actitud con Sdnchez Carridn, y con Lépez Aldana, pone de ma- 

nifiesto que no tuvo ingerencia en la redaccién del “‘Satélite’, ni en “El 

Peruano Liberal’, como pensaba Riva Aguero (9). 

‘ Don Pedro José de Zarate Navia, Conde de Valle de Oselle y Mar- 
gués de Montemira no obstante ser uno de los Vocales de la Junta de 

Guerra, que determino el riesgo en que estaba la Capital por “el fuego 

de la insurreccién que iba cundiendo’”’, haciendo honor a su titulo de 
nobleza respondio con altura a la comunicactén de Abascal: ‘Nuestro 

nuevo Codigo le da al pueblo facultad para que cada ciudadano diga 

abiertamente en las Juntas (electorales de parroquia) su dictamen. El 
hombre no puede conocer las intenciones de otro hombre’. Agregd: “Si 

estas leyes se han formado sin intimo conocitmiento de nuestra América, 

sobre sus usos, costumbres y heterogeneidad de los tndividuos de sus po- 

blaciones; prescindo, pero no puedo dejar de decir a V. E. que este ulti- 
mo punto ha causado mucha sensacién en alguna de las castas. Tam- 

bién debo decit a V. E. que el cardcter revolucionario es muy distinto al 

de estas Juntas Electorales; en éstas todo el sistema se reduce a _ sacar 

triunfantes a sus candidatos, y me admira como en un asunto en que se 

exaltan las pasiones y que, siendo esta gran poblaciédn una misceldnea de 

criollos, europeos, indios, mestizos y otras castas excluidas no hubiera ha- 

oa > 

(9).—Estudio sobre Baquijano y Carrillo. sai 
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bido entre si algunas contiendas peligrosas, respeto de que, en este acto, el 
mas infeliz del pueblo se considera igual al hombre de la mayor calidad 
y cardcter, lo que me ha confirmado el concepto en que siempre he estado 
de que esta Capital es incapaz de revoluciones contra su legitimo go- 
bierno’’. 

y “Entre los individuos de la lista citada arriba hay de todos los es- 
tados y clases; a los mds de ellos no conozco; a pocos he tratado y de 
uno u otro he oido hablar con poca estimacién, pero, como he dicho a 
V. E. que no formo dictamen de justicia por dichos referentes de otro, 
los que tiene muy poca recomendacién en el Derecho, sino por hechos 
que convenzan del delito, los he oido con desprecio’’. 

“Este es el concepto que he formado, segun mi conciencia, sobre lo 
ocurcido en estas Juntas Electorales,en las que todo se ha reducido a unas 

vocerias de ningunas consecuenctas que nos pudiera dar cuidado, siendo 
prueba de esta verdad que el pueblo ya no habla de ellas; que es cuanto 

puedo informar a V. E. en este delicado asunto. — Lima, 16 de abril de 
1813. — El Conde de Valle de Oselle’’. ( £0) 

El arzobispo, Iltmo. Senor Bartolomé de las Heras, sustancialmen- 
te respondio: “‘Mucho siento no poder complacer a V. E. en lo que pre- 
viene su oficto reservado de 9 del corriente. Me privan de esta satisfac- 
cion y la de contribuir en algun modo a la tranquilidad publica con mi 
informe, las prohibictones eclesidsticas, que disponen que si el obispo de- 
lata, informa o testtfica ante la autoridad secular de algun delito que, por 

su naturaleza, merezca pena de sangre, queda inmediatamente irregular, 

tmplicandose en un gravisimo pecado, por quebrantar la lenidad de su 

cardcter’’. 
“Es regular que V. E. tenga datos fijos de los principales corifeos 

de esta inicua cdbala, pues ellos son bien manifiestos, aunque a mi no me 
es permitido desitgnarlos, etc.’’. 

El Obispo electo de Huamanga, don José Vicente Silva, respondio: 
“‘Desahogo mi desconsuelo de no poder servir a V. E. el rumor publico 
gue podrdn individualizar otros, con conocimientos que no puedo yo te- 

  

(10).—El 6 de julio de 1821 el Marqué de Montemira y Conde de Valle de 
Oselle fué autorizado Gobernador de la Capital, invitando a la fraternidad, al 
-orden y confianza en el gobierno. Era natural de Lima. Fué decidido por la 
libertad del Pert, al lado de San Martin. ' 
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ner en la prescindencia en que vivo, atendiendo unicamente a los deberes 

de mi estado...” Fué condiscipulo de Baquijano en el Seminario de 

Santo Tortbio. 

El Inquisidor don Francisco Abarca, denuncié al Fiscal don Miguel 

de Eyzaguirre, al Conde de la Vega, a Francisco de Paula Quiroz, a José 

Jerénimo Vivar, a Pérez de Tudela, a Ignacto Pro. 

Don Pedro José Zavala, Mariscal de Campo de los Reales Ejércitos 
y Marqués de Valle Umbroso, calificéd como jefes de la rebelidn al Fiscal 

Eyzaguirre y al presbitero de la Congregact6n del Oratorio, don Segun- 

do Carrién, y como subalternos en esa labor al Agente Fiscal Manuel 

Garcia, a los abogados Pro, Vivar, al escribano Malarin y al Procurador 

Zumaeta. 
Fray Juan Gabriel Bracho, Rector y Vicario General de la Orden de 

Santo Domingo y Director del Colegio de Santo Tomas, dijo: “‘de todos 

los nominados, oigo con particularidad del Fiscal Eyzaguirre, formalmen- 

te unido a la nacién indica, en quien influye y, de aqui, su actual altiso- 

nancia y desvergienza. De el Conde la Vega y de los tres Padres, que 

se expresan de la Congregacidn del Oratorio’’. 

El Provincial de-los Agustinos Padre fray José Gabriel Echevarria, 

“vivo separado del comercio del mundo; por todo lo cual nada tengo que 

decir a V. E. sobre el particular’, contestd a la comunicactén del Virrey. 
Don Francisco Xavier de Izcue, del Tribunal del Consulado, tndivi- 

dualizando, senald al Fiscal Eyzaguirre ‘“‘que ha dado tndicios posttivos 

de su inclinacit6n a las conmoctones populares que se han experimentado’’. 

Nombro, ademds, a los abogados Quiroz, Pérez de Tudela, a don Fran- 
cisco José de Colmenares, a José Martinez, al Conde de la Vega, al orato- 
rista Segundo Carrion. 3 

Como consecuencia de estas respuestas, las autoridades allanaron la 

casa de la Condesa de la Vega del Ren, en la calle de San Pedro, y al no 

encontrar en ella a su hijo el Conde, se allano la casa de la senora Maria 
Josefa de la Fuente y Mejia, esposa del Conde, en la calle Polvos Azules, 
a quien se le sacé del lecho en que dormia para conducirlo preso al Cuar- 
tel de Artilleria. 

- Sanchez Carridn que rectbid un severo apercibimiento del Virrey se 

sintid feliz de verse unido en este episodio, —-que debid tener conexién 

con la rebelién del Cuzco—, con su maestro de prdctica doctor Vivar, 
con el Fiscal Eyzaguirre, figura excepcional que procuraba en sus dictd- 
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menes atenuar la suerte de los independientes denunciados, actitud que 
contrastaba con el. dictamen del intolerante Fiscal en lo Civil, doctor Pa- 
reja. Se sintio feliz Carridn al ver que era el unico acusado de sus com- 
paneros carolinos, y también unido en este episodio con Lépez Aldana, 
tlustrado autor del ‘‘Satélite’’. 

Con fundamento dijo Larriva en la biografia de Carridn: “El Vi- 
rrey Abascal lo amenazo6 varias veces; y Pezuela llegd al extremo de votar- 
le del Colegio de San Carlos’. 

Pero nada impresion6 mds a Carriédn como la actitud de Baquijano. 
La tradicién recordaba que Sanchez Carrién no volvié a escribir ninguna 
otra composicién politica por el desengano sufrido al dedicar una compo- 
sicton al liberal aristdcrata, que se tornaba francamente adversario del se- 
paratismo. 

Un viejo adagio expresa: cuando el rio suena piedras trae. El his- 

toriador Lorente dice que, al salir para Espana el Conde de Vista Florida 
“con suma frialdad se vi6 la salida del antes popular compatriota por ha- 
bérsele creido opuesto, o por lo menos indiferente a la emancipacié6n ame- 
ricana’. El 14 de marzo de 1814 jurdéd Baquijano la plaza de Consejero 
en Madrid. 

Con estas ensenanzas Carrién aprendié a tener entereza para com- 
batir a aquellos que, en la hora precisa, desviaban el curso natural de los 
acontectmientos destinados a mermar-los poderes absolutos, para demos- 
trac que no debe esclavizarse al hombre ni a la nacion, por mucho tiempo. 

Esta fué la primera decepcién y cruel desengano del joven Solitario 

de Sayan. 
El Conde de la Vega del Ren ‘‘el mejor patriota de esta Capital’”’ co- 

mo lo nombra la Gaceta de Buenos Aires, apresado el 28 de octubre de 

1814, fué puesto en libertad el 17 de febrero de 1815, y en virtud de ar- 

duas gestiones se le confind a “‘La Floresta’, su hacienda en la villa de Pisco. 

Ya no podia asistir Sdnchez Carridn a las inqutetantes tertulias po- 
liticas, y se dedicé con restgnacitén filosdfica al estudio y a la ensenanza 
en el Convictorio, con mayor ahinco, como lo certifican Rodriguez de 

Mendoza y Carlos Pedemonte. ©5 
Comprendio que habia que ensenar a conocer a los hombres, a enal- 

tecer a los humildes, y que éstos eran siempre los desinteresados y verda- 

deros madrtires de la Patria. 

Cierto que los fracasos de las rebeliones de 1780, 1805, 1810 y 
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1812 habian hecho a los hombres variar de opinién en los diversos lugares 

de nuestra América, como al Secretario de la Junta Revolucionaria de 

Quito, doctor Quijano, que escribid: ““No ignoramos que se pretende per- 

suadir también que la separacién se funda en razon de triste conveniencia, 
y en motivos poderosos de una necesidad imperiosa que se legitima y au- 

toriza por la critica circunstancia de la Espana, cuya total ruina debe ser 

trascendental a la América y que stente un derecho incontestable y utr- 

gente para precaver en tiempo su libertad y su religién, contra la subyu- 

gaci6n que la amenaza de parte del poder colosal y desmesurada ambicion 

de la Francia’. 
Esta y otras alegaciones hechas por hombres que habian tomado par- 

te en los movimientos separatistas llenaron a los mds cautos de confusién, 
de temor, y en definitiva se apartaron de las ideas separatistas, aunque per- 

manecian como liberales. Es el caso de Baquijano. 

Pero Carridn que vivid en contacto con las diversas clases sociales el 

cruento periodo de la rebelién de Tupac Amaru, de Zela, de la revolucién 

de Hudnuco, del Cuzco, etc., debité ser inflexible, siguiendo una sola linea, 

que lo conducia a sttuarse lealmente a la diestra del Libertador Bolivar. 

Esta experiencia de Carridn correspondié a la del hombre que estudia 

en la realidad de los hechos el devenir histdrico. »~ 

Comprendemos el valor humano de honores y riquezas. Unos y 
otros ofrecid la Metrdpolt a los ameticanos selectos para apartarlos de las 

ideas separatistas. 

Sdlo de un hombre podemos decir que, a pesar de recibir el alto titu- 
lo de Presidente interino de la Real Audiencia del Cuzco, de Brigadier, de 

haber sido decorado con el Busto Real y la banda roja y de liberdrsele de 

tributos, después de ser, realmente, un héroe de la Monarquia, prefirid 

terminar sus dias como héroe y matrtir de la Patria: Mateo Pumacahua In- 

ca. Sin él y sus legiones Tupac Amaru habria arrollado fdcilmente a los 
jefes y soldados realistas. 

Treinta anos después, en 1810, Pumacahua medité en el curso de 

los acontectmientos que se sucedian en Espana. El nombre del Brigadier 

se anuncio en los cafés y tertulias de Lima como el Jefe que tomaria el 

Gobierno caso de continuar la prisi6n del Monarca; y en 1814, este des- 
cendiente de la prosapia legitima del gran Huayna Capac Inca, Emperador 

del Peru, llend su mision histérica. 

El Municipio de Arequipa escribid el 18 de noviembre de 1814: “Los 
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inclitos senores Generales don Mateo Garcia Pumacahua y don Vicente 

Angulo, en quienes, sin duda, disputa el valor con la benignidad han des- 
plegado los rasgos mds desconocidos de beneficencia, asi con el pueblo co- 

mo con los pristoneros y fugitivos’’. 

El Municipio del Misti pidié entonces al Cabitldo de Lima por tn- 

termedio del Conde de la Vega del Ren, que interviniera: ““Toda la Amé- 
rica estd mitando a V. E. y los pueblos juntamente con éste, esperan to- 

davia de sus manos el golpe mayestuoso de la paz’’, agregaba. 
Las aprectaciones anteriores constituyen el prélogo de las decepciones 

y esperanzas en la vida espiritual del Solitario de Saydn/quien mds tarde 

convertido en Ministro universal de Bolivar, fué a su lado coordinador 

de los elementos necesarios para el triunfo, en las batallas decisivas de la 
libertad; y organizador también de instituctones que debian perpetuarse en 

la Republica, después de‘la victoria de. Ayacucho. 
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A falta de una efigie de Sanchez Carrién, cuatro dleos tratan de repre- 

sentarlo simbolicamente. El dleo del Municipio de Huamachuco: pintu- 

ra trasladada al Cabildo en medio de solemnes y entusitastas ceremonias, 

presenta un hombre de 45 0 mds anos de edad, con crecida barba, un som- 
brero aldn, envuelto en capa espanola. Algunos historsogeatos pienzan que 

puede ser la imagen del hermano del procer. 
EI 6leo de la Universidad de Trujtllo representa la enérgica y vigo- 

rosa fisonomia de un hombre de mds de 40 anos de edad, vestido con unt- 

forme a lo Bolivar y Sucre. El dleo de la Camara de Diputados presenta 

un hombre de mas de 40 anos de edad, con un vestido modesto del par- 
lamentario o del Solitario de Sayan. , 

El 6leo de la Corte Suprema, obra de una hija del senor Neptali Ben- 

venuto, uno de los bidgrafos de Sdnchez Carrion, concibe una fisonomia 

de acuerdo con la edad en que mutrié el Ministro del Libertador, tentendo 

presente las dolenctas fistcas que sufrid, y, dice que, para delinear ese retra- 

to tomo detalles del retrato de la Munictpalidad de Huamachuco, ade- 

mds de un retrato familiar que conservaba el senor Benvenuto, y de 

acuerdo con los datos biogrdficos contenidos en el libro que escribid él 

mismo. Representa un hombre de 38 anos de edad, demacrado por las 

dolencias, con una figura que se captaba el aprecio de los que se acercaban 

a él con alguna tnmedtact6n e tntimidad. “‘No era de agraciada fisonomia 
y lineamientos acabados, pero en cambio reunia ese conjunto de buenas 

prendas, de dulce expresi6n, de agradable porte, que enaltece siempre el — 
aspecto exterior de una persona e inspira, desde luego, confianza sin res- 

tricciones ni reservas, y revela a las primeras impresiones un corazon Ileno 

de sentimiento y de candor’, dice la pluma del doctor Ribeyro en la sem- 

- blanza que publicé en “‘“Anales Judiciales’’. No era pues ni tan fuerte, ni 
tan garboso como lo presenta el dleo de la Universidad de Trujillo. 

Pero, que importa el retrato fistco de un gran hombre? El retrato 
moral lo vemos en sus actos de decisiva entereza en favor de la Republica, 
ponmténdose con gran personalidad al lado del Libertador. Su contempord- 
neo y bidgrafo doctor Larriva dice a la posteridad quien fué el précer 
Sdnchez Carrion. { 

Colegial y mestro del Real Convictorio de San Carlos, el 6 de no- 
viembre de 1813-en el General de la Universidad de San Marcos, presen- 

" yiléte el Rector doctor Buenaventura Tagle Isasaga, después del acto ptiblico | 
de conclusiones y argumentos que le hicieron los doctores José de la To- ‘ 

tre Ugarte y don Manuel Telleria, fué el doctor Pedro Rolando, catedrd- 
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tico de Visperas de Matemdticas, abogado, colegial y maestro también del 
Convictorio, quien presidi6é el acto que le confirié el grado de Bachiller en 
Derecho Canoénico. Las palabras de felicitacién del doctor Rolando sub- 
rayaron el porvenir politico del procer. 

Se le sefald a Carridn para la prdctica del Derecho el estudio del 
doctor Jerénimo Vivar, maestro de toda una expléndida generacién de 
jucisconsultos. 

José Jeronimo Vivar, tuvo alguna vez conflictos con el Santo Ofi- 
cio; y, en 1809 su nombre sonaba entre los patriotas como uno de los po- 

stbles hombres que, por debilidad de la Junta Suprema de la Monarquia, 
podia ser uno de los baluartes del gobierno de Lima, antes que aceptat las 
decisiones de los Agentes de Napolesn. 

Entonces también, ese mismo ano, se decia en Lima, y asi la afirma al- 
guna declaracion, que el Brigadier Pumacahua al frente de sus legiones pu- 
diera avanzar hacia Lima st no se regularizaba la sttuacién de la Monar- 
quia con motivo de la prisién de Fernando VII. 

El doctor Vivar en junio de 1818, certificé que Sanchez Carrién 
habia cursado en su estudio, que le fué senalado por la Real Audiencia, la 
jurisprudencia prdctica y adquiriendo los conocimientos necesarios para la 
profesi6n de Abogado. Pocos meses después, el mismo ano, murio el doc- 
tor Vivar. . 

En las conferencias prdcticas del Colegio de Abogados, sucesivamente 
los doctores Manuel Berazar, Tiburcto José de la Hermosa, Nicolds de 

Aranibar y Justo Figuerola, se refirid el primero de los nombrados a los 
“distinguidos talentos y excelentes principios’’ de Sdnchez Carridn, que 
“ofrece las mejores esperanzas de muchos adelantamientos en la profe- 
sion’. El doctor de la Hermosa se refiri6 a su “‘ilustractén”’; Arantbar 
certificd las ‘“buenas luces en la teoria, talentos y dedicacion’”’ del procer; 
y el doctor Figuerola subray6 los “‘talentos, aplicacto6n y luces, y que es 
capaz del desempeno de cualquiera de las causas que ocurran en nuestros 
Juzgados, ocupando entre nuestros profesores un lugar distinguido, como 
lo obtuvo en su Colegio y en la Real Escuela, que han oido sus repetidas 
actuaciones literarias con el mayor aprecio’’. Ofrece asi un testimonio fe- 

haciente por la autoridad moral de quien lo otorgaba. 

: Ante el Colegio de Abogados, después de cuatro anos de prdctica fué 

examinado Sdnchez Carrién en jurisprudencia civil y candnica y teodrica 

y prdctica ““manifestando en todas ellas sus aprovechamientos y sobresa- 

lientes conocimientos’’, por lo que obtuvo la aprobacién undnime de la 
; a* 
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Junta, certifica el Decano doctor Pedro José de Méndez y La Chica, el 

29 de julio de 1818. 

La Real Audiencia, con los doctores Moreno, Valle, Palomeque, Vi1- 

llota, Osma y la Iglesia le senalé el 5 de agosto del mismo ano, para exa- 

men de Abogado, el pleito que seguia don Manuel Elorria contra don Pa- 

blo Meramendi, sobre cobro de soles y el dia 8 del mismo mes y ano an- 

te el Real Acuerdo de Justicia con los mismos Otdores nombrados, mds 
el Regente y Oidores Baro y Aldunate hizo relactén luminosa del expe- 

diente senalado, expuso los fundamentos de Derecho y produjo su dicta- 
men. El Tribunal le formuld varias preguntas, las que absolvidé con bri- 

llantez; presté el juramento dé “‘defender en publico y secreto la pura y 
limpia concepcién de Maria Santisima, y de usar bien y fielmente el ejer- 

cicio de abogado, con arreglo a las leyes del Reino y ordenanzas de la Real 
Audiencia; y en los casos que ocurran sin llevar derechos a los pobres, 
Real Fisco, ni religiosos mendicantes, y guardar secreto y cuando con- 

venga’. 

El 13 de agosto de 1818 pagé los 9 pesos y 6 reales del derecho de 
media anata. 

A Pero, el 24 de setiembre todavia Sanchez Carrtén tiene que acudir a 
la Real Audiencia y al Colegio de Abogados para que se le dispense el 
tiempo que le faltaba para la incorporactén al citado Colegio, y asi lo dis= 

puso la Real Audiencia el 9 de octubre de 1818, después de oir al Cole- 

gio de Abogados. 

éQué habia ocurrido? Escuchemos al propio Sanchez Carridén: “‘Des- 

“de el ano pasado de 1811, me hallo contraido a la ensenanza publi- 

“ca con perjuicio del interés particular, que ya podria haberme procura- 

“do, estudiando desde entonces otras ramas de mayor utilidad; pues por 
“la certificact6én de fs. 2 consta, que habiendo suspendido generosamente 

“pot mds de un ano el estudio de la Jurisprudencia solo por dedicarme a 
“la ensenanza de Filosofia y Matemdaticas, sin estipendio ni recompensa 

“alguna, retardé la conclusién de aquella Facultad, postergando asi el gra- 

“do de Bachiller, la asistencia a la jurisprudencia prdctica y mi recibimien- 

“to de abogado, que debia haber sido tres anos hace. Y aunque es verdad 
“que me ha sido de la mayor satisfaccitén, el que, la Casa donde he adqut- 

“rido los primeros elementos, me hubiera ocupado en un ejercicio de tan- 
“to honor y trascendencia al bien comun; también es cierto, que el vacio, 
“que he llegado a advertir a mi subsistencia, no se puede Ilenar con esta 
“especie, por honrosos que sean. Por lo que reflextonando sobre mi suer- 
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“te y considerando que debia apoyarla en la misma carrera que he segui- 
“do a costa de tantos esfuerzos, tiempo, privaciones y trabajos, me he pre- 
“‘patado por el Foro, aun sin dar de mano a la ensehanza publica, pues que 
“desde el glorioso restablecimiento del Colegio, estoy encargado de un cur- 

“so de Derecho Canénico como aparece de la certificacién de fs. 4’’. 
%‘A estas consideraciones que deben ser de algun peso en la suprema 

“tlustraci6n de V. A. se agrega que segtn el certificado de fs. 1 estoy re- 
“cibido a practica y admitido a las conferencias del Ilustre Colegio desde el 

“ano pasado de 1813, es decir desde hace 6 anos; y como quiera que es- 
“tos substancialmente exija el Colegio para que pueda ser abogado un pro- 

““fesor, parece que yo he cumplido con el espiritu de los estatutos, y que no 
“es temerartia mi solicitud’’. 

“Por ultimo, si la carrera de Letras es una, y el ejercicio de sus 
“ramas diferentes se considera como util para el desempeno de las Faculta- 
“des Mayores, asi como metitoria la dedicacién a aquéllas, no me valdran 

“en la presente oportunidad, mis repetidas actuaciones en la Real Escuela, 
““stendo recomendable por su objeto el discurso pronunciado en elogio del 

“Excmo. Senor Presidente de este Supremo Tribunal? El informe de fs. 
“*6 indica este hecho y V. E. sabrd estimarlo por razon del Patrono a quien 
“fué consagrado. Con que st mi dedicaci6n a las Letras no ha sido infruc- 
“tuosa al publico, y si de ella, como es justo, debo costear mi subsisten- 
“cia, es llegado el caso en que representdndolo reverentemente a V.A. me- 
“rezca su supetior indulgencia, porque de otra manera tendtria que espe- 
“rar el transcurso de dos anos, pata consagrarme en el Colegio, sufriendo 

“en el entretanto todas las escaceses a que estd expuesto un estudiante sin 

“‘proporciones’’. 
Concluia su recurso solicttando se le dispensara el tiempo prefijado 

en los estatutos del Colegio de Abogados para poder matricularse en él 

y ejercer la profesidn de abogado. 
La Real Audiencia pidid informe al Colegio, que, el 6 de octubre de 

1818 con las firmas de Mendez La Chica, de Luna Pizarro, de Ruiz de 

Pancorbo, de Alfaro de Arguedas, de Salcidua y certificando el Secretario 
Francisco Herrera “en atencidn a las singulares circunstancias que noto- 
riamente concurren en su persona: acordaron unanimemente los oficiales 
concurrentes, que sin embargo de no haber cumplido el tiempo prescrito 
para su incorporacion, se le puede conceder ésta dispensdndole aquél’’. 

El doctor Rodriguez de Mendoza, Rector del Convictorio, en esa oca- 

.si6n dijo bajo su ilustre firma: “‘Certifico en cuanto puedo y ha lugar 

“que el doctor José Sdnchez Carridn, collegial de este Convictorio, a cuya 
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“ensenanza corre una aula de Filosofia y Matematicas por el ano de 1811, 

“en que se hallaba cursando jurisprudencia suspendid del todo este estu- 

“dio por el intervalo de mds de un afio de mi orden a efecto de entregar- 

“se enteramente al cabal desempeno de la referida aula, sacrificando asi su 

“propio estudio y retardando su conclusién por el bien publico, con la 

“‘recomendable circunstancia de haberlo hecho gratuitamente pues esta Ca- 

“sa no podia sufragar por entonces como hasta ahora pension alguna de 
“los Maestros por sus notorias escaceses; y que concluida dicha ensenan- 

“‘za a satisfacci6n del publico y del Colegio, habiendo presentado en la 

“Real Universidad de San Marcos los exdmenes y actos publicos de mds 
‘“‘de 25 jdvenes aprovechados, abrid un numeroso curso de jurispruden- 

“cla que siguid ensenando con la dedicacién, provecho y lucimiento con 

“que siempre ha ensenhado desde que se le destind a este importante ejer- 

“cicto. Y para que obre los efectos convenientes doy esta a pedimento de 

“‘parte en este Real Convictorio de San Carlos de Lima, a 8 de mayo de 
“1817.—Dr. Toribto Rodriguez de Mendoza’ 

Cabe mejor retrato moral del procer hecho de puno y letra del maes- 

tro de maestros Rodriguez de Mendoza?. Suspender los estudios profesio- 

nales para ejercer gratuitamente el magisterio en el Colegio Carolino, es 

el mejor perfil que puede ofrecer a las generaciones, la abnegada figura del 

proécer Carrion. 

Pero, también, el nuevo Rector del Convictorio, en 1818, doctor 
Carlos Pedemonte y Talavera grabé con su firma indeleble la fisonomia 

del que debia ser Ministro General en los momentos mds dificiles de la 
historia: 

El doctor Carlos Pedemonte, certifica que el doctor Sdnchez Carrién 

“Maestro en Filosofia, Leyes y Cdnones y Regente de Digesto Viejo, se 

“ha ejercitado en todo el ano que corre a mt cargo este Colegio en la en- 

“senanza de un curso de Canones que casi ha concluido con distinguido 

“aprovechamiento de sus discipulos debido a la constante y ejemplar de- 

“dicacton que ha puesto en la ensenanza y a la exquistta doctrina que les ae 
“ha ministrado, como que poseé los mds sélidos y precisos conocimien- 
“tos en estas ramas ge su profesidn, calidades que tiene repetidamente * 
“acreditadas en las #ruchas y serias actuaciones de dentro y fuera del Co- | 
“legio; en el que igualmente se ha hecho muy recomendable no sélo por — 
“sus extraordinarios talentos, sino por su delicado .gusto en la literatura 
“que también ha procurado difundir con toda la industria posible en los. 
“demds maestros y alumnos de este Convictorio, siendo muy raro entre 
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& 
“los primeros él que no le deba la mayor parte de sus adelantamientos fiz” 
“losdficos y el discernimiento de los buenos libros, que forman un verda- 
“dero literato, a cuya noble ocupacién tan importante al Convictorio co- 

“‘mo al servicio publico ha estado de tal modo contraido que puede asegu- 

“rar le han sido mds apreciables estos afanes que todos los intereses que su 

“profesi6n pudiera ya haberle abundantemente proporcionado, de todo 

“lo que este Convictorio ha reportado unas muy patticulares ventajas en 

“esta feliz época de su restablectmiento, contribuyendo, a él, el doctor 

“Carri6n no sdlo con las cualidades literarias, que van referidas, sino lo 

“que es mds plausible con su vehementisimo amor al orden, exactitud y 

“formalidad de este establecimiento, al que ha edificado en todo este ano 

“con una vida verdaderamente filosdfica, cristiana, irreprensible-—Y para 

“que obre los efectos que convenga doy ésta a pedimiento de parte en 19 

“‘dias del mes de agosto de 1818.—Carlos Pedemonte’’. 
Después de esta biografia que el Rector de San Carlos hace del Maes- 

tro por excelencia, a quien el Conuictorio debia “‘la mayor parte de su 

adelanto en filosofia, y en discernamiento de los buenos libros’, qué que- 

da de esa leyenda del prematuro estudiante revoltoso? Y prectsamente es 
en el ano 1818 que Pedemonte certifica que Sanchez Carrtén era ejemplo 

de amor al orden, y que su vida filoséfica, cristiana, irreprensible, habia 

edificado. 
El Rector de la Universidad de San Marcos, doctor José Cavero y 

Salazar, dice de Sanchez Carridén, en su certificacién de 1° de setiembre 
de 1818 que este maestro de ambos Derechos en el Convuictorio y Regen- 

te de la Catedra de Digesto Viejo “‘sostentendo sus privilegiados talentos 

“con una constante dedicacidn, contraido siempre a separar conocimien- 
“‘tos utiles para ampliarlos y perfeccitonarlos para la ensenanza; él ha pre- 

““sentado en esta Real Escuela las pruebas y actuacitones mds brillantes, 
“resultando plausible y propio de la combinacién de tan felices ptinctptos, 
“‘sobresalen entre aquellas el panegirico del Ilustrisimo Obispo de Cuenca, 

“en un acto de Filosofia y Matemdticas, que se le consagré por un joven 

“carolino; y el de nuestro esclarecido Vice-Patrono el actual Excmo. Sr. 

- “Vurrey pronunciado en circunstancias iguales con aplomo universal. En 

“una palabra: no hay ocasién de estar, en que no se espere mucho de él, 

“y en la que el desempeno no exceda las publicas esperanzas y las conctbe 

“muy seguras esta Real Escuela de que el doctor Carridn en quien ya mt- 
“ra un literato formado, habrd. de constituirse algun dia en uno de sus 

“ornamentos. Lima, setiembre 1° de 1818. — José Cavero” 
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El doctor Cavero no hizo sino adelantarse a una gran realidad. 

Sdnchez Carridén seria uno de los ornamentos de la Universidad de San 

Marcos (1). 

En diciembre de 1819 se separd Sdnchez Cartién de su querido Con- 

victorio, con motivo de los sucesos politicos, que significa otro aspecto de 

la vida del ilustre prdcer, y que no es materia del presente estudio. 

La coleccién de circulares y oficios que, con el Indice de los mismos 

publicamos tal como estd en el original de un libro coptador que, en 

1908 se encontraba en la Seccién de Manuscritos de la Biblioteca Na- 

cional, fué dada a conocer, en parte, en mi obra Jaén Invicto (Lima - 
1943). fe! ee 3 

Las publicaciones periodisticas de Sdnchez Carridn en la ‘‘Abeja 

Republicana’’, en “El Tribuno’’, etc., sus dictdamenes o intervenciones 

paclamentarias, la Memoria del Gobierno, y otras comunicaciones exhi- 

ben la limpia ideologia del prdcer. Sus defensas ante la Real Audiencia, 

lo presentan siempre defendiendo al débil, cooperando con la justicia 

para discernir el bien. Los Rectores del Convictorio y de la Universidad 
dicen de los perfiles de su espiritu sélecto como maestro y literato. 

Sin el apoyo de Bolivar la familia de Sanchez Carridn habria ca- 

recido de medios de subsistencia después de su muerte. 

Asi viven y mueren los peruanos que aman a la Patria. 

  

  

(1) Los documentos justificativos de este capitulp puede verlos el lector en 
la vitrina de una de las salas de recibo, en la Corte Stuperior de Justicia de Lima. 
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La familia de Sanchez Carridén era propietaria de la casa, que aun 

hoy se yergue sobre la esquina de la plaza principal de Huamachuco. Alli 

vino al mundo el procer y alli también residid el Libertador, en las ho- 

ras dificiles que antecedieron a las batallas decisivas de la Independencia. 

Sobre este particular, el 26 de abril de 1824, Sdnchez Carrién, habia es- 

crito a Bolivar, con un poco de exaltacién: “jQué gloria es para mi que 

VeiaE. se halle en mi pais y habitando la casa en que naci!’’. Confirman- 

do este hecho, a su turno, el Libertador, en carta dirigida a Santander, el 
Vice Presidente de Colombia, le manifestaba: ‘“Me hallo en Huamachu- 

co, hospedado en la casa y en la misma pieza del Ministro Carridn’’. En 
el espiritu de las frases de Bolivar, se advierte el honor que significa mo- 

rar en la estancia donde nacié el Ministro General, en aquellos trances 

cargados de responsabilidades para los Libertadores. 

Fugaz, sin embargo, seria el recorrido de Sdnchez Carrién, por la 
existencia. Et padre don Juan Torres, prepdsito de la Congregacién de 

San Felipe de Neri, declarando en el intestado de Sanchez Carridn, expre- 
sé ante el Juez de Derecho, doctor Manuel de Berazar y actuario Manuel 
Sudrez: ‘“‘Después de un corto ejercicio que hicimos a caballo, volvimos a 
la hacienda de esta Congregacién, donde estaba en convalescencia y a po- 

cos minutos de haber entrado en su dormitorio, y seguirle yo, me encon- 

tré con él, tendido sobre su lecho, muerto o privado de sentido, de que no 

volvid jamds’’& » 
El General Heres, en carta que dirigiese a Bolivar, cuatro dias des- 

pués del fallecimiento del procer, le decia: “‘Después de hallarse aparente- 

mente bueno y en estado de venirse de un dia a otro a desempenar su des- 

tino, ha muerto repentinamente en Lutin, el dos del corriente, por la tar- 
de. Habia estado aquel mismo dia a caballo y con muy buen humor; con- 
cluy6 su paseo, se puso en cama a reposar, y habiendo en estas circunstan- 

cias entrado su cuhado a verlo, lo encontré espirando. Inquieto yo con es- 

ta muerte, con muchos deseos de saber la causa de su mal que habia po- 

dido ocultarse hasta el grado de poder enganar a los facultativos y aun al 
smo paciente convine con el senor Unanue en mandar un cirujano que 

Griese el caddver y observase. Fué efectivamente el doctor Cayetano He- 
~ redia y ha resultado que tenia en el higado una aneurisma reventada; y 

de aqui ‘se ha creido .que sus paseos fueron dilatando los vasos hasta reven- 

. tarlos. Asi se did la muerte por lo mismos medios que buscaban la sa- 

lud’’ (Coleccién O'Leary). 
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El doctor Cayetano Heredia, al practicar la autopsia del caddver en- 

contré en el higado la causa de la enfermedad del prdcer, escribe el doctor 
Larriva, que se confirma por Heres. (Gaceta de Gobierno, 23 de junio de 
1825). 

El mismo doctor Larriva escribia en su apologia necroldgica: “Oja- — 

lé que él no fuera tan infatigable en el trabajo para que no bajara al se- 

pulcro en edad tan temprana!”’. 
Cuando marché para la sierra, agrega el doctor Larriva, “ya Ileva- 

ba el gérmen de la muerte. Pero ese gérmen ominoso se hubiera desenvuel- 

to mds tarde si, ademds de las fatigas de la marcha, no le hubiera fecunda- 

do en las tareas del bufete’’. Sdnchez Carridn, “‘por patriotismo y ciega 

obediencia’’ habia asumido el cargo de Ministro de los Negocios del Pe- 
rd, a pesar de su salud quebrantada. ann 

En diciembre de 1823, se halla en Chortillos, tomando baftos de ; 

mar. En esa oportunidad le escribia al Libertador: ‘“‘Me siento notable- 
mente mejor del reumatismo, aunque anoche tuve un ataque bilioso.... 

- que hemos de hacer, todo amenaza a un rancho apolillado. (O’Leary, pd- 
gina 298). s 

En el decreto por el que se creaba el Consejo de Gobierno, fechado 

en el 3 de abril del mismo ano, se anuncié la enfermedad de Sdnchez Ca- 

rri6n. Hasta que consigutera su restablecimiento lo reemplazaria el gene- 

ral Flores en el despacho de Gobierno y Relaciones Exteriores. “‘Apenas 
puedo firmar. Me han puesto terrible caustico que me tiene en tortura’, 

le escribe al Libertador, en la fecha del decreto. Sobre su enfermedad, el 

3 de mayo, antes de dejar el Cuartel de Trujillo, para dirigirse a Caraz, 
en carta particular, se dirige al doctor Larrea Loredo, en estos términos; 

“Estoy enfermo, lleno de cutdado’’. Y el 26 de abril, dirigiéndose tam- 

bién al Libertador, por carta, le dice: “Después de diez dias de cama, ape- 
nas puedo escribir una carta’ y (O Leary, pagina 298). El 17 de maya 
le agradecia a Bolivar por “‘los votos que hacia por el restablecimiento de 

su salud, como de la suya propia’. El 5 de julio, desde el cuartel de i 

nuco, se dirige al Libertador para hacerle saber algunos hechos, entre 

sobre el estado de su salud. ‘‘Estoy restablecido y espero las drde 
V. E. para marchar’’. El 27 de _setiembre ansiste sobre el misin 0 t 
““Después de ocho dias de una enfermedad muy molestosa estoy ul 

bueno” (O'Leary, pdgina 301). . 
Su enfermedad no es bastante para detener su entusiasmo y su pa- 
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triotismo, cuando se acercan las batallas que han de resolver el destino de 
América. Sigue trabajando “aunque la bilis se exalta diez o quince veces 

con el senor Monterola’’, la autoridad que “‘trataba a los hombres como 
bestias, desmoralizando con su conducta y cardcter a los pueblos’. 

Con el triunfo de Junin las dolencias fisicas de Sdnchez Carrion, pa- 

recen terminar. El general Heres, en el Cuartel General de Reyes, por en- 

cargo del Libertador, envid una comunicacién al précer, quien en esos 

momentos representaba al Peru. Sanchez Carrién, entonces, se exalta con 
fe y patriotismo y escribe a Bolivar: “‘Deseo estar con el ejército, trotar, 
pasar trabajos y ver una victoria que va a dar una quietud eterna a esté 

suelo digno de mejor suerte’. 

Esta inquietud por el drama del Peru; el esfuerzo desplegado cum- 

pliendo el deber de Ministro General; las veladas constantes y los viajes 

por rudos parajes agrav6 sus males. Cuan se supo su muerte, el grito de 

dolor de Bolivar fué: “Se ha sacrificado por su pais’, como se lo anun- 

ciaba a la viuda, la senora Mercedes Duenas. 

El 29 de junio el doctor Larriva, escribié6 una apologia necroldgica 
de Sanchez Carrién, que se publicé en la Gaceta de Gobierno, habiéndose 
reproducido en un folleto especial, editado en la imprenta de J. Gonza- 

les. El autor, en ese folleto, hizo la dedicatoria a la sehora Mercedes Due- 

has, en palabras hermosas, recordando “‘la catdstrofe suprema que tiene 

en duelo al Pert’. ; 
En la misma imprenta de Gonzdles se imprimié en diez paginas (Li- 

ma, 1825) las estrofas poéticas que con el titulo de “‘Loza sepulcral’’, es- 
cribid algun condiscipulo de Sanchez Cartidn, tal vez Olmedo, o quizds 

el mismo Larriva. Mds o menos decia: Bee 

jBolivar!.....¢ Y esta nueva c 

también Ilegard a ti....? Tu alma sensible 

penetrada a su vez en hondo duelo 
se habrad de sumergir; e inextinguible ; 

el fuego de tu amor, de noche y dia, 

te ofrecerd la ardiente fantasia 
la imagen de Carrién: de aquél amigo, 

cuyos labios sinceros 
con dulce complacencia 
la verdad sin lisonja te mostraron.... 
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Su muerte aceleraron 

las marchas portentosas, 
gue los destinos del Peru en un dia 

fijaron para siempre 
y las sendas penosas, 

gue de Junin al campo fortunado.... 

* ak 2k 

En este sitio 

se ocultan los despojos 
de la sangrienta muerte 

el llanto a nuestros ojos 

solo resta de hoy mas.... 

> ok * 

j Modelo ilustre 

de civicas virtudes....! 

Estas estrofas quedaron grabadas en mi memoria desde el ano de 

1914, cuando en la Biblioteca lei el impreso donde aparecia “‘Loza se- 

pulcral’’, que después citaria en mi obra “‘Jaén Invicto’’. 

j; Bolivar! Y esta nueva 

también llegard a ti? 

Es la estrofa que expresa la ausencia de Bolivar en los dias en que 

desapareci6 Sanchez Carrién, cuando el Libertador se encontraba distan- 

te, lejos de Chorrillos. 

En este sitio 

se ocultan los despojos....” 

St acaso no es puramente creacién imaginativa del poeta puede signi- 
ftcar que los restos de Sdnchez Carrién, se hallan en el cementerio de 
Lima. 

x *« * 
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jJunin! ¢Pensdis lo que significd para Sdnchez Cartidn est ‘pa 
bra magica? Como Ministro General él habia recibido el parte de la bata- 
lla, por orden del Libertador: 

“Tengo la satisfaccién de anunciar a V. S. que ayer a las cinco de 
la tarde ha sufrido el ejército espanol una terrible humillacién en las Ila- 
nuras de Junin.... Entre los muertos el Teniente Cortés del Primer Re- 

gimiento del Peru.... Ayer se habria concluido la guerra del Peru, si 

la infanteria enemiga no hubiera continuado su marcha al trote y si la 
nuestra hubiese podido volar como era necesario para alcanzarla.... Me 

lisonjeo de que pronto fécharé a V. S. mis comunicaciones desde el valle de 

Jauja. Felicitto a V. S. y a todo el Peru por el suceso de ayer, que presa- 

gia mds felices resultados.... Quiere S. E. que estas noticias las haga 
V. S. circular en todos los pueblos y autoridades del pais, etc.”’ 

Este parte de la batalla se publicé completo en las Memorias de Gar- 

cia Camba y en otros autores. Sdnchez Carridn, contesté al Secretario 

de Bolivar, en los términos que trascribo, haciendo notar que esta nota no la 

he visto publicada antes: 
Cerro de Pasco, agosto 10 de 1824. 
Al senor Secretario General de S. E. el Libertador. 
Tan luego como rectbi la nota de U. S. en que me comunicaba la 

victoria de nuestras armas, en los campos de Junin, despaché extraordina- 
rios en todas direcciones, a las autoridades y pueblos de los departamen- 
tos libres, habiendo posteriormente remitidoles competente numero de 

ejemplares del parte, que esta manana salio en la prensa. 
“Si tratase yo, senor Coronel, de manifestar a V. S. los sentimien- 

tos que agitan a mi corazén, por la noticia que me consigna en su expre- 

sada nota, entraria seguramente en un empeno superior a mis fuerzas. 
“Todo me tiene en una especie de transporte, mi encendida gratitud 

a las bravas huestes de Colombia; mi admiracién por su denodado arrojo, 

mi angustia por las penosas marchas que han hecho y, sobre todo, mi su- 

mo reconocimiento al héroe que las condujo a la victoria. 
“Yo me considero tan cargado de obligaciones hacia la nacién co- 

lombiana, como cierto estoy de que por ella he de tener patria y libertad. 

“Espero recibir muy pronto las comunicaciones que V. S. me ofre- 

ce datar en Jauja, pues que habiendo princitpiado el Eyército Libertador 
de una manera tan feliz seguros deben ser sus posteriores triunfos. 

““Aseguro a U. S. los sentimientos de mi distinguida consideraci6n’’. 

José Sdnchez Cartién. 
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>. 
Comprendia claramente, Sanchez Carridn, sus deberes de Ministro 

General. Por sus funciones estaba obligado a los pueblos del Peru; pero 

no debemos olvidar que sus sentimientos autonomistas se habian conver- 

tido en patriotismo exaltado. Cuando se produce el triunfo de Junin, por 

eso, se apresura a enviar la noticia, por medio de correos extraordinatios, a 
todos los pueblos, principalmente a los Departamentos libres. Su emocién 

es tan fuerte que no se atreve a expresarla con palabras. Inefables son “‘los 
sentimientos que agitan su corazén’’. Primero piensa en el Peru y luego 

+ 
j 

en la conducta, que oscila entre el sacrificio y el heroismo de las tropas, - 

que sobrevellevaron penurias, hambres y matchas que asombran, a tra- 

vés de los Andes, leales a la palabra del Libertador, que actua en el esce- 
nario peruano. 

&  Dicen que el sentimtento selecto del alma humana es la gratitud. 
Sdéne Carridn poseia este .atributo como una de las grandes cualidades 

de su personalidad. Es el primer peruano que se adelanta a reconocer la 

virtud, el heroismo y el deber en los demds. Quiere hacer saber’ que Colom- 

bia es el factor decisivo de la libertad del Peru. Colombia que, en ese mo- 
mento, se halla encarnada en el Libertador. 

La batalla de Junin crea en el procer la convicct6n que la victoria — 

definitiva se acerca. El buen principio, piensa, solo puede tener un buen — 

final. Estando dentro del secreto de los problemas de ambos ejércitos, 
el patriota y el realista, sabia perfectamente que los éxitos definitivos no 

tardarian en presentarse. * 

Aquel mismo dia de la batalla de Junin, Sdnchez Carrién, conjun- 
tamente con un oficio enviaba al Secretario General del Libertador, cua- 

trocientos ejyemplares del parte de la victoria, para que pudteran ser dis- 

tribuidos entre los jefes y oficiales del Ejército de la Patria. Ese mismo 

dia diez de agosto, le hacia saber a la Secretaria General, que habia ex- 

pedido una orden para que los soldados y oficiales que se hallab 
campados en las inmedtaciones marcharan, debiendo ponerse en movimien- 
to las acémilas que conducian las cargas que debian ser llevadas al Cuar- 

tel General, por la via de Tarma. aS — 
4 

” i 

  

En su cerebro de organizador, a pesar de las mutacio 
ce la guerra en las cosas, el prdécer nada descuida. Impartg la orden con- 
siguiente al Sargento Mayor Correa para que, con la cooperacién de los 
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hombres necesatios, se desplazara rumbo al pueblo de Reyes, con el desig- 

mo de conducir al Cerro de Pasco, un grupo de mds de 150 enfermos que 

alli quedaban. Previamente habia dictado las indicaciones convenientes 

para que los hospitales estuvieran en condiciones de recibir a la tropa que 
necesitaba medicinarse. Era del mayor interés rehabilitar a los veteranos 

¢ idos o enfermos para que volvieran a las filas, en momento en que ur- 

ia pteparaci6n de la segunda etapa de la guerra de la Independencia. 

Sabia que, en esta forma, no sdlo quedaba satisfecho su espiritu sino que 

asi también se colmaba “‘el interés que en ello tiene la causa de mi Patria 

y la gratitud que de mi exigen los bravos que han perdido la salud o han 
regado el suelo con sangre por la libertad peruana’”’ 

Estando en Cerro Pasco, Sdnchez Carridn, recibid a los primeros 
prisioneros espanoles que eran siete, entre los que se hallaba un teniente. 

Habian sido conducidos por un oficial de las partidas de los Reyes. Or- 

dené que fueran depositados en los subterrdneos de la mina llamada Rey. 
Sobre los pristoneros manifiesta: ‘‘He prevenido que se les dé dos comt- 

das al dia con abundancia y que estas sean guisadas por algunas mujeres 

de las que son conocidas aqui por ““godas’’, que asi serdn bien atendidos’’. 

Un sentimiento caballeresco, virtud de la raza, se ponia en relieve en la 

cision del procer. En la época en que la norma era matar sin piedad, 

hez Carrién, no pierde sus virtudes de cristiano. Un sentimiento se- 

mejante lo habra impulsado @ dirigirse el 12 de agosto al Intendente de 

Hudnuco. Le hacia saber que ponia a su disposict6n dos oficiales y seis 

soldados pristoneros para que los tratara como exigia la humanidad, aun 

cuando ya no deseaba que se permitiese el contacto de las muyeres godas 
con los pristoneros. Acaso la experiencia anterior debid ser contraprodu- 

cente. 
Antes de la batalla de Junin, el Ministro General Sanchez Carridn, 

habia enviado una nota el 3 de agosto al Ministro Plenipotenctario de 

Buenos Aires, acreditado en las Republicas de Chile, Peru y Colombia 

(que se inserta en,nuestra obra “Jaen Invicto’’, pdgina 748) haciéndole 

saber que “despues de penosa y dilatada marcha, por la fragosa serrania 

se logro reunir a 

el Ejérctto do del Libertador. El marché esta manana con direcctén 

a Jauja, donde segun el estado de cosas entrard probablemente el 15 del 

presente’ mes o antes si el ejército real abandona sus posiciones. Mas, st 

por el contrario, se pone en actitud de resistir, el Ejército Unido ocupard 
* 
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la Provincia en consecuencia de la accidn que se diese a dos o tres jorna- 

das antes de Jauja’’. En esa misma comunicacion agregaba: ‘“‘Cuanto 

pueda depender del arte de la guerra estd en favor del Ejército Unido 
Libertador. Los numerosos cuerpos que lo componen, el extraordinario 

entustasmo que lo anima, el valor y decisidn de los oficiales y sobre to- 
do, la direccién que a esta gran masa de bravos da S. E. el Libertador, 

con un tino y una consagracién inexplicables, afianzan la victoria de una 
manera segura que seria extrano en el orden natural de los sucesos cual- 

guter resultado contrario a las armas de la Patria’ 
El héroe que en Pativilca consagro toda la filosofia de la guerra en 

la palabra magica “‘triunfar’’, habia sabido infundir a su Ministro tam- 
bién el aliento de la victoria, como lo demuestra la nota anterior. 

El 9 de agosto, cuando la victoria batid sus alas sobre las pampas 

de Junin, Sanchez Carritén, envid al Prefecto de Hudnuco, asi como a las 
autoridades eclesidsticas, civiles y militares, el parte de la batalla, al mis- 

mo tiempo que disponia que “‘se den gracias al Senor de las batallas, por 
este primer triunfo del Ejército y que se celebre como merece’’. Quiere 

que la Escuadra también se contagie del entusiasmo de la victoria. Le di- 
rige, port eso, una comunicacién en la que escribia: “‘Y satisfecho de la 
consagracién de V. S. H. a la causa de la libertad peruana, lo felicita a- 

tentamente, como asi mismo a la Escuadra de su mando en nombre de la 

Nacion, esperando gue V. S. H. celebre este triunfo cual correspgn dam 
su importancia”’ ™ 

El 27 de agosto de 1824, desde el Cuartel de Huanta, el General 

Heres, como Secretario interino del Libertador envidé al Ministro Gene- 
ral de los Negoctos del Peru, una nota ddndole aviso que los enemigos 

continuaban su retirada, habiendo perdido seis provincias, mientras los 
cuerpos de la Patria aumentaban, en fuerza y entusiasmo. Ddndole da- 

tos sobre la situacidn del Virrey le agregaba que el Libertador, Ilegaria 
el 28 a Huamanga, donde estaba la vanguardia. En nombre del Liberta- 

dor aseguraba que la libertad del Peru “‘quedard fijada en este ano, por- « 

que el Ejército Libertador lo asegura irrevocablemente”. Refiere que “‘las 
tropas son asistidas con esmero y muestras de gratitud y jubilo, que na- 
da deja que desear’’. Decia, luego, como orden del Libertador * ‘que V. S. 

haga circular esta comunicaci6n a las autoridades del pais para que to- 

dos se impongan de los nuevos resultados que han tenido los sacrificios 
hechos por la libertad e tndependencia del Peru. Soy V. S. muy atento 

obediente servidor. Tomds Heres. Secretario General Interino. 
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Sdnchez Carridn did respuesta en los términos siguientes: 

Huancayo, setiembre 4 de 1824. 

“Al Senior Secretario General de S. E. el Libertador’. 
“Tan luego como rectbi la honorable comunicacién de V. S., de 27 

del proximo pasado, sobre los resultados de la jornada de Junin, la hice 

circular a todas las autoridades y pueblos del territorio libre, mandando — 

imprimir competente numero de ejemplares’’. 

“Esta comunicacién, senor Secretario, tan importante por las noti- 
clas que consigna, como gloriosa al Ejército Libertador, llenard de un no- 

ble orgullo a los que se han mantenido fieles a la patria, testificdndole en 

todos tiempos la previstén de S. E. que al través de horrorosos contrastes 
aseguro. solemnemente a los peruanos, la recuperaci6n de la Libertad ’’. 

“Ella estd establecida; y al rayar el sol del ano 25, creo que en toda 

la extensién de la Republica brillardn los colores nacionales. Asi lo ha 

prometido el Libertador del Peru’. 
“Entre tanto sirvase V. S. trasmitir mis sentimientos de la gratitud 

nacional a S. E. el Libertador que, como encargado de los negocios de mi 

pais, no puedo ser indiferente en casos como el que motiva esta respuesta’. 

“Aseguro a V. S. mt particular obsecuencia como su atento servidor’’. me 

“Dios guarde a V. §.—José Sanchez Cartidn’’. 

Fué tncansable el procer en organizar la administractén publica en 

los pueblos libres o recuperados, asi como en atender al Ejército Liberta- 

dor. 
A veces se yergue lleno de altivez y protesta cuando comprueba que 

las injustictas forman parte de la conducta de los hombres. Como le co- 

munican que el Intendente de Hudnuco, habia suministrado lujosa habi- 

tacién, en su domictlio, a dos oficiales espanoles, que remitiera él mismo 

como prisioneros de guerra, le expresa su asombro. Esos ofitctales, que co- 

mandaban soldados prisioneros, habian atropellado al Alcalde, “‘mien- 

« tra¥ numerosos prisioneros estén sepultados en la Laguna de Chucuito. 

Este manejo es ciertamente extrano, y pareceria increible, si no lo aseguran 

oficiales de mucho honor’’. Su orden, por lo tanto, es que sean remitidos 

a Trujillo, con seguridad, ‘‘porque a pesar de hallarse en nuestro poder 

manigenen su indomable orgullo”’. 
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Vive preocupado en limpiar tanto la administraci6n como las parro- 

gquias de personas enemigas de la patria o de mala conducta. Con los 
emigrados, es decir con quienes quieren seguir la causa de la patria, pien- 

sa, que debe adoptarse un criterio de prudencia, correspondiéndole al Li- 
bertador resolver cada caso en particular. Cuando en Chancay se hostiliza 

a los emigrados, en su nota de noviembre de 1824, lo hace resaltar: “‘Debe 

recibirse fraternalmente a los que huyen de los enemigos y buscan asilo 

entre los que consideran sus hermanos’’. Como su patriotismo es sincero, 
el 9 de octubre de 1824, hace apresar en Chancay, remitiéndolos en esta 
condicién a Piura, que serviria de cdrcel, a Manuel Ignacio Garcia y Jus- 

to Zumaeta, que habian emigrado en el mes de febrero, a consecuencia de 
la defecci6n del Callao; a don Agustin Soria, que habia llegado de Lima 

al valle de Chancay, con tropas espanolas y otros que habian preparado 

la contrarrevolucitén en esa villa, asi como a don Tadeo Lopez, que de- 
mostraba actividad como agente de Torre Tagle. 

Yas 
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LA OBRA DE SANCHEZ CARRION EN TRUJJILLO 

El espiritu derrotista y la traicién determinaron la caida de las forta- 
lezas del Callao, bajo las inconsecuencias de Mouapo: La crisis que pro- 
vocaron actos como éste dieron lugar para que los hombres mds represen- 
tattvos de la naciente nacionalidad se congregaran en Pativilca, para for- 

talecer el sentimiento de lucha, indomable en el Libertador. 

Sdnchez Carridn, hizo viaje a la villa donde Bolivar, pensando en 
el Peru, se habia convertido en una poderosa energia al servicio de la cam- 

pana. El momento era sumamente grave. La situacitén creada por Riva 

Agiiero y Torre Tagle habia producido desorientacién y habia tornado 

mds complejos los problemas de la guerra. Las querellas, en el seno de las 
filas patriotas, sirvid para que el enemigo aprovechase de estos antagonis- 

mos. 
A esta situacién sombria debia agregarse la importancia fisica en que 

fué colocado el Libertador como resultado de la enfermedad aguda que lo 

postré en el lecho. Para conjurar los males del Libertador zarparon por mar 
los médicos Unanue y Valdez, quienes no pudieron llegar a Chancay. 

Tuvieron que retornar a Lima, por accidentes de navegacién, y ademas, 
fueron anoticiados que Bolivar habia entrado en una etapa de franco res- 

tablecitmiento. 
Para el Libertador debid ser fecunda la visita de Sdnchez Carrtodn. 

Los dos se habian visto en Guayaquil. En Pativilca volvian a encontrarse; 

pero esta vez para pasar revista a la situaci6én que presentaban los pueblos del 

Peru. Sanchez Carrién conocia el pais; sabia l era su situacion econo- 

mica y podia darle al Libertador datos sociolégicos que no podian ser fa- 

miliares a un extranjero que acababa de llegar. Bolivar comprendié que 

las referencias del procer se hallaban ampliamente justificadas, al verificar 

el andlisis de la situacién general. ~ 

Cuando. Sanchez Carriédn quiso viajar con destino a Trujillo, des- 

de habe permanecido en Pativilca, tuvo instantes de duda, a pesar 

‘te sus deseos de unirse nuevamente al Libertador en el Norte. Refiere que 

el Congreso ‘ ‘le nego la licencia”. “Si perciben que intenté marchar a Tru- 

jillo que juicios aventurarian’’, le escribe a Bolivar. En torno suyo sus 

adversatios y émulos habian creado una atmésfera de censuras y we ica 
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contra él porque viajd a Guayaquil, a cumplir la miston histdérica de a- 
companar al Libertador hacia el Peru. Comprendiendo, Sanchez Carrion, 

que debia justificar su conducta, ante sus compatriotas y contempordneos, 

le prometié al Libertador publicar todos los detalles relativos a la misién 

que cumplid en Guayaquil. “Ya estd bajo la prensa’, habia dicho, reft- 

riéndose al recuento que haria de los pormenores de su viaje. Pensaba que 

en esa publicacién debia hacer conocer las notas de invitact6én de Torte 

Tagle, que las habia llevado Alcdzar y el Coronel Salas, cuando tanto 

él como Olmedo se hallaban empenados en cumplir el propdsito del Con- 

greso y del pais de llamar a Bolivar. 

““Siete veces st me engano en que sea mds, se ha rogado a V. E. que vi- 

mera al Peru. Debe saberlo el mundo y ruego mucho a V. E. me remita 

dichas notas’’. Eran los deseos de Sanchez Carridén para la posteridad, co- 

mo fundador de la patria; pero Bolivar se hallaba bajo la preston de los 

acontecimientos Acaso creia que era mds importante hacer la historia que 

escribirla. A la distancia, ahora comprendemos que la historia quedé con 

un parentésis al no publicarse aquella misién de trascendencia para los 

pueblos que descienden de los proceres y libertadores. 

Aquel mes de noviembre, cuando fué al Congreso, algun desconoct- 

do enconado, por lo que Sanchez Carrién estaba haciendo en servicio de 
la patria, le habia lanzado, desde las galerias, un papel anoénimo en el que 

se le decia: ‘“No hay cuidado, morird Carrign’’. Moriria naturalmente; 

pero después de haber puesto su vida al servicio de ese mismo envidioso o 

asesino. La amenaza a la persona del précer tmplicaba la amenaza contra 

la obra de la libertad que proclamaba y defendia su mds ardiente apéstol. 

Sdnchez Carrion, entonces, porque queria descansar o porque realmente 

se hallaba enfermo, solicité6. nuevamente licencia con el designio de encon- 
trar paz y sol en los valles. La respuesta fué que se le concederia este per- 

mise pere andando el tiempa. siempre que su salud lo requiriese. ;Qué 

ocurre? ¢Acaso instdiosamente no se quiere permitirle que se una al Li-— 
bertador o realmente lo necesita el Congreso para las altas determinacio-— et 
nes politicas del momento? ;Las pequenas pasiones dejaban sentir sus ex 
prestones de hiel? Torre Tagle habia dicho que Sanchez Cicién, le p 
su.renuncia tomando el nombre del Libertador..El procer no acer 

chisme o la especie que formula el Marqués. En carta de 1° de febrero. de 
1824, que ditigia a Bolivar, dice sobre este particular: ‘“‘miente una y 
mil veces’ Tagle, cuando afirma la leyenda de la renuncia como un hecho | 
real, 

aed 
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El desorden, casi diriamos el caos, constituian las notas comunes a 
esos instantes dificiles de nuestra nactente patria. Alarmado vivamente 
Sdnchez Carridn cree que su deber es poner mano de organizador en la ad-_ 
ministracion y en la politica del pais. Piensa, por lo mismo. que debe mar- 
charse a Trujillo. Se prepara nuevamente para este viaje; pero en estas ho- 
tas de incertidumbre su esposa cae en cama para someterse a la experien- 
cia del alumbramiento. De otro lado la licencia no le habia sido concedi- 

da. Problemas intimos y grandes problemas tenian atribulado a Sanchez 

Carrion. Su conviccion era que Bolivar no podia prescindir de un pedazo 
de América, que era el Peru, en la obra general de la Independencia de 

América El procer actuaba sobre la inteligencia de Bolivar repitiendo una 
verdad que la historia ha justificado ampliamente, 

. 

El Gobierno de Lima, no estaba bien conceptuado por el desbarajus- ~~~ 

te de la admunistract6n publica. Sus dirigentes, pusilénimes, reflejaban su * 

cobardia por la proximidad de los realistas, contagiando a las familias de 
panico ante los peligros ciertos e imaginarios de la catdstrofe que provoca- 

ria la derrota. Toda esta gentuza débil no era la que las circunstanctas 

exigian. Sdnchez Carrién se hallaba cansado de estos “‘titeres’’. Resolvid, 
por eso, ir en busca del Libertador. En_su carta, como conocedor de las 

personas y familias del Norte, le recomendaba que tuviera en cuenta al 

general Orbegoso, y a su cunado don Manuel Duenas, a quienes después, 
Bolivar contaria entre sus amigos. Siendo generoso como era le recomien- 

da nobleza con Ugarte, que no tuvo buen comportamiento con Colom-~ 

bia. Pensaba que a las gentes debia demostrdrseles altruismo, “‘con nue- 

vas pruebas de grandeza de alma, ya que nos se les da con un buen palo, 
como debiera ser’’. Bolivar sabia obrar como Sanchez Carrién. A Olmedo 

habia logrado atraerlo cuando fué su adversario, conducta que llamé mu- 

cho la atencién. En esta forma la leyenda de la altaneria, del orgullo del 

Libertador, desaparecia. Era necesario perdonar. Y el prdcer habia pedido 

~perdén para Ugarte, sin olvidar a su amigo el coronel Sufriategui que 

sirvid a la patria cuando fué proclamada la independencia de Trujillo. 

Conforme al criterio del proécer, Sufriategui, era un hombre honorable. 

Bolivar, por lo’tanto, debia aprobar el ascenso que le did Riva Agtero, 

durante el tiempo en que estuvo en Trujillo. 

" El 11 de febrero de 1824, Sanchez Carridn, comunicé al Liberta- 

dotgue el Congreso le habia concedido amplias facultades, “‘mds del que 
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puede emanar de un poder discrecional’’. “‘El Peru, agregaba, se pone en 

sus fuertes manos’. 
Las horas que pasaban iban poniéndose cada vez mds serias por las 

dificultades que surgian a cada paso frente a la guerra con los realistas. 
“Las cosas se han puesto en el mayor peligro, la ocupacién misma de. 

las fortalezas realzard mds grande la obra de volver a la vida un cadd- 

ver’. En esta forma le trasmitia sus juicios al Libertador. sobre la reali- 
dad que solo los empecinados no querian vete \“° 

En cuanto a las tropas las cosas no andaban mejor. La caballeria 

de los Andes no queria obedecer en Canete, al general Martinez. En el 

interior Novoa preparaba una revolucién. En estas circunstancias le dice 

a Bolivar el procer: ‘““Dentro de pocos dias tendré el inexplicable g 

de presentarme a V. E. si los godos no me cogen’’. Es el dia 11 de fe- 
brero. | 

Después matrcharia camino de Truytllo, a reuntrse con el jefe y ami- 

go, sin ambictones, poseido de la convicct6n sagrada de que primero ha- 
bia que pensar en la Independencia del Peru, como un anhelo de toda 

sa vida de apédstol, en servicio de la Libertad. 

Sdnchez Carridn andaba consternado, casi atormentado por el es- 

pectdculo de la desunién de los peruanos, por esa indolencia que los em- 

pujaba a echarse en brazos de los realistas. ;Deseo de no incomodarse, de 
no perder la vida muelle y sensual? “‘;Qué cierto es mi ilustre general,- 

que de todos los americanos, somos los mds desunidos los peruanos! Los 

godos lo conocen muy bien y merced a este concepto, nos hacen la gue- 
rra y esperan triunfar. Los conozco a todos y se que el exclusivo deseo~de 

mandar es por una y otra parte el alma de la misién bertndoagina,..Parece 

que quieren transigir con las cadenas’’. Protesta amarga; juicios sombrios, 

gue se hallan en la correspondencia ual procer con el Libertador. 

a * 2K 
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‘  Truyillo resultaba un centro de abastectmientos importante para las 
operaciones. En sus valles extensos los patriotas podian conseguir todos los — 

auxilios indispensables para la guerra, aparte de que los pueblos, con muy 
pocas excepciones mantenian, en toda su vitalidad, el pensamiento y el sen- 

rou) 

tirmento de la libertad. : 
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Todo el arsenal que los patriotas habian acumulado en las fortalezas 
del Callao, se habian perdido, para desgracia de la causa de la Independen- 
cia, el 5 de febrero de 1824, con motivo de la sublevacién del Regimiento 
del Rio de la Plata, el que proclamé la autoridad del Rey de Espana. 

Los realistas mantenian en pie de guerra a mds de catorce mil hom- 
bres, dominando la mds rica extenstén del pais. Las inteligencias mds des- 
piertas comprendian que la pérdida del Peru provocaria muy serios peligros 

para los departamentos del Sur de Colombia. Al ser reforzados los realis- 
tas en Lima, podian reiniciar una nueva guerra en el Virreinato de Santa 
Fey El criteria de Sdnchez Carrién, expuesto en una amplia disertacién al 

Libertador, le hacia comprender que resultaba stempre con mayores ven- 
tajas hacer la guerra a Espana, en un pais ajeno, antes que aguardarla en el 

corazon del suyo, como habria acontectdo si acaso no se realizan las batallas, 
de Junin y Ayacucho. 

- Comprendiéndolo asi el genio de Bolivar, reclam6é de Colombia, hom- 

bres, armamento, caballeria. Para la marina oficiales, lona, jarcia y hierro 

para los buques y dinero para la subsistencia de las tropas. Era ldégtco que 

un ejército mal pagado o al que se le debian muchos meses de propinas y 

haberes podia seguir el camino de los soldados que se sublevaron en las for- 

talezas del Callao. Las indicaciones de Bolivar consistieron en que se en- 

viase vales contra el empréstito de Londres para tratar de cambiatlos con 

dinero donde los comerciantes avecindados en el Peru. 

Los débiles se sintieron desorientados cuando comprobaron que hom- 

bres importantes como Torre Tagle, arriaban la bandera del patriotismo 
para pasarse hacia las filas de los realistas. No faltaron jefes que compro- 
bando que la Capital habia sido evacuada por los patriotas volvieron a la 

ciudad trayendo consigo grupos de tropas que se hallaban a sus drdenes. 

Tanto Torrente como Garcia Camba suministran datos sobre el entendt- 

miento entre los jefes espanoles y los personajes responsables de las filas 

patriotas. En esta forma las deserciones, la situactén econdmica, la inteli- 

gencia tdcita o expresa entre los renegados y los realistas, constituian fac- 

tores visibles destinados no sélo a conseguir el hundimiento del Liberta- 

dor sino de la patria que empezaba a nacer. Era el destino de América que 

se jugaba con esta indigna politica. | 
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Debemos considerar la significactén que tuvo en el espiritu del Lt- 

hertador la noticia de que Colombia, su patria, no podia enviar al Peru, 
ni dinero, ni tropas, nit armas. Santander se hallaba abocado a las necest- 
dades del tiempo para obtener autorizacién del Congreso. La situacién del 

Peru, en cambio, cada dia se tornaba mds critica y el problema mds ur- 

gente, el unico, que dominaba en el pensamiento de los proceres, era el 

de la guerra. 
Como las situaciones dificiles nunca vienen solas los obstdculos en el 

mar se hicieron tatnbién graves. Lord Cochrgne retiré su escuadra. ““En 

Chile habia concluido el entustasmo por la guerra del Peru, porque des- 

de que la escuadra de Cochrane habia largado sus gloriosas anclas en Val- 

paraiso no se vid nada que fuese una compensacién de los sacrificios he- 

chos’’, observa el escritor chileno Bulnes. | 
A pesar de este panorama, donde solo flotaba la esperanza en los 

corazones de los patriotas, Bolivar acrecenté su fe. No se sentia solo en 

estas duras horas de la Independencta. A su lado actuaba un hombre jo- 

ven, de espiritu emprendedor, alma provinciana sin dobleces, de mentali- 

dad clara, a quien el Libertador invistid con la potestad de dirigir todos 
los asuntos del Peru. como Ministro universal. Ese hombre luchador era 

el doctor José Faustino Sdénchez Carrién. © 

Estaba desprovisto de titulos artificiales. No era marqués, como To- 

cre Tagle o aristécrata de la nobleza, como Berindoaga, ni pertenecia al 
grupo de los encumbrados por circunstancias artificiales, que suspiraban 

como Riva Agiiero, porque el Peru fuese gobernado por un Rey. & Sanchez 

Carridn, sdlo tenia el mérito de amar a su patria y un grave sentido de 

responsabilidad, como fundador de la nacionalidad. Bolivar se dié cuenta, 

por eso, que las citcunstancias demandaban un hombre de esas condiciones, 
intransigente con el deber de ir al sacrificio por los grandes intereses del 

Pera. Sabia que era un estudioso de la realidad y de los hombres d de 

tiempo, a los que conocia sobradamente. Este hombre de treinta us 

anos de edad, aunque roido por dolencias que no le dejaban iui 

utiles, se puso en forma absoluta al lado del Libertador, propugnan 

gran movimiento de patriotismo de los hombres del Norte de la Re 
ca, en el que la actividad es la nota sobresaliente. Ordenes, manda 
letines de propaganda, salian de las oficinas del Ministerio Genera 
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aspecto administrativo y politico se iba extendiendo conforme las armas 
de los libertadores ampliaban su radio de accién. Como San Martin, que 
creia en la efictencia de la opinién publica, Sdnchez Carridén se empend en 
crearla y hacerla prosperar, poniéndola a disposicién del Libertador, preci- 
samente en aquellos instantes preciosos y Ilenos de angustia. El contraste 
aparecia bien marcado: por un lado la conquista del espiritu de los pue- 
blos y, por otro, el espectdculo desolador de falta de vestuario, de fusiles, 

de viveres, de caballeria. Surgia todo, sin embargo, de la nada. Bolivar, 

en adelante, ya no pronunciaria las palabras amargas que dirigié a Sucre: 
“‘He amenazado al Gobierno con irme del Peru si dentro de un mes no me 
dan dinero para la tropa’. 

“« Sdnchez Carrion, que practicaba en la vida diaria un catolicismo sin- 
cero, se gané a los pdrrocos y vicarios para que no le pusieran dificultades 

er: el momento en que era preciso exigir las alhajas de los templos, cuan- 
do las necesidades del Peru lo requerian. Convencido que hacia bien pidid 
y exigté donativos de los patriotas de Trujillo, Piura, Lambayeque, Hua- 
machuco, Hudnuco, Huaraz, etc. En esta forma pudo reunir mds de cua- 

trocientos mil pesos en barras de plata, que se convertirian precisamente en 

_ ganado y cebada, en maestranzas para reparar el armamento o fraguar los 

herrajes y preparar clavos; en preparar monturas, vestuario, abrigo para los 

soldados, de suerte que el equipo fuese lo mds completo posible. No debe- 
mos olvidar, la cantidad de papel que consitguid para mandar imprimir la 

“Gaceta’, ““El Centinela’’, “‘El Contraste en Marcha’ y los boletines des- 
tinados a propagar el credo de la libertad y a poner en relieve los aspectos 
de la accién realista. Fué esta propaganda, convenientemente dirigida, que 
pudo formar en un tiempo menor de dos meses y medio una convicctén en 

el Eyército Libertador. 
En tanto Bolivar avanzaba con las tropas persiguiendo las glorias que 

habia prometido en Pativilca, confiando en Dios y en la inmortalidad, 
Sanchez Carrién, representante universal del Peru, permanecité en Trujt- 
llo, ordenando, organizando, manteniendo con sus actos y su fe la opinion 

de sus compatriotas. 

Neptali Benvenuto, en su compilacién de documentos, sobre el prdcer 

Sdnchez Carrion, sostiene que Bolivar le confirid el Secretariado General, 

el 15 de marzo de 1824, agregando que, conforme a los datos de Paz Sol- 

ddan, sus funciones duraron, ‘‘hasta el 26 de mayo de ese mismo ano’’. El 

historiador, doctor Manuel Nemesio Vargas, explica que “‘todos los mi- 
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   nisterios los reunié Bolivar en una Secretaria General, pat ala 
da administracion, confiando este cargo a Carrién’’. Los histori 

llamado a Sénchez Carrién, “‘Secretario General de Bolivar’, a pesar de 
que el doctor Larriva dice que en marzo de 1824, se le encargo el Ministe- 
rio General de Negocios del Peru. 

La naciente nacionalidad se hallaba er: lucha entre la reacct6én realis- 
ta y la guerra civil. No cabia mds camino que defender la libertad del Pe- 
cu. Este criterio no era el de todos. La accién debia tener unidad. La crea- 
cio6n de un solo Ministerio se explica por las circunstancias de esos momen- 

tos. 

El decreto que creaba el cargo de Sanchez Carrién no ha sido difun- 

dido por la historia, como convenia al conocitmiento de un acto tan impor- 

tante. Aquel decreto hablaba “‘de Ministro o Secretario General de Nego- 

cios de la Republica peruana; pero como la mayor parte de los escritores 

que tratan de este punto, llaman a Sanchez Carrion, Secretario General del 
Libertador, conviene hacer algunos distingos. 

Sdnchez Carrion, en realidad, era el Ministro unico o Secretario Ge- 
neral de los Negocios del Peru, en los momentos en que la situacitén dra- 

matica requeria la presencia de un solo hombre frente a todos los asuntos, 

© negocios como se decia entonces, del Peru. La divisién del trabajo, con 
otros ministros, habria provocado entonces obstdculos a la Independen- 

cia. Los acontecimientos, con ese hervor de pasiones terribles, asi lo pusie- 
ron en evidencia. 

El Secretario General del Libertador, fué el coronel Pérez. Cuando 

éste fué nombrado autoridad politica, el cargo fué ocupado por el coro- 

nel Heres, como secretario interino. Ambos se dirigian, en distintas oportu- 

nidades, al Secretario o Ministro General de los Negocios del Peru. Los 

tres ministerios, de que hablaba la Constitucitén, se redujeron a uno solo 

En esta forma Sdnchez Carrién quedaba investido con la suprema au 
tidad que ejercia el Libertador, en todo aquello que no era de urgente pro- 

videncia, expedible donde la campana exigia la presencia del Libertador. 

‘El objeto de la medida consistid en buscar la unidad del despacho publi- 
co, sin perjuicio de las providencias ejecutivas. Las autoridades del Esta- 

do se comunicarian por dicho unico ministerio, dirigiéndose por su con- 

ducto las peticiones. Sdnchez Cartidn sabia que el Congreso habia tnves- 
tido a Bolivar de amplias facultades. El mismo las tenia. Sin embarg 

cuando dispone u ordena lo hace siempre a nombre del Libertador. A 
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sar de sus condiciones intelectuales, de su fogosidad juvenil, nunca quiso 
demostrar arrogancia o vanidad, comun entre los homunculos que ascien- 
den a los cargos publicos, por obra de las circunstancias. 

Mientras se libertaba a Lima, de la prepotencia de los realistas, Tru- 

jillo se convertiria en la Capital de la Republica. Alli seria la residencia 
del Gobierno, aunque el Libertador permaneciera en ella. Como en Boli- 
var se encarnaba la mdxima autoridad, por la dictadura que le confirio el 

Congreso, las é6rdenes que emanaran serian propias de su cardcter politi- 
co. Las demds providencias eran del resorte de las autoridades subalter- 
nas, conforme a las leyes tmpuestas por las necestdades publicas. El decre- 
to, que recogia este mandato, lo firmoé Bolivar en Trujillo, el 26 de mar- 

zo de 1824, habténdolo refrendado por orden del Libertador, el coronel 
José Gabriel Pérez. En esta forma quedaba Sdnchez Carrién, con una au- 
toridad amplisima, con mds graves responsabilidades, que ministro algu- 
no tuvo en América. Se entiende que, por estas mismas razones, en su per- 

sona, debieron recaer animosidades, odios y prevencitones. Como ocurre 
con la funcidn politica debid experimentar muchas decepciones; pero su 

actuaci6n reveld que él despreciaba las acechanzas y las pasiones de los 
hombres, consideradas éticamente. Sabia que debia hacerse cargo de todos 
los peligcos, de los altos intereses de la patria, sin preocuparse mucho de- 

una salud precaria que necesitaba reposo. Era el hombre de la retaguardia, 
desde que tba-tras de las tropas, cuando éstas conquistaban la gloria de la 
libertad en los campos de batalla. Organizaba las provincias para la liber- 
tad, después que el ejército las devolvia al seno de la patria, segun el pen- 
samiento del doctor Larriva. iyi’ e 

4 El procer, frente a los tres ministerios, respondié a la confianza que 
deposit6 en él, el Libertador. Sdlo después de Junin, es decir, el 28 de ‘oc- 
tubre de 1824, Bolivar restablecia los tres ministerios, que se pondrian 
en manos de Sanchez Carrion, Heres y Undnue. 

La batalla de Junin produjo variadas consecuencias militares y po- 
liticas. La primera fué porque hubo que pensar en el retorno a la constt- 
tucionalidad, quitdndole al précer la pesada carga que habia soportado en 

sus tareas de organizador y de creador del orden administrativo de los pue- 

blos libertados de la acct6n realista. 

Entre Trujillo y Caraz, el Ministro General de los Negocios del Pe. 

ra desarrollé su accton hasta el 9 de julio. Cuando el Cuartel General se 

instalé en Huaraz, alli también tuvo que viajar Sanchez Carrion. 
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En ese tiempo la administraci6n de justicia demostré su capactdad y 

celo laborioso en sus funciones. Hacian seis meses, hasta diciembre de 

1824, que se hallaba establecida la Corte del Departamento de Truyillo. 

El orden y la seguridad, dos factores de todo pueblo ciuilizado, tenian 

satisfecho al Libertador, el mismo que “‘no ha tenido que arrepentirse de 

la designacién de unos magistrados que con tanto celo han sostenido el po- 

der de las leyes y observando la conducta que demanda su Instituto’. Eran 

las palabras de la nota del doctor Sdnchez Cartrién que ditigia al doctor 

Manuel Lorenzo Vidaurre, Presidente de la Corte en mencién. Su ofreci- 

miento fué tener presente las observactones del doctor Vidautrre, “‘sobre el 

juzgamiento en tercera instancia y la integridad de Vocales de la Corte, lue- 
go que fuese liberada Lima. Cuatro dias antes le comunica que “en con- 
secuencia de haberse establecido, conforme a la Constituctén la Suprema 

Corte de Justicia, que debe residir en la Capital, luego que sea liberada, 

se ha servido nombrar a V. S. Presidente de dicho Tribunal, lo que pon- 
go en conocimiento de V. S. para su satisfacct6n’’. En esta forma oficia- 
ba Sanchez Carrién al doctor Vidaurre. 

Don Manuel Lorenzo Vidaurre, con gran cultura y talento. cin 

cuando versatil, siempre se expresd elogiosamente de Sdnchez Carri6én. 

El 24 de abril escrtbia a su amigo don Francisco Escudero, contes- 

tdndole sobre su peticién relacionada con don Joaquin Helguero, a fin de 
que no cayera dentro de la orden general de expulsidn de los espanoles in- 

deseables. Don Francisco era Escudero y Carrién. Es posible que tuvieran 
algun vinculo de parentesco, como lo recuerda el doctor Rebaza, autor de 
los Anales del Departamento de Trujillo. 

- XLVI -



Las confidencias le sirven para revelar su dolor; pero también su 
protesta. Al mismo Escudero le agrega: ““U. como mi verdadero amigo 
debe compadecer mi situaci6n con un destino por si demasiado gravoso, 
pero mds particularmente por las criticas circunstancias a que se han redu- 
cido al pais, hijos suyos, los mds favorecidos, pero al mismo tiempo los 

mds desnaturalizados, infames y perversas’’. El encumbramiento estaba en 
razon directa de las apostasias e infamias. 

Amigo de servir; poseido de sentimientos generosos, le explica que 

su “‘ahijado ha sido excepcionado de la ley general, en lo que no ha inter- 

puesto sino los buenos ofictos, pues la orden y todo lo que dice relacién 
a ella han emanado de la Prefectura’’. 

“Mis ocupaciones, termina diciendo, y el hallarme prdéximo a par- 
tir al cuartel general, no me permite ser mds largo, etc. (se publicd en 

Jaén Invicto, pagina 278, en facsimil). 

En medio de la guerra, de las contrariedades que provoca un cargo 

tan ecizado de problemas, no olvida el significado de una buena adminis- 

tracion de justicia. Como abogado y politico, que aspiraba a afianzar la 

naciente nacionalidad, toma diversas medidas para que la justicia marche 
bien en sus 6rganos. Declaré que el Fiscal de la Corte de Trujillo debia 

ser Fiscal nato de hacienda, lo mismo que al agente fiscal en primera ins- 
tancia desde que decia, “‘el Ministerio Fiscal es uno y el orden de sus atri- 

buciones divisible’. 
.. La Carte de Trujillo propuso, para la Agencia Fiscal, al Licenciado 

Juan Bautista Navarrete. Sdnchez Carridn lo aceptdé designdndolo para 

el cargo a nombre del Libertador, ‘‘a consecuencia de sus servicios y de su 

carrera literaria’’. Quiso, también, que los menores quedaran amparados 
por los érganos de la justicia. Cred, por eso, el cargo en Trujillo, para el 

cual nombr6 al Licenciado José Correa Alcantara, sin remuneracién algu- 

na, teniendo en consideracién la gravedad del tesoro publico. 
Fué designado un juez de Alta Policia para Trujillo. Como la Cor- 

te de esa Ciudad formulara una observacién, a nombre del Libertador con- 
testd ese mismo dia: “‘Ese tribunal en que reside el poder de velar sobre 

la seguridad publica, estd autorizado competentemente a este objeto.... 

y atenta la confianza que merece V. S. I. ante el Supremo Gobierno, no es 
necesario otro juez, con lo que queda absuelta la proposicién de V. S. I.” 

- XLVII -



Pa
ll
 

Vidaurre fué designado miembro de la Corte Suprema, conjunta- 

mente con Lépez Aldana, patriota que habia desempenado un papel im- 
portante como agente de San Martin, conducta que le valiera ser encerra- 

do en la Isla de Estevez; también quedo privado de la libertad alguna vez, 

Ignacio Ortiz de Zevallos, uno de los “‘insurgentes’”’ en la rebelién de Qui- 
to de 1809. Con estos hombres, de antecedentes probados en las horas de 

la lucha, se constituy6 el Poder Judicial. Tanto Bolivar, como Sdnchez 

Carrién, sabian que debian tener confianza en la justicia que administra- 
sen hombres de tal estructura moral. 

En los momen‘os dificiles en qué eran necesarios los abastecimien- 

tos, la plata y el oro, la iglesia de Pataz, dono alhajas de oro y plata, va- 

liéndose del Teniente Corone! Osorio, Parece que sus necesidades obliga- 

ron al militar a tomar quinientcs pesos sin tener autorizaciton, desde lue- 
go. Sanchez Carrién se extrand y lo llamo al orden. 

Las iglesias de Santirbamba, Otuzco, Usquil, Santiago, Mollepata, 
Huamachuco, Cajabamba, contribuyeron a la causa de los patriotas con 

sus donactones de oro, perlas y plata. La iglesia de Trujillo con dos mil 

setectentos cincuenta y siete marcos, dos onzas de plata y trece onzas y 
tres tomines de oro, en tanto la provincia de Caraz y las de Hudnuco, so- 

brepasaron a estas cantidades. Ocurrié lo mismo con las iglesias de Caja- 
tambo, Huari, Huamalies, que enviaron la plata labrada de sus templos. 

Cuando se revisa la Gaceta de Gobierno, a cada paso, encontramos noticias 

sobre estas entregas. La tglesta de Huaylas tampoco qutso quedarse atrds. 

Contribuy6, como las demds, con las alhajas que estuvieron destinadas a 

fines sagrados. 

En Trujillo se estableciéd la Contadurie Mayor Provisional, dispo- 
mendo la rendicion de cuentas de todas las dependencias de Hacienda del 

departamento de Trujillo y de Hudnuco. En su gestidn administrativa a- 
probé el reglamento de “‘propios y arbitrios’’ de la ctudad de Lambaye- 

que, gue propuso la Municipalidad en marzo de 1824, desechando, desde 

luego, todo lo que se oponia a la Constituct6n. Al secretario se le asignd 

doscientos pesos anuales, al alcalde diez y al portero seis. 

La escuela que creo San Martin, por decreto de 15 de junio de 1822. 
debia abrirse tnexorablemente, sin que mediaran pretextos de ninguna es- 

pecie. Para los servicios del maestro se asigné la suma de trescientos pesos, 
fondos extraidos de la Munictpalidad. Se dispuso que el preceptor debe- 

ria ser un “‘eclesidstico de virtud y patriotismo y de luces necesarias’. Una 
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cuenta que contuviese los ingresos y egresos, para las necesidades de la es- 
cuela, deberia enviarse al Prefecto, para su impresion. 

Con designios de demarcacién geogrdfica unid Huaylas y Tarma ba- 
jo la denominacién de Hudnuco, siguiendo en este caso el pensamiento 
del Congreso, que en noviembre del afo anterior habia acordado que se 
produjera esta unién. Para regir los asuntos voncernientes a esta nueva 
unidad politico-administrativo fué designado Prefecto, el Coronel Igna- 
cio Alcdzar, que habia sido antes presidente de la Intendencia de Tarma. 

Habia recibido, el Libertador, noticias, en documento emanado de 
don José Andrés Flecher, de las vicisitudes y gestiones del empréstito del 

Peru, donde se ponia de manifiesto las dificultades que Robertson habia 
encontrado a su arribo a Londres. Simultdneamente habia recitbido Sdn- 
chez Carrié6n comunicaciones de los ex-enviados, asi como de Robertson, 
lo que ponia en claro los resultados dificiles, que quedaban envueltos en 

“contradicciones y sutilezas legales’’, que tmpedian formarse criterio claro 
del empréstito, pues el mismo Robertson manifestaba que no se hallaba 
en condiciones de poder suministrar una tdea clara de las gestiones reluti- 
vas al mismo emptréstito. 

Era innegable la trascendencia de estas gestiones que se iniciaron en- 
tre errores y continuaron por el camino de los obstdculos, antes que el Li- 
bertador se encargara de los asuntos politicos y administrativos del Peru. 
Era menester un espiritu sereno, ponderado, para formar concepto adecua- 
do del contrato original que se celebrd con Kinder, el mismo que habia 
dado como resultados juicios entablados en las Cortes y Cancilleria y 
Banco del Rey. Qué medidas debian tomarse por el Gobierno del Peru, 

para vencer estas dificultades, que los abogados no lograban vencer, ya sea 

por la naturaleza del asunto y por la distancia misma? 
El Libertador hizo frente a este negocio con su habitual penetracton. 

Se did cuenta que después de los desagradables acontecimientos que tuvie- 
ron trascendencia contra el buen crédito del Gobierno del Peru, lo mejor 
gue podia hacerse era postergar el asunto hasta después que la campana 
hubiese concluido. Bolivar tenia fe en este aspecto de su obra. “‘En el 

campo en que los enemigos reciban su ultimo escarmiento, quedard con- 

solidado el crédito del Gobierno, verificdndose asi uno de los votos since- 

ros de S. E. que es el atender a los intereses de los que han empleado ge- 

nerosamente sus propiedades en auxilio de la actual contienda con los ene- 

migos del pais y del comercio entre ambos mundos’’. Eran las palabras 

aE «



del Ministro General, Sdnchez Carrién, que utilizé para dirigirse en su 

nota a Flecher. En mayo de 1824, el crédito del Pera se hallaba rodeado 

de serias dificultades, de las que se hacian cargo tanto Bolivar como Sédn- 

chez Carridn. Los medios idéneos de resolver esta crisis se hallaban in- 
negablemente en el patriotismo de los peruanos. 

El Coronel Gregorio Escobedo, usando un sentimiento de excesivo 

celo patridtico, dijo que estaba comisionado por el Libertador para cum- 

plirc una mision financiera. Con este titulo llegd a reunir diez mil pesos 
gue obtuvo de las instituctones y particulares en la Intendencia de Caja- 

marca. Como don N. Villacorta fuera objeto de una exacctén por el 
Coronel que reunia fondos, Sanchez Carrid6n did orden al Intendente de 
Cajamarca, don Antonio Rodriguez, para que desautorizara a Escobedo 
quien, a pesar de su patriotismo, debia rendir informacién administrativa 
ante el General La Mar. La rectitud del procer, en este sentido, se ponia 
de manifiesto, en forma severa. Al Prefecto de Trujillo, astmismo, le 

ordeno, transmitiendo los deseos del Libertador, que el coronel don Fe- 

derico Brandsen ‘‘se embarcase sin excusa ni pretexto alguno en el primer 
buque que zarpase de ese puerto de Huanchaco, sea cual fuere el punto a 
donde se dirija la embarcaci6n’’. 

Eran criticos y llenos de interrogaciones los momentos que vivia el 

pais, después que Riva Agtiero abandono terrttorio peruano. Sus adeptos 

seguian conspirando contra el Libertador. Sdnchez Carridn, en estas cir- 
cunstanctias, se dirigio a los prefectos de Trujillo, de la Costa y Hudnuco, 

el primero de junio desde Caraz, para manifestarles que pensaba con fun- 

damento que desde Lima se habian enviado al Cuartel General, a algun 

sujeto que tenia la mision tenebrosa de asesinar al Libertador. Las sefa- 
les que tndtvidualizaban al hombre, que cumpliria ese designio repudia- 

ble, eran las de un sujeto “‘alto de cuerpo, moreno, barba cerrada, medio 

bocén, algo nato y picado de viruelas, que suele andar de capeta y barbi- 
quejo. Se dice que es chileno y se desaparecié de Huaraz a principios o 

medtados de mayo anterior con motivo de haberse aprehendido a otro, 
por considerarsele encargado de tgual empresa’. Por esto mismo dio 6r- 

denes el Ministro General, para que se obtuvieran los datos consigutientes 

sobre su paradero, debiendo ser apresado. 

Con los escrupulos que provocaba la conducta de Riva Agitero, el 

13 de junto, desde Huaraz, se dirigié al Prefecto de Trujillo para decirle: 
“Informado el Libertador de que el doctor don Manuel Pérez de Tudela 
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y don Martin José Ostolaza, sin embargo de la consideracién que les ha 

dispensado el actual gobierno todavia promueven de palabra una especie 

de partido en favor del ex-Presidente Riva Agtiero, avanzdndose el pri- 

mero en vertit ideas anarquistas sobre la conducta del Congreso Consti- 

tuyente, con respecto al poder dictatorial que confirié a S. E., me manda 
prevenir a US. que empene todo su celo en explorar la conducta de los 

referidos y de otros que pudieran asocidrseles en este respecto y que inme- 

diatamente que US. se satisfaga de que continuaran en tal comportamien- 

to los haga salir del tertitorio de la Republica, sin excusa ni pretexto al- 

guno. S&S. E. sabe que la faccién de Riva Agtero, va respirando otra vez y 
por tanto, encarga a US. la mayor vigilancia, sagacidad y reserva para 

cortar oportunamente las funestas consecuencitas que podrian resultar. De 

orden suprema lo comunico a US. para los fines consiguientes. Dios guar- 

de a US.—José Sanchez Carridn’’. | 

El 13 de julio de 1824, el Intendente de Piura, mandé al Cuartel 
General de Cerro de Pasco, a Félix Avilés, ““‘por haber convenido en él 

las senales marcadas en la requisitoria que se mando contra un individuo 

mandado por los enemigos a asesinar a S. E. el Libertador’. “El Liber- 

tador ha dispuesto sea juzgado el referido conforme a las leyes, y estando 

encargada la Corte de Justicia (de Trujillo) del conoctmiento de las cau- 

sas de traicién e infidencia sea puesto a disposicién de ese Tribunal para 
que, en su consecuencia, tenga lugar el respectivo juzgamiento, esto es, en 

lo relativo al asestnato’’. 
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En circunstanctas tan dificiles, el asestnato del Libertador habria pro- 

vocado una conmocién trdgica, que los espanoles habrian utilizado como 

plataforma contraria a los fines de la Independencia del Peru. La terrible 

realidad se habria sumado a la turbia actuacién de las facctones de Torre 

Tagle y Riva Agtiero. Como Ministro de Seguridad, Sanchez Cartién, 
evit6 la catdstrofe para el Peru. Muerto Bolivar la tratcit6n habria en- 

tregado la patria a las garras enemigas. 

Cuando Sdnchez Carrién se separé del Libertador, en Truyillo, le 

advuirtid la vispera de su partida que el Mintstro General solicttara infor- 

mes a todas las autoridades, conforme los asuntos lo exigieran. Después 

daria cuenta al Libertador de sus gestiones y de las medidas tomadas pa- 
ra afianzat el orden de la revolucién. Bolivar le decia: ‘‘Nada de gracia 

puede Ud. conceder y si sustanciar hasta el caso de resolucién’’. Las de- 
cistones finales se hallaban en manos del hombre mds poderoso de la In- 
dependencia. , 

El Cabildo de la ciudad de Cajamarca se habia pronunctado sobre 
la perpetuidad del Coronel Castro, en la Intendencia de aquella provincia. 

El Mintstro General pidid informes al Prefecto de Cajamarca. Como se- 

guramente la respuesta debio ser descortés, o de mal tono, Sdnchez Ca- 
rrion, inmediatamente envi6 el original al Libertador. 

En aquellos dias, en que la dictadura era la expresidn del poder po- 
litico fuerte, Sanchez Carrién, no aparece como un arbitrario ni un hom- 

bre ganado por el humo del poder. Todos sabian sus vinculos estrechos 
con el Libertador, “‘las excesitvas consideraciones y la predileccién’’ que 

Bolivar le dispensé siempre desde que piso tierra peruana. No abusa, sin 

embargo, de esta sombra protectora, del brazo vigoroso que mandaba en- 

tonces. Sdnchez Carridén cree que el mandar es equivalente del servir, 
verbos que, para un espiritu decente, son sinédnimos de cooperacién. 

Sdnchez Carridn habia sido facultado por el Libertador para firmar 

por él, como mintstro. Ante la negativa del Prefecto de Cajamarca, pa- 
ra absolver el informe, el prdocer cumple su deber procurando que sea el 

mismo Libertador el hombre que se pronuncte sobre la conducta de aque- 

lla autoridad. Sdnchez Carridn estaba persuadido que debia remover 

obstdculos para servir a su patria, que debia “‘sacrificarlo todo por la amis- 
tad y la union, en obsequio de la salud del Peru y de la gloria del Liber- 

tador’’. Oscuros enuidiosos, gentes que sufren con la felicidad o los mé- 

ritos de los demds, prepararian la copa del acibar para el procer. 
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“Sirvase resolver por punto general esta cuestidn como fuere del su- 
perior agrado de V. E. que si no me hubiese dispensado tanta dignacién, 
yo estaria libre de tales comprometimientos’’. 

“Aseguro a V. E., por lo mds sagrado que jamds en la vida he de 
dar a V. E. motivo de disgusto por esto que llaman sostenerse como hom- 
bre publico; que de mi no ha de salir nada que excite, choque, etc. y que 
los que vinieron de fuera serdén neutralizados por la paciencia y la refle- 
xi6n. jOh y como esta incidencia no sirviera de ejemplo para mi futura 

conducta, mds bien para llevar a efecto las 6érdenes de V. E. no saldria de 

lo inttmo de mi alma, en donde serd refundido todo sentimiento por ext- 
girlo la salud publica y el finisimo proposito de no desagradar en lo mds 

leve a V. E., a quien sobre otras relactones que debe estrechar la gratitud, 
debe el ilustre titulo de amigo’. 

Sabia que el destino de la Independencia del Peru, dependia de las 

tropas libertadoras, a cuya cabeza se encontraba Bolivar. Queria, por 

eso, serle grato y evitarle al Libertador cualquier disgusto que engendrara 
animosidad. 

Al dia siguiente, en otra carta que dirige al Libertador, publicada 
también en el volumen diez de la coleccién de O’Leary le decia: “‘Las co- 

sas marchan bien, estoy apurando las razones de los bienes de los fratles, 
cofradias, etc. a fin de formar un plan y sacar de. todo algunos recursos pa- 

ra el ejército’’. 
EI informe preparado sobre las personas que residian en lugares ene- 

migos fué presentado por la Comisién de Hacienda y remitido al Mintis- 
terio por el Prefecto. Sdnchez Cartidn lo elevd a decreto manifestando 

al Libertador que podia firmarlo “‘con algunas ligeras variaciones acciden- 

tales, si a V. E. agrada’’. 

Era norma del proécer recomendar al Libertador, tuviera presente las 

condiciones personales de las buenas y malas autoridades. En sus car- 

tas no faltan estos consejos y otros que sitven, como medios tdcticos, para 

remover asperezas. ‘“‘Seria muy conveniente que en alguna oportunidad 

manifestase V. E. que estd satisfecho de las virtudes patridticas de los li- 

menos y que sabe distinguir muy bien a los que han traicionado a su 

patria de los que por mil causas no pudieron salir, etc. Esto consolaria 

sobremanera a aquellos habitantes y destrutria las especies de los godos’’. 

Se cuida de ser parcial en sus sentimientos. A Bolivar se lo hace 

notar en su carta de 26 abril cuando Monteagudo pisa el territorio. “Yo 
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no hablo nada, dice; me considero recusado y me remito al tiempo’. 

Comprendia que el Libertador usaria de su poderosa inteligencia como un 
fanal para alumbrar las grandezas y miserias de los hombres. 

Cuando ve que los oidos se hacen sordos, en medio de las duras cir- 

cunstancias de la politica y la guerra, desde Caraz, el 25 de mayo, se diti- 

ge al Ministro Plenipotenciario del Peru, que representa a la Patria, ante 
el Gobierno de Chile, urgiéndolo para que se retire en el primer buque 

que salga de ese pais, ya que no se ha conseguido los auxtlios que espera- 

ban de los dirigentes del Estado chileno. Veia que esos auxilios no se 
convuertian en realidades, a pesar de “‘nuestras mds urgentes necesidades’’. 

Justificaba la conducta del Plenipotenciario, agregando: ““A S. E. le queda 

la satisfacci6n de haber hecho, por su parte, todo lo que pudiera haber in- 

clinado a ese gobierno a tomar medidas prontas, enérgicas y eficaces en 
favor del Peru, cuya sttuact6n por si era bastante a avivar los comprome- 

timientos de naciones no sdlo amigas stno unidas por los lazos de la mds 

estrecha fraternidad. Sin embargo, en la actitud mds terrible a que lo 
redujeron las defecciones de febrero y marzo, no ha tentdo otro apoyo que 

Colombia, para sostener la causa de la libertad americana, en esta seccitén 
y por corresponder a la esperanza de un pueblo que le ha conftado su 

salud’’. 

Como don Juan Antonio Gordillo, administrador de la aduana de 

Lima, se viese obligado a emigrar a Cajamarca, como “‘consecuencia de 

su patriotismo’’, Bolivar y Sdnchez Carrién lo recompensaron, nombran- 

dolo administrador de la aduana de Cajamarca, sobre todo, cuando este 

patriota carecia de los medios mds indispensables para su subsistencia. 

El general de Brigada, don José Rivadeneira, estaba empenado en 

tomar parte en la campana. Era un “‘patriota de servicios no comunes 

y que ha padecido tanto por la libertad’, segun la expresiva frase de 

Sanchez Carrién. La Divisién del Pera apenas alcanzaba a tres mil hom- 

bres, que estaban dirigidos por cuatro generales con escarapela nacional. 

No se pudo cumplir con él, “a pesar de la decisién del Libertador por to- 
dos los peruanos que con honor y constancia se habian sostenido después 

de las defecciones de febrero y marzo’. El coronel Hipdlito Bucharo, 
en cambio, “‘por su intrepidez y demds cualidades’’, recibidé el ofrecimien- 
to de mando de la Corbeta limena “‘Guayaquil’’. 

Don Mariano Alvarez, le habia escrito al Libertador el 14 de mar- 
zo. Bolivar, utilizando a su Ministro General, le contesté que se halla- 
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ba “‘satisfecho de su patriotismo’’, al mismo tiempo que le agradecia sus 
ofrecimientos, prometiéndole ocuparlo en una oportunidad “no distante, 
segun el aspecto de la campana’’. 

En todas estas comunicaciones un aliento de confianza se respira, 
como stgno de fe en la victoria, que seria arrancada mediante sangre, sa- 
ertficios y constancia. 

El hospital de sangre de Huamachuco fué obra de Bolivar y Sdn- 
chez Carrién. De las haciendas del Estado, Chusgon, Pongon, etc., fue- 
ron recolectados ganados que quedarian bajo el cuidado del general Lara, 
el mismo que habia impuesto un cupo de dos mil pesos, que se impuso a 

Pataz. Fué en esa oportunidad que Lara ordené al Intendente de Hua- 
machuco, que rindiera cuentas de los réditos atrasados, embarcos de ha. 

cienda, etc. Otro hospital, organizado en Mollepata, fué cuidado con 
todo interés. En esta misma jurisdicct6n se reunteron grandes cantida. 
des de mulas y caballos y de ganado lanar y vacuno, para las necesida- 
des de la campana y que el general Sucre, pudo obtener, valiéndose de 

la preston o del estimulo a los sentimientos patrtoticos. 
Nadie podrd olvidar los servicios que prest6 Huamachuco, al Ejér- 

cito Libertador. Sdnchez Carrién, que actuaba como asesor de Bolivar, 
tuvo la visi6n penetrante de aconsejar al Libertador que el Cuartel Ge- 

neral se estableciera en esa regiodn. Bolivar, estimando en mucho los 
servicios de los pueblos de esos lugares, dicté una nota haciendo ver “‘con 
cuanta consideraci6n y aprecto’’, veian sus sacrifictos los jefes del Ejér- 

cito. 

Huamachuco vivia dentro de una situacidn de estrechez econdmica. 

Su aporte, por lo mismo, produjo gran emocién en Bolivar, ofreciendo 
gue la ciudad ‘“‘seria oportuna y justamente restituida con la debida co- 

rrespondencia a los que distingue un acrisolado patriotismo”’. Listas 
targus, conteniendo enumeraciones de plata pina, chafalonia, oro en pas- 

1a y otros articulos donados, habian sido enviadas por el general Lara. 

Cuando se produjo incidente entre el Almirante de la Escuadra, con 

el Comodoro de la fragata de guerra americana Fartar, fué arreglado 

satistactoriamente por el Prefecto de Trujillo, inspirdndose en las reco- 

mendaciones de Sanchez Carrion. 

El general Lara, presioné a Pataz para que entregase, como conttt- 

bucién econdmica, la suma de veinte mil pesos. Como el 3 de junio 

solo se habian remitido doce mil, Sdnchez Carridn ordeno al Intendente 
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de Pataz, que cumpliera con las érdenes de reunic los veinte mil pesos. 

De Caraz, el Ministro General de Bolivar, Sdnchez Carrién, consiguid 

que se entregasen las sumas obtenidas de la venta de la ptimicia obte- 

nida en los anos anteriores que correspondia al Estado, segun las édrde- 

nes de Bolivar. 

El 5 de junio, Sanchez Carridn le remitia al Jefe de Estado Ma: 
yor, los despachos de los oficiales que el 7 de mayo habian sido propues- 
tos para ser ascendidos. 

Los alfalfares de la hacienda de Paramonga se destinaron para los 
caballos del Ejército, aunque se hallaba ernbargada por el Estado, el 

mismo que la did en arrendamiento reservando los pastos para las acé- 
milas wv) 

Prosiguiendo su obra administrativa, el Ministro General, exigié 
que los capellanes asistieran puntualmente a sus batallones y dispuso 
que los pdrrocos presentaran la cuenta de los proventos de las doctrinas 
de suerte que pudiera hacerse efectiva la parte que le correspondia al Te- 

soro Publico. 
El 4 de abril le enviaba al doctor Manuel Lorenzo Vidaurre, Pre- 

sidente de la Corte de Trujillo, una nota donde le indicaba la necesidad 

de establecer reglas que sirvieran para hacer efectivas las responsabilida- 

des de los magistrados. Inspirdndose en el decreto que expidteron las 

Cortes espanolas, sobre este asunto, le dice que ha recibido orden del 

Libertador de expedir un decreto semejante, adecuado a las circunstan- 
cias por las que atraviesa el pais. kl nuevo Tribunal de Justicia, ins- 

talado en territorio libre de la Republica. seria el primero “‘en verse res- 
ponsable ante la ley, como nunca lo han sido hasta aqui los magistra- 

dos de esta Seccton de América’. “‘f_a reforma de nuestras Institucto- 
nes no encontrard obstdculo por parte de los fiunctonarios civiles que, de 

ordinario, son opuestos a todo lo que demanda cargos en la expedicién 

de los negocios”’ 

El 9 de junio el Cuartel General se trasladé6 a Huaraz. 
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EN EL CUARTEL GENERAL DE HUARAZ: 

Naturalmente que el mayor esfuerzo del Ministerio general, era 
reuntr el dinero necesario. La extraccién de alhajas de las iglesias, pe- 

sarlas, etc., era una labor complicada, tanto mds que reclamaba una es- 
tricta vigtlancia pata impedir el abuso. La requisa de grandes cantida- 
des de ganado, mulas, caballos y yeguas, requeria siempre el pormenor 
del paradero, de las entregas, esto es de los justificativos, y todo esto se 

verificaba por exigencia del Ministerio general. 
- Al Teniente Coronel Francisco Rodriguez Osorio, lo enuvié Ca- 

rri6n a Huamachuco, para que calificara, ante el Intendente de esa pro- 
vincia, haber dejado 272 cabezas entre mulas y caballos y 352 reses al 

ex-Intendente de la provincia de Pataz, don José Torrel, cuando Oso- 
rio partiO a entregar la plata labrada de aquella iglesia. Con circuns- 
peccién y escrupulosidad se design el lugar en que quedaban los ganados 

enfermos y cansados. Asombraba el ver ¢cdmeo en un estado de guerra, 
podia lIlevarse esa escrupulosidad, con tanto orden. 

Existian religiosos que exhibian despachos otorgados en periodo 
anterior al que el Libertador se encatgd del poder dictatorial. Carridn 
dispuso que aquellos habian cesado.~ Los Padres Bastante, Blanco y 
Morote, que pertenecian el primero al Estado Mayor, el segundo al ba- 

tallén Voltigeros y el tercero a la fragata Protector, se les ordend por 

esas circunstancias que volvieran a sus claustros a vivir con la regularidad 
que manda su instituto. Al Padre Blanco, capellan de un cuerpo de 
Colombia, que se habia retirado por enfermedad, le ordend que inmedia- 
tamente pasara a incorporarse a su batallén. El Libertador y Carrién 
estaban resueltos a sostener el orden en el cuerpo eclesidstico donde habia 

en esa época gran desorden. 
Era Intendente de Cajamarca el Coronel don Antonio Rodriguez, 

y como el General La Mar habia puesto la hacienda Lunchubamba bajo 
la administracién de don Gabriel Izurza, y como sus propietarios vivian 
en Lima y la tenian arrendada a don Pablo Espinoza, ante el error de La 
Mar, que creia que era de propiedad del Estado, se levantd aquella dis- 

posicién, con gran respeto a la propiedad privada. Recordaba Carrion, 

con este motivo el decreto de 11 de abril, en el que se previno “‘que las 

hactendas de los propietarios residentes en puntos ocupados por el ene- 

migo continuasen bajo el arriendo que se hubiese estipulado, amplidn- 
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dose desde luego la merced conductiva del arrendamiento al Tesoro. En 

esta virtud y enterado S. E. de la probidad del subarrendatarto, me man- 
da prevenir a U. S. que inmediatamente sea restituido éste a dicha ha- 
cienda, sin excusa mi pretexto’’. 

Ante una nota del Prefecto de Hudnuco sobre la diferencia de mar- 

cos que habia notado en la plata remitida por el Coronel Otero y el In- 

tendente de Conchucos, conducidas por el Tentente Mesa y el Oficial 
Manuel Vidal ordend su comparecencia y que se averiguase dicha falta, 

con circunspeccion. 

Estaban aplicados a beneficio del Tesoro los productos de los cu- 

ratos vacantes que antes contribuian al cabildo eclesidstico, y se senald 

cuotas a los curas para que entregasen lo que correspondia sin ningun 
descuento. 

En Huaraz firmdé Carrién el nombramiento del doctor Andrés Pé- 

rez Valdez como Juez de Derecho de la provincia de Conchucos Altos, 
cuya capital era Huari, prestando el juramento ante el prefecto. Los 
nombramientos en esa hora crucial se daban atendiendo “‘a los méritos, 

servicios y patriotismo’’. 

El General Lara envid a Carrién una lista de los que habian en 

Trujillo seguido favoreciendo al Ejército, y Carrt6n a nombre del Li- 

bertador oficid al Prefecto de Truyjtllo, expresdndole que Bolivar “‘no 
sdlo queda penetrado de los sacrificios que antes de ahora habia acredt- 

tado su consagraci6n a la Patria, y por la que merece todas las const- 

deraciones del Gobierno, sino que solemnemente le promete, como a to- 

das las demds provincitas que han auxtliado al Ejército Libertador, des- 

pués de las defecctones de Lima y del Callao, recomendarlas al Congreso 
a fin de que sean excepcionadas por el término de diez o mds anos del 

pago de contribuciones al Estado. S. E. altamente regocijado contem- 

pla el ardor patridtico de unos pueblos que eslabonan con él, en la con- 

quista de su independencia; reconoce sus afanes y sus ptivaciones y con- 

siderdndolos dignos de la mejor suerte bajo las instituciones de la liber- 
tad, no omite nada por su parte al triunfo de éstas, tanto en el ejercicio 

del poder que le ha encargado la Republica, como por ser aquellas el 
caro objeto de su corazon’. 

El curato de Paita y Coldn estaba servido por el Padre Fajardo, 
mercedario, por recomendaci6n del Rey de Espana y por influjo de su 

Provincial en el Marqués de Torre Tagle. Sdnchez Carrion, dispuso 
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que se proveyera ese curato con un clérigo de virtudes y de patriotismo, 
y que el Padre Fajardo se reduzca a su convento de Piura o Trujillo. 

Don Cesdreo Sanchez Chamorro oficié al General Sucre ofrecién- 
dole sendos articulos utiles para el Ejército, y aun “todos sus bienes li- 
bres y su persona” para la guerra. El Libertador dispuso que Sdnchez 
Carrién agradeciera esa ilimitada gratitud considerdndolo, “uno de los 
patriotas mds eminentes del Peru, y que la Nacién debia reconocer los 

sentimientos de un verdadero hijo suyo’’, El sehor Sanchez Chamorro 
debia hacer efectivas sus ofertas ante Sucre. “‘Entretanto, le decia Ca- 

rrion, tenga Ud la satisfacctén de que el Ejército dentro de poco dard 
un dia de gloria a la Republica y de salud a los buenos pattriotas entre 

quienes U. se ha distinguido muy patticularmente en las actuales cir- 
cunstancias’’. 

El Libertador y Carriédn habian fundado en Trujillo, la Universt- 
dad designando Rector, por decreto que el Libertador firmé en Huama- 
chuco, al Arcediano Dr. Carlos Pedemontte, testimonio tirrefragable del 

celo por la ilustraci6n del pais, sin embargo de la multiplictdad de ob- 
jetos que con respecto a la guerra ocupaban al Libertador y al Ministro 
General. Esa Universidad debia dar a Trujillo “‘todo el esplendor que 
sdlo puede librarse en las culturas de las Letras y en el estudio de los 

Derechos Sociales’, escribid Carrién. 

Agregaba en su nota a la Munictpalidad de Trujillo: ““La Muni- 

cipalidad como representante de ese pueblo debe ser muy interesada en el 

progreso de este establecimiento y a ella toca de una manera particular 

vencer cualesquier obstdculo que puedan oponerse en cuanto a la adqut- 

sict6n de fondos, teniendo presente que toda diligencia en ese punto, es 

nada respecto a las incomparables ventajas que van a resultar’’. 

“Su Excelencia espera de los beneméritos municipales y cree que 
ellos por su parte cooperardn muy eficazmente a la realizacién de una 

empresa que con el tiempo colmard de gloria a los talentos de la tierra 

del Gran Chimu que hasta aqui han tenido que trasladarse a paises le- 

janos a costa de grandes sacrificios para cultivarse y obtener los mez- 

guinos premios que a la sabiduria americana tenia decretados el Gobter- 

no Espanol. Mas de hoy en adelante todo lo tiene esa ciudad en su 

propio seno, y suya serd la falta, sino aprovecha de los extraordinatios 

conatos con que se empena el Supremo Gobierno por su verdadero bien- 

estar’’. 
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La Municipalidad de Hudnuco, se vestia de galas esperando al Li- 

bertador y escribid consagrdndoles sus mejores votos y respeto. El Li- 

bertador dispuso que Carridn contestara: “Si los nobles huanuquefos 
continuan como hasta aqui poniendo el resto de sus ofrendas en el altar 

de la Patria, verdaderamente ha llegado la época precisa en que sean des- 

truidos para siempre los opresores de la Republica’. Bolivar tendria el 

placer de visitar Hudnuco y de corresponder a los sentimientos que que- 
dan “‘grabados en el corazén de S. E. como americano y como compro- 
metido a dar la libertad a estas provincias’’. 

A la nota del Ministro de Relaciones Exteriores de Buenos Aires, 

uno de los Estados americanos a quien se comprendia en la expresada 

circular de 5 febrero, Carrion, a nombre de Bolivar, responde: “‘El Perd 
estd haciendo los mds extraordinatios esfuerzos para destruir en su suelo 

el poder espanol, sin contar con mds fuerzas en la actualidad que con 
las que ha levantado en su propio seno a expensas de sactificios inaudt- 

tos, y con los auxilios de Colombia. La Republica espera terminar es- 
ta lucha de un modo digno de su causa antes que los Gobiernos del Sur 

la hayan auxiliado; pero al mismo tiempo asegura que los buenos oficios 
de Buenos Aires estardn siempre muy cerca de su coraz6n’’. 

También las guerrillas preocuparon a Carrion, y el- 9 de junio 
mando los despachos de los 27 oftctales de guerrillas en virtud de las 
propuestas del Jefe de E. M. General. 

La demarcaci6n de las Intendencias fué motivo también de preo- 

cupaciones del Ministro General. Cuando el Libertador designé Pre- 

fecto de la Costa olvidd que el Congreso por decreto de 8 de noviembre 

anterior incorporo esa Prefectura a la de Lima, asi como la de Huaylas 

a la de Tarma con la denominacién de Prefectura de Hudnuco. Asi, 
respetuoso Bolivar de las disposicitones del Congreso delimitdé el Depar- 

tamento de la Costa como Intendencia comprensiva desde los limites 

del Cercado de Lima hasta los que demarcaba la antigua sub-delegacién 

de Santa, ésto es, que toda la Costa constituia dos Intendencias, asi como 

antiguamente la regian dos Sub-delegaciones. El Intendente de Huaura 

tenia jurisdicci6n hasta los confines expresados, teniendo ademds el ca- 

rdcter de Comandante General dentro de ellos el Prefecto de la Costa. 

El 10 de junio recibid nuestro Ministro General ejemplares de la 

Constituci6n Politica de Chile, que agradecié, “‘congratulando a la Na- 
cion chilena por haberse dado la Gran Carta que asegura sus libertades’’. 
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Varios ciudadanos norteamericanos se quejaron del Vice-Almirante 
de la Escuadra del Peru, don Jorge Guisse, por las vejaciones que decian 
haber hecho a sus buques. Sdnchez Carrion pidid informe al Vice-Al- 
mirante, el 12 de junio. El Libertador y Carridn a nombre de la Re- 
publica hicieron presente al Comandante de la Escuadra de los Estados 
Unidos en el Pacifico, Comandante Isaac Hull, los sentimientos amisto- 
sos, “‘prometiendo evitar todo lo que pueda interrumpir la buena inte- 
ligencia entre el Gobierno del Peru y los neutrales’. ‘El Gobierno sub- 
sanard todo perjuicio pecuniatio que puedan inferir los buques de guerra 
del Peru a los del comercio de los Estados Unidos’’, pero sdlo en cuanto 
el Almirante peruano cumpliera las érdenes e instrucciones dadas por el 
Gobierno. 

Los capitanes de los buques americanos Robinson, Herald, Provi- 
dencia y Fragata China, tenian reclamos contra nuestra Escuadra, por ra- 
zon del bloqueo. Pero, no estaban justificados, y Bolivar y Carridn pt- 
dieron informe a Guisse, advirtiéndole “que deseaban vivamente que de 
ninguna manera se comprometa la buena inteligencia que hay entre el 
gobierno del Pera y los neutrales; antes bien quiere que ésta se cultive 
por todos los medios que exigen la justicia y la buena disposicién que 
testifican los expresados gobiernos. En su consecuencia me manda pre- 

venir a V. S. el Libertador ponga en ejercicito todas las medidas condu- 
centes a este fin como lo espera de la consagracion de V. S. a la causa 
de la Republica y a todo lo que tenga relacién con el honor y bienestar 

de ella’. 
La admiracién de Sanchez Carridn por los Estados Unidos, se 

transparenta en varios de sus escritos. En carta suscrita en Chancay el 

2 de diciembre de 1824 al doctor Larrea Loredo, le decia: “‘Sepa que 

nunca abandono el proyecto de irme a los Estados Unidos’. 
Y en los Estados Unidos, aun hoy mismo, se ignora a este gran 

americano. Al defensor de la Republica democrdtica, en todo tiempo; 

al companero del Libertador convocando al Congreso de Panama. La 

Unién Panamericana que debid escogerlo como nuestro mejor simbolo 

politico prefirid al hombre de ciencia: doctor Hipolito Unanue. 

Al Comandante de las fuerzas de S. M. Britdnica en el Mar del 

Sur, Capitén don Manuel Tomds Brown, contestdndole varias comu- 

nicaciones le expresé Sdnchez Carrién que han recibido prueba tnequi- 

voca de los sentimientos que lo animan a favor del gobierno del Peru, 
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y que desean corresponder por medio de una conducta amistosa. Con- 

sidera muy justos y fundados los reclamos “‘tanto sobre la Aduana pues- 
ta en el mar por la Escuadra que bloquea las costas y caletas del Peru, 

como sobre el bloqueo mismo y como una consecuencia a esta convic- 

cién el Libertador me ha mandado dar con esta fecha (14 de junio de 

1824) al Vice-Almirante de la Escuadra las 6rdenes que en copia ten- 

go el honor de incluir a V. S.”’. La disposicién evita “‘todo motivo 

que pueda, de cualquier modo, comprometer la actual buena inteligen- 

cia que felizmente reina entre el gobierno del Peru y los neutrales, y 
los principios de justicia que reglan la conducta de S. E.’’. 

Ese mismo dia, el Libertador y Carriédn desaprobaron la conducta 

del Capitan del Bergantin Congreso, “‘el cual debio permitir la entrada 

en el Callao de la goleta Marmaid en vittud del pasaporte del Prefecto 

de Trujillo que, al darlo, obrdé con autorizacién del Gobierno, y V. S. 

protegiéndola hasta el fondeadero, ha dado una muestra de su deferen- 

cia por el Gobterno, muy obligatoria para él’’, decia Carrién al Almi- 

rante Guisse. ; 

Nuevamente el Capitan Brown se quejé del derecho de 25% que 

se exigia en el mar a las mercancias neutrales, y sobre el modo como 

se verificaba el bloqueo. Sdnchez Carridn dispuso la suspensién de 

dicho cobro, que podia considerarse ‘“‘aumento de los fondos del Gobier- 
no, que como hostilidad al enemigo, que es el verdadero objeto del blo- 

queo’. “Los puertos y caletas comprendidos en el decreto del bloqueo 

quedan cerrados para todos los buques bajo cualesquier bandera que na- 

veguen, sin que por ninguna clase de derechos ni compensaciones se les 

permita la entrada a ninguno de ellos, a menos que Illeve permiso expreso 

del Gobierno, o de alguna persona debidamente autorizada por él’. Se 
estacionard un buque que de hecho mantenga el bloqueo en todos los 
puntos comprendidos en el decreto, pues sin este requistto no lo reconoce 

las fuerzas de S. M. B.” “‘Se hard entender al Capitan del Bergantin 
Congreso que el Libertador desaprueba la detencién de la goleta Marmaid 

a su entrada al Callao, llevuando pasaporte del Prefecto de Trujillo, pues 

este acto del expresado Capitdn, comprometidé la dignidad del Gobierno 

no defiriendo como debi a la firma de un functonario suyo”’. 

El Libertador y su Ministro General querian cortar todo motivo 

que pudiera comprometer la buena armonia que retina entre el Peru y los 

neutrales. 
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EN EL CUARTEL GENERAL DE HUANUCO: 

Sdnchez Carridn puso la tienda de campanha en Hudnuco en 24 de 
Junio. Para la mejor comunicacidén' con las provincias y con la capital 
de Trujillo, se dispuso que de Hudnuco partieran cuatro correos men- 
suales hasta Huaraz de donde saldrian para Trujillo, y que debia esta- 
blecerse la administracién de correos en Hudnuco. Los gobernadores 
actuaban por medio de chasquts, de toda conftanza y diligencta, que estaban 
excepcionados del reclutamtento, y segun su comportamiento se les abonaria 
por su trabajo. Sefiald el 1° de julio como fecha de salida del primer 
correo. 

Habiendo advertido que los pdrrocos dejaban de residir en sus doc- 
trinas, manteniéndose en otros pueblos bajo pretexto de enfermedad o 
negocios y otras frivolas exculpaciones, “como st la inmediata direccién 
de su rebano no fuera la exclusiva ocupaci6n de un cura, especialmente 
en las actuales citcunstancias que demandan un celo infatigable por parte 

del ministerio pastoral’. Dispuso la residencia obligatoria en sus doc- 
trinas, bajo pena de remocién, o reducido a otro ejetcicio que segun los 
cdnones sea compatible con las funciones parroquiales. Los pdrrocos de- 

bian contribuir facilitando recursos de subsistencia para el ejército, en sus 
respectivas doctrinas, lo que se consideraria como testimonio de pattiotis- 
mo. Se pasé la circular a los vicarios Malarin, Fuente Chavez, Herceca, 

_ Marquez, Pastor y Advenio. 
A la Superiora del Beaterio de Hudnueo que felicitaba al Libertador 

a nombre de la Comunidad con ocastén de haber Illegado a esa ciudad rin- 

diéndole juramento de obediencia, Carrién le agradece y a nombre del 

Libertador ‘espera de la devocién de su Beaterio incesantes ruegos al Dios 

de las Batallas por el progreso del ejército que en la préxtma campana 

va a dar la libertad al Peru. Hace presente a esas escogidas del Senor 

que mios son los votos de S. E. y que como a V. R. le merecen una con- 

sideracién particular por su consagracién a Dios y su patriotismo”’. 

- Mucho preocup6 a Carridn en Hudnuco la situactén de los indtos 

del Panao resentidos con la ciudad, y traté en diversas formas atraerlos 

de modo absoluto a la causa de la Patria. 

El Padre Pedro del Valle, comendador que habia stdo del Convento 

de la Merced del Cuzco, muy apreciado por sus luces y su acrisolado pa- 

triotismo en razon del cual fué perseguido por los espanoles, habia. te- 
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nido que emigrar muchas veces, cuyas penalidades después de haberle he- 

cho padecer una larga enfermedad, le originéd la muerte. Se trataba se- 
gun Sdnchez Carrién de un buen patriota. No podia desatenderse de re- 

comendar que la comunidad de la Merced de Hudnuco debia concurrir en 

pleno a los funerales. El cura D. Pedro Echegaray cantaria la misa. El 

Vicario asistiria con su clero. El Beaterio de la Concepcién de Hudnuco 
le daria sepultura segun su voluntad. Dobles de campanas anunctarian 

el fallectmiento de este hombre de virtud y patriotismo, y los sufragios 

de la Comunidad anunciarian la necestdad de fortalecer asi el espiritu 
publico. 

Encargadas las Municipalidades, por la Constitucién del ramo, de 

la Instruccién, Beneficencia, Salubridad y Seguridad, Ornato y Recreo, 

era preciso que la Nacidén se instruyera de lo que han hecho o dejado de 

hacer estas corporaciones en beneficio del pueblo que representan. En 

medio de las multiples atenciones de la guerra, era extraordinario obser- 
var como el Libertador y su Ministro General estaban empenados en la 

prosperidad del pais. Oficiaba Sdnchez Carridn: “St los municipales 

no se retinen constantemente siquiera dos veces a la semana como sucede 

en otros pueblos, a tratar escrupulosa y detenidamente el bien que pueda 

hacerse a la ciudad; si no proyectan el aumento de sus propios arbitrios; 

en una palabra, si no se muestran padres verdaderos del lugar, éste con 

justicia los reputard padrastros’. Agregaba: ‘‘Las Munictpalidades de 

Hudnuco estd muy distante de sufrir esta nota, porque compuestas de in- 
dividuos que aman a su pais, es natural le procuren todas las ventajas que 

estén a su alcance y sean compatibles con la situacié6n misma de la pobla- 
ction. Sin embargo, yo cumplo con mi deber recorddandole a la Munict- 

palidad el ejercicto que le corresponde en el régimen de su incumbencia 

sin mds objeto que el bien publico’’. Asi esttmulaba al munictptio este 
citudadano, Mintstro General de 37 anos de edad. 

El Libertador salid el 1° de julio de Hudnuco y marché a Huaman- 
ga. Carridn le escribe el 5 de dicho mes, transmitiéndole ejemplares del 

CENTINELA. Le agradece que hubiera aceptado favorecer al cura: de 
Atunhuaylas, doctor Rudecindo Catano, a la doctrina de Cayna, por ser 
patriota de servicios conocidos. Asi se le devolvid a su beneficio propio 

del que se le habia privado. 

Carridn era el eterno simbolo de Don Qutjote, desfacedor de. agra- 

vios y de entuertos en favor de los débiles. 
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En Hudnuco encontré Carridn al doctor Amestoi, un paceno que 
habia transcurtido la cuarta parte de su vida distribuida en el presidio det 
Callao, cdrcel de corte de Lima y castillo de Santipetri, por su patriotis- 
mo y constante empeno de intentar siempre una revolucién atin en esos 
destierros. En Espana, Riego le hizo capellén de un batallén, pero 
Amestoi decia: de ‘“‘godos nada’’, y vino al Peru. ‘‘No habla de si, ni 
se queja y esto es lo que mds me agrada’’ escribia Carrién a Bolivar y 
viéndolo en la muiseria le pedia que ordenara entregar la parroquia de 
Andahuaylas al doctor Amestoi o al doctor Burgos que era el candidato 
de Bolivar. 

El Hospital Militar de Hudnuco, bajo la presencia de Sdnchez Ca- 
rrion recibid adelantos que lo hicieron marchar con mayor prontitud y 
esmero, de acuerdo con el Cirujano Director. 

Carri6n tom6 conocimiento en Hudnuco que el cura doctor Manuel 
Calderén estaba reducido a la mendicidad y confinado por su pattiotis- 
mo, mientras el Padre Manuel Gordillo tomaba los proventos que a aquél 

correspondian, disponiendo los devolviera para entregarlos al doctor Cal- 
deron. 

Pero, Sanchez Carrion era celoso e inconforme patriota, y el 8 de 

julio se dirige al Intendente de Hudnuco en estos términos: ‘‘Las circuns- 
tancias en que se halla el servicio del ejército demanda imperiosamente 
que todos se consagren a él, pero de una manera especial los munictpales, 

quienes por su amistad y representacién puedan hacer mds prontas y ace- 
quibles los recursos y los auxilios que se necesitan en diversos ramos. Esta 
Municipalidad sin embargo de representar a un vecitndario tan patriota 

como el de Hudnuco, parece que estd, sténdome muy sensible decirlo, en 
una especie de inacci6n, cuando tenemos hospitales militares que proveer, 
cuarteles que designar, alojamientos gue disponer, etc. Si pues el trabajo 

se distribuye entre todos, cada uno se dedicase con todos los alientos que 
exige la Patria, todo se haria pronto y bueno y los jefes no tendrian que 
quejarse, mt sobre la ciudad caeria la nota de apdtica, o de poco considera- 

da con sus libertadores’’. 
“En este concepto senor Intendente V. S. debe reunir a la Munict- 

palidad, hacerle presente esta nota y tomar todas las medidas conventen- 

tes para que desaparezcan los males, cuyo temedio lo ve soluctonado, sir- 

viendose comunicarme su resultado y pasarme oportunamente una razon 
de los que sean poco diligentes en sus respectivas comisiones, para ponerlo 
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en conocimiento de S. E. el Libertador y evitar yo por mi parte cualquier 
responsabilidad’’. 

No era posible en esa hora definitiva para la causa del Pera estar 
contemporizando y con adulacién a las instituctones que aparecian en lén- 
guida y enfermiza somnolencia. 

Al Visitador de la venta y repatto de tierras de la provincia de Lam- 

bayeque que consult6 sobre ventas con anuencia del Subdelegado y del 

Protector de Naturales a los indios y mestizos, en oposicién a ventas sin 

esos requisitos, Carrién le ordeno se estuviera a los términos del Supremo 
Decreto de 8 de abril, cuando se trate de indios; pero las ventas a otras 

castas serian valederas siempre que no hubiera existido fraude y se hubie- 

se dado el precio a justa tasaci6n. Se mantendrd en posesién a los que 
no tuviesen el requisito del permiso del Subdelegado, satisfaciendo el dé- 

fictt de la tasacién total por haber ya usufructuado esos terrenos. La ven- 

ta que hubiera pasado de 10 anos sea cual fuere quedaria subsistente y 
vdlida, excepto en caso de fraude o engano manifiesto por parte de los 
compradores. El Visttador ademds estaba encargado de decidir segun los 
documentos fehacientes que se presentaren. 

Algunos criticaban la intromisi6n del Libertador y de su Ministro 

‘en asuntos relativos a la Iglesia. Para contestar a estas murmuraciones, 

Sdnchez Carridn el 9 de julio pasd al Gobernador Eclesidstico de Trujillo 
esta comunicaci6n: “‘Aunque por varias comunicaciones, relativas a los 

negocios particulares que han ocurrido en ese Gobierno, debe estar V. S. 

altamente penetrado del celo que anima a §S. E. el Libertador, por los 
derechos y por la dignidad de la Iglesia; como nunca deja de haber no- 

vedades en un estado nactente interpretando cada uno la libertad, segun 

sus pasiones. S. E. consiguiente a los votos de su corazén y al deber que 
le cumple como Jefe Supremo de la Republica, quiere que V. S. y todo 

ciudadano esté entendido de que jamds disimulard nada de lo que pueda 

desviar al pueblo de la moral evangélica, relajar la disciplina eclesidstica 

o deslumbrar la majestad del santuario en si, 0 en sus ministros; y que 

antes bien recibirdn de su autoridad estos sagrados objetos toda la protec- 

cidn que les debe conforme a la ley fundamental del Estado’’. 

A los Prefectos de Trujillo y Hudnuco, les reclam6é que por medio 

de los Intendentes de provincias averiguasen estableciendo, como una Ta- 
bla de términos la distancia, de unos pueblos a otros, su poblacién, segun 

el ultimo censo, las parroquias, pueblos, haciendas o estancias que com- 
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prenden, quténes la sirven, la renta que gozan y todo lo demds que con- 
duzca al conocimiento exacto de los lugares, debiéndose hacer todo con 
distinction y claridad y verificado que sea, comunicarlo, etc. , 

Dispuso que dos proveedores del ejército y el Proveedor General 
marchasen a ponerse a disposict6n del General Sucre. 

El 9 de julio envid Carrién una circular a las municipalidades del 
Cerro de Pasco, Huamachuco, Pataz, Piura, Chachapoyas, Hudnuco y 
Jaén. El Libertador aspiraba de dar a las provincias ‘‘magistrados que 

sean de su corazon’; ordenaba que se reunieran en las Casas Consistoria- 
les 40 vecitnos, cabezas de familia, de probidad, consejo y dectdido amor 

al pais, y de acuerdo con ellos propondtia tres individuos para el empleo 
de Intendente de esa provincia. 

Los propuestos debian reunir como calidad indispensable probidad, 
incorruptibilidad, aptitudes conocidas y servicios posttivos, ademds de los 
requisitos de la Constitucién. Deberian ser el ejemplo de la moral pu- 

blica. 

“Asi como se va consoltdando la libertad exterior a la cabeza del 
ejército rodeado de las multiplicadas atenctones de la campana, trata tam- 

bién de establecer la admintstract6n interior de los departamentos Itbres, 

conforme a los votos que tiene pronunciados a la felicidad de aquellos’. 

La delicadeza del Ministro General stempre habla en sus notas a 
nombre del Libertador; pero estas ideas le pertenecian, desde antes de 

ejercer el cargo. En cartas, en la coleccién O’Leary, en la suscrita en 

Chorrillos en diciembre de 1823 habla de los malos funcionarios desig- 

nados por el gobierno de Tagle. Es cruel desventura del Peru, los malos 
funcionarios. La gobernactén de los pueblos debe conftarse a personas 

honradas, del mismo lugar. En carta de 20 de diciembre reclama del Lt- 

bertador para Lambayeque el nombramiento de don Manuel Urqutjo, 
hijo de esa ciudad, patriota, de ilustracién, de buena fe y de honradez y 
fama; en Cajamarca al Coronel Antonio Rodriguez, y en Truytllo a 

hombres que hagan su felicidad que es lo que desea. 
Y mandaba a las Municipalidades el Reglamento, para dicho nom- 

bramiento, recomendando en ese acto que se condujeran con la mayor fra- 

ternidad, circunspeccién y acuerdo y sin mds objeto que el del bien publi- 

co. El Secretario haria el escrutinio. El acta seria firmada por todos 

los individuos de la Junta, y autorizada por el Secretario, se daria cuenta 

del resultado por el Ministerio General. 
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Al General don Antonio Gutiérrez de La Fuente le dice: que pene- 
trado el Libertador de su amor al pais nativo, le promete que tan luego 

como sea liberada la ciudad de Arequipa seria empleado en ella. Le anti- 
cipa sus votos por la colaboracién de un benemérito General del Pert y 
“por la felicidad que a ella reportard la virtuosa ciudad que lo vid na- 
cer’. A Unanue, en carta reservada del mismo 9 de julio, a nombre del 

Libertador “‘tan luego como sepa haberse libertado la capital de Lima, 
se ponga en marcha hacia ella, por convenir asi al servicio de la Repu- 

blica’’. 

Entre otras disposiciones, Carrion se dirigi6 al Licencitado Don An- 

drés Jiménez y Pumacahua, cura de Pachas, confirmdndolo en el cargo, 
a nombre del Libertador. Se trata de un relacionado del patriota de la 
rebeli6n de 1814 en el Cuzco. 

La Municipalidad de Trujillo reclamé que continue ejerciendo la 

Prefectura del departamento el Coronel José Gabriel Pérez. El Liberta- 

dor sintté satisfaccitén por el ““comportamiento de un Magistrado que sin 

faltar a la exactitud de las 6rdenes que demandan las actuales circuns- 

tancias, haya llenado el voto publico en términos de merecer una aproba- 
ct6n general. Sin embargo, S. E. consiguiente a los invariables princi- 

pios que ha adoptado para el régimen de la Republica, me manda decir 

a V. S. que tiene puestos los ojos en el Coronel don Luis de Orbegoso, 

como que el gobierno desese departamento, del mismo modo que en el de 

todas las provincias libres debe recaer en los hijos del pais con arreglo a la 

orden que se expedird. Entre tanto el senor Coronel Pérez, continuard 
en la administracién’’. 

El Libertador hacia suyo el pensamiento de Sdnchez Carridn para 

que los pueblos fueran mandados por hijos del lugar. Esta es la explica- 

ci6n del nombramiento de Orbegoso en Trujillo, de‘Gamarra en el Cuz- 

co, etc. 
El Intendente de Santa consult6 si exigia de los jornaleros y otras 

personas pobres el impuesto de unica contribucidén en los pueblos de Cas- 
ma, Moro, Nepena y Santa. Sdnchez Carrién invocando siempre el nom- 

bre del Libertador a quien servia lealmente, contestd de inmediato: ““No 

se les exija, respecto de haber servido en este tiempo en la recepcién de 

tropas que por alli han pasado, y a que son personas pobres’’. 

Se debia doce mil pesos al citudadano de los Estados Unidos don 
Ricardo Alzof, que el gobierno se obligé a pagar con arroz, azucar y 
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tabaco de Santa. Carridn, declard que ese crédito debid ya estar cu- 
bierto, y dispuso se abriera un empréstito en frutos con propietarios na- 
ctonales, y asi se cumplid con esa deuda. 

Don Aland Cramond solicité rebaja de derechos en la introduccién 
de harinas, y como por decreto de 10 de junio se habian aumentado los 
derechos de importaci6n y exportacién en los puntos de la Republica, 
se denego la petictén de Cramond. 

El 11 de junio, en comunicacién reservada a don Manuel Salazar 
y Baquijano, a nombre del Libertador le previno Carrién que, tan lue- 
go sepa haberse libertado la capital de Lima, se dirija hacia ella, pdrque 
S. E. deseaba emplearlo ‘‘como uno de los peruanos beneméritos y de 
corresponder a sus servicios en razén de la probidad y aptitudes que lo 
distinguen’’. Una nota igual se remitid a don Felipe Antonio de Al- 
varado. 

El mismo dia se dispuso que desde el 1° de agosto se hicieran ro- 

gativas publicas en las respectivas iglesias por todos los vicarios y prela- 
dos regulares del departamento de Hudnuco, al Obispado de Trujillo y 
al vicario de Huamalies, por nueve dias consecutivos “‘para obtener la 
protecci6n de Dios en pro de nuestras armas, las que con tal amparo, 
confundirdn para siempre el orgullo espanol, dando la libertad a tantos 
pueblos’. Y al vicario de Pasco, le remiti6d una nota, a nombre del 
Libertador, a quien en carta de 5 del mismo mes, le habia presentado el 
caso del cura su amigo el licenciado don Andrés Gregorio Amestot, 
“atroz y constantemente perseguido por los espanoles hasta el término 
de haberlo confinado ya en la Carcel de la Corte de Lima, ya en las for- 
talezas del Callao y ya en el Castillo de San Peter en Espana, habiendo 
escapado de la sentencia de muerte en que estaba empenado el gobierno 
de Lima, sin embargo de lo cual nunca ha sido considerado en los go- 

biernos anteriores, se ha servido S. E. el Libertador mandatr se le reco- 

miende a V. para que lo coloque en el curato de Pasco, de donde se ha 

ordenado separar al que actualmente lo servia’’ Por convenir al bien 

de la Republica se separdé al cura Herrera. Los proventos de ese bene- 

ficio pasaban de catorce mil pesos, de los que correspondia parte al Te- 

soro, sin que el separado hubiese cumplido. 

Por orden del Libertador dispuso que el Prefecto de Truyillo abrie- 

ra sumario contra el Capitédn de Fragata Morgoll, por haber arribado 

sin orden al puerto de Paita, dejando en convoy, por haberse traido la 

- LXIX -



goleta Estrella a mano armada, y llegado a Huamachuco, sin tocar en 
Pacasmayo como se le habia mandado y por otros excesos. 

Muchos regulares de varios conventos de Trujillo habitaban fue- 

ra de sus conventos, con escdndalo del vecindario. Los prelados veian 

con indiferencia esa conducta, mientras ellos tomaban en su provecho, las 

temporalidades. Era preciso, por ausencia y a falta de cabeza de la Igle- 

sia gue el Poder Publico interviniera, y asi lo hizo Carridn a nombre 
del Libertador. El gobernador eclesidstico, facultado por el Ministro 

General conmin6 a los regulares a vivir en los claustros y se previno a los 
Prelados que acuditeran en forma debida a su _ subsistencia. 

El periddico “El Centinela en Campana’ al cuidado de Sdnchez 

Carrién, por disposicion del Libertador se mando circular en el ejército. 
Se mando circular, astmismo, en Lima y Jauja, por medio de las gue- 

reillas de la Escuadra. 

Para Carrién, alumno del Seminario Conciliar de San Carlos y 
San Marcelo, fundacién del obispo Cornt, fué una decepcién verlo que 

habia caido en menos, por lo que dispuso que los curatos de Paita, Co- 

lan, Ferrenafe, Lambayeque que servia el doctor Villasante, Chiclayo, 

Monsefu, Santiago de Chuco, Usquil, Otuzco, Cajabamba, Tallabamba 

y Chota, contribuyeran mensualmente a beneficio de dicho colegio, con 

una cuota anual senalada por el gobernador eclesiastico. Debia tenerse 
en cuenta los productos de dichas parroquias servidas interinamente, “‘ya 

gue pudiendo el Gobierno haber hecho aplicacién de tales ingresos al Te- 

soro Pablico, encargandolo a curas ecénomos. El gobernador eclesidstico 

era autorizado ampliamente para senalar a los demds curatos vacantes 

cuotas proporcionales a sus ingresos. La contribuci6n pro-seminario se 

debia pagar desde el I° de junio anterior a esta disposici6n de 12 de julio, 

continuando hasta la provisidn canénica de dichos beneficios. Si se de- 

jaba de pagar un mes la cuota se duplicaria y cada trimestre el gobernador 
eclesidstico pasaria al Gobierno una lista de los que cumplian. Los deu- 

dores de censos o principales en favor del Seminario serian requeridos eje- 

cutivamente para el pago, debiendo las autoridades dictar providencias 
para este pago que la resoluctén de Sanchez Carrién llamaba privilegiado 

crédito. Las temporalidades de los jesuitas, se invertirian exclustvamen- 

te en provecho del Seminario, tomdndose cuenta de aquellos en cuyo po- 

der hubiesen entrado. 
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Y agregaba ‘“‘aunque en virtud de su autoridad puede el gobernador 
eclesidstico hacer todo lo conducente al establecimiento y reforma de la 
enunciada Casa, el Gobierno le faculta, por su parte a este mismo objeto, 
en todo lo que sea propio del poder temporal, segun el Derecho Canénico 
y las leyes del Estado’. 

Sdnchez Carrién, experto canonista, resolvia que debe darse a Dios 
lo que es de Dios. 

Tentendo noticia, que las Municipalidades de Hudnuco no tenian 
fondos con que subvenir a los gastos de los establecimientos de instruc- 

ct6n primaria, salubridad, policia, etc., dicté una disposicién para que 
formulasen proyectos de propios y arbitrios, y con el dictamen del Fiscal, 
y en su defecto del que ejerciera funciones de Asesor, se remitieran al Go- 
bierno para su aprobacion. 

El vicario de la provincia de Cajamarca, don Miguel Solano, que ha- 

bia prestado servicios a la causa de la emancipacitén, merecid que el Su- 

premo Gobierno le declarase su satisfaccién por el patriotismo en las cir- 
cunstancias que pende la salud de la Patria. 

Para la entrega de la contribucién mensual eclesidstica de Hudnuco, 
se senalaba hora precisa a fin de que el General en Jefe del Estado Ma- 
yor la recibiera, con precisi6n que explicaba la satisfacicén patridtica que 

se habia logrado promover. 
Pero, tanto el Libertador Bolivar como Sanchez Carrién deseaban 

regularizar el estado de cosas respecto de la Iglesia y entrar en relaciones 
“*con la cabeza de la Iglesia, por demandarlas urgentemente la salud es- 
piritual de estos pueblos, el estado de orfandad a que se hallan reducidas 

sus iglesias y el espiritu de fidelidad a la doctrina ortodoxa depositada 

en la religidn santa que profesa la Republica’. En estos términos se di- 

rigid al delegado pontificio en Chile, Monsenor Juan Nuzt; y agregaba 

en su nota: 

“S. E. ademds, considerando los derechos del Santuatio al paso de 

gue estd comprometido en cimentar la independencia de la Nactén y ase- 

gurar su libertad, bajo las formas que ella misma se ha decretado, desea 

vivamente que su régimen espiritual se determine conforme a'‘los cdnones, 

y que se arregle un concordato, sobre todos aquellos puntos que podrian 

causar alteraciones entre ambas potestades, por no reconocerse otra base 

respecto a ellos que la de un convenio explicito, en consecuencia de la 

variedad de la disciplina eclesidstica y de los diversos usos y prerrogatti- 
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vas de los Estados y sobre todo de la necesidad que cumple a los miem- 

bros de una misma comunién de procurar y sostener entre si la mds 
cordial armonia’’. 

“Bajo tales consideraciones S. E. el Libertador, se atreve a esperar 

que V. S. I. se servird hacer cuanto dependa de su parte por el beneficio 

espiritual de este Estado, ponténdoles cerca del corazon paternal de Su 
Santidad. Que el Gobierno del Peru, por obligacitén y por sentimientos 

petsonales no omitird medio alguno de los que sean conformes con las 
mdximas evangélicas para proteger el esplendor de la Iglesia y evitar que 

sean escarnecidas sus instituctones y vejadas la dignidad del augusto De- 

positario de sus llaves. Dignese U. S. ‘J. aceptar esa comunicacién, tan- 

to en senal de respeto y congratulacién de S. E. el Libertador, como tes- 
trmonio de los votos que consigna’’. 

“El Ministro General del Peru tiene el alto honor de repetir al 

Iltm® Senor Vicario Apostdélico en el Estado de Chile, los sentimientos. 

que ha emitido en nombre de S. E. el Libertador y de ofrecer muy reve- 

rentemente su particular obsecuencia. Dios guarde a U. S. I. — José 

Sdnchez Carrién’’. Mds tarde presentaria al Rector de la Universidad, 
doctor Echagtie, como arzobispo de Trujillo y al carolino Carlos Pede- 

monte como arzobispo de Lima, pero estas actividades para restablecer 
la jerarquia diocesana debian aun tardarse. 

‘ En época de guerra los juicios de presa no podian de tener algun 

trdmite. Asi, cuando el Prefecto de Trujillo consulté sobre la aplica- 
ct6n de las presas, y teniendo presente el recurso del doctor Pedro José 
Roca, apoderado de la Escuadra de la Republica, en cuanto a la inversion 
de la cantidad en que se habia licitado la lancha tomada a los enemigos 
en su tradnsito del Callao a Pisco, y vista la exposicidn del Comisario de- 
Marina, se resoluié que corresponde al Estado y que se aplique a cuenta 
de sueldos de la oficialidad y marineria de la Escuadra. 

También desde Hudnuco se remitieron al Jefe de Estado Ma- 

yor los despachos de los oficiales de guerrillas, concedidos por el Liber- 

tador. Se dieron despachos de Sargento Mayor graduado de Civico a. 

don Bernabé Marquez. El 13 de julio a las diez del dia se entregd en 

el Tesoro Publico, en Hudnuco, la contribucton eclestdstica que se adeu- 
daba hasta la fecha. Los que no lo verificasen deberian pagar el duplo. 

El citudadano Capitdn Manuel Parra doné a beneficio del ejército 
5,000 cabezas de ganado lanar y 190 arrobas de lana de su estancia 
Popaydn. : 

- LXXII -



El Comandante de Husares Teniente Coronel don Francisco Aldao 

presento ante el Ministro General veinte y dos documentos para justifi- 

car el comportamiento que habia observado en la ciudad de Hudnuco, 

para responder a las quejas de algunos vecinos. A nombre del Liber- 
tador, Sdnchez Carriédn envid esa documentacién a la Municipalidad, 
para “‘que expuestos en la Sala Capitular puedan verlos los citudadanos 

que quieran, y que astmismo U. S. reciba todas las exposiciones que se le 

hicieren contra el enunciado Comandante (1informando consecutivamente 

con el resultado por el Ministerio General), debiendo manifestar U. S. 

a todos los que se quejasen, que si no comprueban, segtin la ley sus aser- 

tos sufriradn la pena que aquella declara para los calumniadores’’. 
El Comisario Ordenador don José Maria Romero se encontraba en 

la Costa, por haberlo asi dispuesto Bolivar, y a él le remitié Sanchez Ca- 

rri6n en diversas ocasiones pihas de plata con el peso diez y ocho marcos. 

Don Miguel Aljovin ayud6 para los gastos del Hospital Militar de 

Hudnuco, y dispuso Carridn que de la contribucion eclestdstica de Hua- 

malies se separesen 500 pesos para suplir esa suma a quien habia ayudado 

al Estado. El 9 de julio dicté Bolivar en Hudnuco un decreto borrando 

de la lista militar a varios jefes y oficiales. 
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CUARTEL GENERAL DE HUARIACA: 

Desde Huariaca, Sanchez Carri6n remitid al General en Jefe del Es- 
tado Mayor Libertador 500 pesos y siete onzas, que debian ser pagadas 
con la contribucién eclesidstica de Huamalies, a fin de ayudar a las ne- 

*cesidades del eyjércitto. A fin de evitar los males que ocasion6é en el 

pueblo de Cumbasa la toma de la plata labrada de las iglestas de Tarapoto 

y Limas, Sanchez Carri6n a nombre del Libertador admitioé el rescate. 
En Huatriaca recibid Sdnchez Carrién remitidos de Trujillo 150 

ejemplares de la coleci6n de los decretos expedidos por S. E. el Libertador, 

desde que se encargo del poder dictatorial hasta el 31 de mayo. Debe ser 
una rara publicacitén que no figura en la imprenta en Lima, de J. T. 
Medina. Algunos ejemplares remitid al Prefecto de Hudnuco, para su 

difusi6n. También le envid el nuevo periddico “El Contraste en Mar- 
cha’, y numeros de la Gaceta. 

Contra el Intendente de Canta, Coronel don José Maria Penaran- 
da, se abri6 sumario, por orden del Libertador. Sdnchez Carridn lo 

remitid a la Corte de Trujillo, enviando preso al Comandante, “‘pues 
S. E. desea vivamente que los pueblos sean desagraviados de las veja- 
ciones que reciban de los funcionarios publicos, que abusando de su au-», 

toridad, desopinan el sistema de la Independencia y su Gobierno’’. : 
Dona Felicitana Lucero de Villacorta sigui6 expediente de queja 

contra el Coronel Gregorio Escobedo. Purificar las afirmaciones, rigu- 
rosamente, era norma del Gobierno. 7 

El Vice-Almirante Guisse tomo articulos para la Escuadra de al- 

gunos buques americanos y por valor de 9,480 pesos. Sines Ca- 

tridn invocando siempre el nombre del Libertador acepté dar la orden 
para el pago, “‘sdlo por haberse causado por determinactén del Vice-Al- 

mirante’’, pero le expreso que, en adelante, cuando la Escuadra necest- 
tase algun articulo de subsistencia se sitviera ocurrir “a cualquier puerto 

de la costa cuyas autoridades tendrdn cuidado de subvenir a esas nece- 
sidades”’. Esta prevencidn no tenia otro objeto “que evitar la respon- 

sabilidad del Peru, cuyos créditos pasivos son ingentes y aumentarlos 
seria gravar cada dia mds la deuda nacional, lo que st, en todo tiempo 

ofrece comprometimientos, con mucha razén, en las actuales circuns- 

tancias’’. 
A nueve oficiales del Escuadré6n Lanceros de Milicias de Champt- 

huaranga se les expidid despachos. 

- LXXIV -



El sehor Cramond solicitaba permiso para el Bergantin Colombia, 
en lastre hacta el puerto de Pisco, a fin de cargarle alli de aguardiente 
y conducitlo a Huamachuco, pero como dicho puerto estaba bloqueado 
se nego la licencia. 

La cuenta de ingresos y egresos del Tesoro desde que Bolivar se 
encargé del poder dictatorial se arregld y publicé6 para “que todo el 
mundo vea, cual ha sido la administraci6n de Hacienda en estas circuns- 
tancias y que S. E. mismo sattsfaga de la direcctén de este ramo (Fondos 
de Ramos Estancados) sus inversiones y existencias’’. 

Requitié Carridn al Intendente de Pasco para que cobrase de don 
José Lago Lemus, minero de ese astento, 3,800 pesos que debia por 
cuenta del licttador de los diezmos de Huaylas. 

Se instalé en Trujillo la Contaduria Mayor Provisional. Se mando 
pagar haberes al Juez de Derecho de Trujillo, doctor Juan Antonio 

Tadvara, que ademds era Auditor de Marina. Se establecié en Pataz y 
Huamachuco una dtputacién territorial de Marina. 

- 
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CUARTEL GENERAL DE CERRO DE PASCO: 

A fines de julio se encontraba el Libertador y el Ministro General 
en Cerro de Pasco. 

La plata labrada de la iglesia de Huacho, como de otros templos 
de la costa, se habia depositado en una Isla, por motivos que no se ha 

podido averiguar, y Sanchez Carridn ordené al Coronel Miguel Velas- 
co y al Tentente Coronel don Lucas Fonseca, que se avetiguase el para- 
dero de esa plata y se remitiera a Huaraz. 

En esta fecha, desde Pasco ordendé la separactén del Coronel Cer- 

dena de la Intendencia de Lambayeque, debiendo el Coronel Orbegoso 
nombrar interinamente un funcionario para ese cargo. 

Enterado en Pasco el Libertador de la nota del Intendente de Piu- 
ra sobre haberse remitido a disposicién del Prefecto de Trujillo a Félix 
Auilés por haber convenido en él las senales marcadas en la requisitoria 

que se libré contra un individuo mandado por los enemigos a asesinar 
al Libertador, Bolivar dispuso que sea juzgado “‘conforme a las leyes’’ 
y estando encargada la Corte de Justicia del conocimiento de las causas 

de traicidn e infidencia se dispuso que se pustera a disposicién del Tri- 
bunal de Truytllo, para su juzgamiento. 

Al Coronel Francisco de Paula Otero se dirige el 4 de agosto, re- 

mitiéndole una copia de la lista de las especies que se encontraron ocul- 
tas en la Hacienda de Bellavista, propiedad de dona Dolores Garcia, es- 

posa del espanol don Andrés del Castillo, para que ponga dichas especies 
en persona de mayor seguridad y disposicién. pi 

_Informado el Libertador por su Ministro General, de las dudas que 

ocurrian, en cuanto al abono de las mesadas que percibian las dignidades 
y candénigos del Coro de Trujillo, a quienes promovi6é el ex-Presiden- 

te Riva Agiiero, y que después retrogradaron a sus respectivas sillas, 
de conformidad con lo dispuesto por el Congreso Constituyente, se re- 

soluid que dicha renta o mesadas percitbidas, cuando permanecieron en los 

puestos a que fueron ascendidos, quedasen abonadas, sin que sobre el par- 
ticular se hiciera tnnovactén alguna “‘tanto porque se adquirieron de bue- 

na fe, como porque S. E. desea dispensar todas las gracias que estén a su 

arbitrio, cuando no las repugnen los intereses publicos y cuando para 
mayor abundamiento dichos S. S. sirvieron en la clase a que fueron pro- 

mouidos”’ 
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Consideraba Carién que la plaza de Vista de Aduana de Paita de- 
bia estar servida “‘por persona de probidad, diligencia y aptitudes, como 
que es servicio de tanta trascendencia a los intereses de la Republica’. 

El 2 de agosto el Libertador y su Ministro General ‘‘deseosos al 
mismo tiempo de dar a las provincias magistrados que sean de su coraz6n, 
se ha servido ordenar que se reunan las Casas Consistoriales de Trujillo, 
cuarenta vecinos de ella, cabezas de familia de probidad, consejo y dect- 

dido amor al pais, y que de comtn acuerdo se propongan tres individuos 

para el empleo de Prefecto de ese Departamento’’. Los propuestos debian 
reunir calidades de probidad, incorruptibles, aptitudes conocidas y servi- 

cios positivos. No sdlo debian regir bien a los pueblos sino ser también 
ejemplo de la moral publica. 

“Asi como el Libertador va consolidando la libertad exterior, rodea- 

do de las multiplicadas atenciones de la campana, trata también de esta- 
blecer la administraci6n interior de los departamentos libres conforme a 

los votos que tiene pronunciados y a la felicidad de aquéllos’’. 
Este grave cargo debia ser cumplido, bajo responsabilidad de los 

males que resultaren. Por lo que toca al Libertador “él ha satisfecho 

con esta medida los ardientes deseos que le animan, porque los ciudada- 
nos recojan cuanto antes el gustoso fruto de sus sacrificios, consignado 
en la libertad, en la justicia y en el aprecio de los merecimientos’’. 

Notas idénticas pasé Carridn a Lambayeque, Cajamarca, Chota, 

Huaylas, Conchucos, Huari, Huamalies y al gobernador de Cerro de Pas- 
co. Les remitié el Reglamento para estas elecciones y al llegar a Lima, 
con fecha 22 de enero de 1825 pasé la misma orden a las municipalida- 
des de Huaura, Santa, Jaén, a Lima, Canta, Yauyos, Hudnuco y Jauyja. 

Igualmente a la municipalidad de Huarochiri y al Prefecto de Lima. 

Era un descentralismo administrativo, y un ensayo de elecciones 

para la primera autoridad de los pueblos. 

Por motivos politicos estaban detenidos en Hudnuco el Dr. Ttbur- 

cio de la Hermosa y el Coronel Franco, y consultado Carrién st debia 

remitirlos al cuartel general de Pasco, dispuso que permanecieran en Hud- 

nuco a disposicién del Coronel Figueredo. 

El Coronel Rafael Garcia Mancebo se encontraba en Guayaquil y 

pidié al Ministerio General pasaporte para trasladarse a cualquier punto 

“de ese Estado, a restablecer su salud’’. Por disposicién de Bolivar se 

ordené que el Intendente de Guayaquil le franqueara pasaporte “‘siempre 

gue sea entre los limites de Colombia’. 
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Contestando al Prefecto de Trujillo, Sdnchez Carrién sostuvo la 
buena doctrina en un incidente entre esa Prefectura y el Juzgado de Pri- 
mera Instancia, con ocasi6én de un juicio de comiso. Las actuaciones y 
providencias relativas al conocimiento juridico correspondian al Juez de 
Primera Instancta, “‘sin que obste a la declaratoria el art. 126 de la Ley 
Fundamental, porque segun esta atribuctén, los Prefectos, Intendentes y 

Gobernadores tienen unicamente la intendencia econdmica sobre la Ha- 
cienda Publica, ésto es, una inspecct6n sobre el orden interior de las oft- 

citnas, conducta de los empleados, seguridad de los fondos, actos entera- 

mente dtstintos de la admintstracitén contenciosa’. ‘“‘Estadn pues dividi- 
das las administraciones: el Juzgado de Derecho, tiene autoridad, en todo 

lo contencioso de hacienda, y a la Prefectura corresponde el conocimiento 

puramente econdmico. Monstruosa tnconsecuencia seria por cierto, que 

en otras causas contenciosas, no sea necesaria la intervencién del Gobier- 
no, y en las de Hacienda se espera la resolucitén de éste, para su fenect- 

miento, cuando respecto al género judiciario a que pertenecen, todas, son 

unas’. 

Un pequeno conflicto jurtsdicctonal entre los Prefectos de Hudnuco 
y Truytllo, fué resuelto por Sanchez Cartién, en términos patridticos. El 
Prefecto de Hudnuco envidé a don José de Matos para que el Intendente 
de Santa tomase de las vertientes de la Sierra los viveres necesarios para 

las expediciones matritimas en caso de no haberlas en su provincia. El 
Libertador y su) Mintstro_ resolvieron que se auxilie de dichas vertientes 
a los puntos de la Costa, por demandarlo asi imperiosamente la ley de 
la necesidad. La Prefectura de Trujillo al disponerlo asi, no ha querido 

decir que tales articulos, se tomen sin la anuencia de las autoridades te- 

reitoriales que deberdn franquearlos sin demora. ‘‘Los magistrados de 
departamentos e Intendencitas diversas (deben) reunirse estrechamente, en 
el punto donde sea necesaria la concurrencia de su respectiva jutisdiccién, 

para los auxilios del ejército, considerando que en tales conflictos, es pre- 

fertble la salud de la Patria, a las formas que en el ordinario de las cosas 

tiene lugar, y a que una amigable avenencia, puede salvar todos los obs- 

taculos que comunmente opone el servicio publico, el empeno de sostener 
cada uno su jurisdiccién. S. E. cree que no se reiterard esta ocurrencia, 

sino que por el contrario, guardada la debida atenctén entre las Prefec- 
turas que estdn en contacto, no se omita diligencia alguna para socorrer 

a los libertadores, y que alejdndose cada dia mds, el Cuartel General, 

no se retarden los auxilios por falta de Resoluct6n Suprema’. 

- LXXVIII -



Asi en esta forma altiva y patridtica pudo guardar Sdnchez Carrion, 
el respeto de las autoridades entre si, y la unidad de accién para organt- 
zat la victoria. 

La Munictpalidad de Piura hizo presente el lamentable estado a que 
estaba reducido su comercio, y como por orden de 3 de marzo se le im- 
puso un cupo de 8,000 pesos, que Sanchez Carridn lo exigid por orden 
de 21 de junio, fué menester explicar que en la contribucién de 25,000 
pesos de numerario estaban comprendidos estos 8,000 pesos. Los 
25,000 fueron convenidos con el ex-Comandante de Piura, Teniente Co- 
ronel I'rinidad Mordn. Ademds de estos 25,000 pesos, de Piura se ex- 
trajeron cincuenta mil pesos en ganados mayores y el comercio, ademds, 
como cualquier citudadano contribuyeron en proporcién a sus haberes. 
Se did contra orden respecto de los 8,000 pesos y a los comerciantes que 
habian dado su aporte a cargo de éstos se dispuso su devolucién. 

Esto advertird, decia Sanchez Carrién, al Municipio de Piura ‘‘cuan 
aceptas son ante el Libertador las reclamaciones que se dirigen en justicia 
los pueblos que han hecho sacrifictos por la Patria’. 

A dona Clara Cotesa se le exigia en razon de cupo la cantidad de 

3,500 pesos cuando el Intendente Coronel Orbegoso le designé la de 

1,300. El Munictpio de Lambayeque habia computado a esa senora el 

capital de 60,000 pesos, bajo cuya base debté entregar 2,100. No habia 

constancia de la asignaci6n hecha por la Junta Distribuidora. Se pidid 
que informasen la Municitpalidad de Lambayeque y el Coronel Orbego- 
sO, sin que mientras tanto se exigiera mayor suma. 

El Ministro Plenipotenciario del gobierno de Buenos Altres cerca de 
las Republicas de Chile, Pera y Colombia, comunicé a Sdnchez Carrion 
gue el 5 de marzo se hallaban sobre las Islas Malvinas el navio Asia y 
la Corbeta Aquiles enviados por S. M. C. hacia el Pacifico. Esta noticia 
apreciada en su importancia por el Libertador merecié todo el aprecio del 

gobierno peruano. 

Agregaba Sanchez Carrién en su nota: “El Ministro del Peru, ha 

tenido ya el honor de responder al sefor Ministro de Relaciones Exte- 

riores de la Republica de Chile, quien con referencia a una comunicacién 

del gobierno de Buenos Aires, le manifesté la desavenencia entre los Jefes 

del Ejército realista, indicando la predisposicién de dicho Gobierno, pa- 

ra entrar en el plan que demandare la libertad de los Estados America- 
as 

nos . 
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Al dia siguiente de remitir esa nota, Sanchez Carridén dirigid otra 

al mismo Ministro Plentpotenciario, consiguiente al interés que ha ma- 
nifestado el Gobierno de Buenos Altres en los negocios relativos a la inde- 

pendencia del Peru. Con ese motivo le desea decir algo “‘sobre el actual 

estado de la campana en las provincias interiores para que de él sea ente- 

rado el Gobierno de quien depende’’. ‘“‘Después de una penosa y dila- 

tada marcha, por lo mds fragoso de la serrania, se logtrdé reunir a las in- 
mediaciones de este mineral (de Pasco) los cuerpos que forman el ejér- 

cito. Unido el Libertador, él marché esta manana con direccién a Jauyja. 

donde segun el estado de cosas entrard probablemente el 15 del presente 

mes, o antes si el ejército real abandona sus posiciones. Mas, si por el 

contrario, se pone en actitud de resistir, el Ejército Unido, ocupard ia 
provincia en consecuencia de la acct6n que se diese dos o tres jornadas 

antes de Jauja. Cuanto pueda depender del arte de la guerra, estd en 

favor del Ejército Unido Libertador. Los numerosos cuerpos que le 

componen, el extraordinario entustasmo que los anima, el valor y ‘a 

decisi6n de los oficiales y sobre todo, la direcctén a que esta gran masa 

de bravos da S. E. el Libertador, con un tino y una consagracién inex- 
plicables, afianzan la victoria de una manera segura que seria extrana 

en el orden natural de los sucesos cualquier resultado contrario a las 
Armas de la Patria’. 

Los mal intenctonados que subrayan que Bolivar no estuvo en 

Ayacucho debieran leer esta carta del testigo de mayor excepcidn: el Mi- 
mstro General del Peru. 

No stempre vence el soldado y los héroes que estén en el reducto 

sino el espiritu superior que todo lo ha previsto, que ha impuesto su 
decisi6n a las multitudes. El Libertador dejdé todo listo para vencer 
en Ayacucho, y a su Ministro no correspondié menor parte. 

Desde Pasco, el 9 de agosto, envid al Gobernador de Huacho, Sdn- 
chez Carrion, estas breves lineas: “‘Tan luego como reciba U. ésta, re- 

mitirad el pliego adjunto al senor Vice-Almirante de la Escuadra, que 

estd a bordo de la fragata Protector, frente al Callao, en la inteligencia 

de que serd U. responsable de la menor demora en esta diligencia, res- 

pecto de que ella se dirige a poner en conocitmiento de nuestra marina 

la victoria que hemos reportado en los campos de Junin contra los opre- 
sores de este suelo’. 

Habia que esparcir la noticia por todos los dmbitos del Peru, pa- 
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ra hacer sentir a los débiles que los hombres que rodeoron al Libertador 
tuvieron visién del triunfo, que en ningun momento los abandoné el 
optimismo, que alcanzarian la victoria, por la que rindieron toda clase 

de sactificios. El parte de la victoria de Junin lo hizo circular nuestro 
Ministro General entre todas las autoridades eclesidsticas, civiles y mi- 
litares de Hudnuco, Huamalies, Cajatambo, y en general, por medio de 

los Intendentes de todas las provincias libres ‘“‘disponiendo que en los 
oficios de remision, se den gracias al Senor de las Batallas, por éste pri- 

mer triunfo del Ejército y que se celebre como merece’. 
Atender a los heridos fué entonces la mayor ocupacién del Ministro 

General. Desde el pueblo de Reyes, debian mandar 150 entre enfer- 
mos y heridos. Sdnchez Carridn dispuso que de Pasco, Nicaca, Car- 
huamayo y otros pueblos se buscaran las mejores cabalgaduras para 

traer esos heridos y enfermos “‘con todo el cuidado posible siendo del 
deber de dichas poblaciones el contribuir con todo lo posible al alimento 
de estos enfermos’’. 

Todas las autoridades inmediatas hasta Reyes, debian preparar sin 

pérdida de un momento las raciones necesatias para la columna, de Ju- 
nin, compuesta de mds de mil hombres que pasara hoy por el dicho pue- 
blo de Reyes. El que se negase o fuese moroso a estas atenciones seria 

considerado “‘hijo bastardo de la Patria’. 
Al Comandante Juan Becerra, Director del Hospital de Pasco, Ic 

notifica nuestro Ministro General, el 9 de agosto, en estos términos: ‘‘De 
hoy a manana deberdn entrar en este Hospital, 150 y tantos enfermos, 
incluso los heridos de la accidn del dia 6, en su consecuencia hard U. 
las prevenciones necesarias al Contralor y al Fisico, exigiendo del senor 

Intendente todos los auxilios necesarios a fin de que estos valientes hijos 

de la Patria, que han perdido la salud y derramado su sangre por nuestra 
libertad, sean auxiliados del mejor modo posible. En tiempo se lo pre- 

vengo a Ud. pues cualquier defecto serd de su responsabilidad’. 

Y, al Intendente de la misma ciudad, le dice: ““Tan luego como 

U. reciba ésta, hard que los oficiales y soldados que se hallen en este pun- 

to, buenos, marchen inmediatamente a la villa de Tarma a incorporarse 

al Ejércitto por la via de los Reyes; y que astmismo se conduzcan las car- 

gas de grancs y ctros articulos que deben seguir a nuestros cuerpos”. 

““Asimismo hard U. venir del Hospital de Huariaca a uno de los Fisicos que 

alli existen y alli no hictese falta, como también, los medicamentos ne- 
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cesarios, obligando a los vecinos de éste y otros puntos inmediatos pre- 
senten en el Hospital una cantidad de hilas que deberdn servit manana’. 

Al Coronel de Voltijeros don Miguel Delgado, por orden del Li- 

bertador, le dice que ha recibido instruccitones para expedir las drdenes 

respectivas a la marcha de los oficiales y soldados, que se hayan dado de 
alta en los Hospitales de esta provincia y las inmediatas a fin de que se 
reinan todos los ejércitos por la via de los Reyes a Tarma. 

Y, al Tentente Coronel don Joaquin Cesdreo Dabaura: ‘“‘Teniendo 

entendido que desde este punto exclusive hasta el de Huamachuco, hay 
mucho desorden y demora en la asistencia de los Hospitales, movilidad 
de los piquetes hacia el ejército, remisi6n de granos, etc., he creido de mi 

deber comistonar a un Oficial de inteligencia, actividad y celo, para que 
con arreglo a las tnstrucctones que se le dan con esta fecha, remedie los 

males indicados y considerando a U. capaz de llenar este objeto, le comi- 

siono, siendo de mi deber informarle oportunamente a S. E. el Liberta- 
dor para que con conocimiento de esta citcunstancia, no le haga respon- 

sable de su falta en el ejército. La comistsn que va U. a desempenar, 
importa, nada menos que, reunir las reliquias que han quedado por acd 

del ejército e incorporarlas a él, por consiguiente no omitird U. medio 
alguno de los que sean conformes con el orden para realizarla, pidiendo 

los auxilios necesattos a las autoridades territoriales e indicando quiénes 

dejan de coadyuvar al cabal lleno de esta disposicion, en favor del servt- 
cio del ejército, y a la Republica’. 

Sdnchez Carridn hubo de convertirse, desde ese momento, en el al- — 

ma también del fomento de los Hospitales de sangre que sensiblemente 

dejaban mucho que desear. Revestido con el nombramiento dictado por 

Carrié6n y con las instrucciones que se le senald, el Comandante Dabaura 

salid6 a cumplir su misié6n. En todos los puntos de su trdnsito hasta 
Hudnuco, donde hubiesen hospitales, indagaria el numero de enfermos, 

su asistencia, etc., remitiéndose a los que encontrase en el camino, a los 
hospitales mds inmediatos y sacando los recursos precisos pata su cura- 

cidn y alimentos; fué encargado de examinar la conducta del Gobernador 

de Huariaca con los enfermos de ese hospital y resultando que no ha con- 

tribuido con los auxihos necesarios que han pedido los Fisicos, informa- 

ra inmediatamente, puta que con el resultado mandarlo preso hasta el 

cuartel general. Todos los enfermos que hubiesen salido de alta, se re- 

mitirian a un piquete al cargo de un oficial o sargento de confianza, pa- 
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ra que reunido en masa, con brevedad, siguieran al Ejército, cuidando 
que ninguno quede fuera de sus cuarteles, ni tengan mujeres, las cuales 
serian conducidas a Hudnuco “‘segun lo tiene observado S. E. el Liber- 
tador’. Tomaria el Comandante Comisionado, un estado ctrcunstan- 
ciado de oficiales, sargentos y soldados, tanto enfermos como sanos, las 
comisiones de que estdn encargados y todo lo conducente a instruir al 

Libertador “‘de las reliquias del ejército, que han quedado por esos pun- 
tos’, y abreviara el cumplimiento de las érdenes que se hubiesen dado por 

el General Gamarra para la movilidad de piquetes, remistén de granos, 

etc., ‘de modo que se reuinan cuanto antes los primeros ejércitos’’. 

El 10 de agosto, Sanchez Carrién paso nota al Secretario del Liber- 

tador, Heres, expresdndole que habia comistonado al Sargento Mayor Co- 

rrea para que auxiliado de hombres y bayjeles necesarios, se trasladase al 

pueblo de Reyes a conducir los 150 y tantos enfermos que alli quedaron, 
los cuales deberian estar al dia siguiente en Pasco’. Estdn prevenidos 

los hospitales en que han de curarse y expeditas las providencias condu- 

centes a su mejor asistencia posible. V. S. puede asegurar a S. E. que 

no se omite medio alguno de los que estan a mi alcance, para dar cum- 

plimiento a todo lo que de su orden me ha comunicado V. E., tanto por 

demandarlo mis obligaciones, como por el interés que en ello tiene la 

causa de mi Patria y la gratitud que de mi exigen los bravos que han 
perdido salud o regado el suelo con sangre por la libertad peruana’”’. 

Como las quejas sobre los hospitales habian sido frecuentes, cuan- 

doe Sanchez Carrién abordé el asunto, con gran decoro y amor propio 

respondié en los términos que hemos trascrito al Coronel Heres, que era 

uno de los quejosos. | 

El Intendente de Pasco ejercia también la judicatura, por falta de 

Juez de Derecho, segtin lo prevenia el art. 4° del Decreto Dictatorial de 

24'de mayo. Se declardé subsistentes todos los derechos de actuactén, 

mientras a los jueces se les daba dotaciédn permanente, y debiendo el In- 

tendente administrar justicia, en primera instancia, deberia cobrar costas, 

segun el arancel, por disposicién del Ministro General. Se le solicité al 

Administrador General del Tesoro del mineral de Pasco que pidiera al 

Intendente una raz6n citrcunstanciada de las fincas del Estado, haciendas, 

casas, minas, etc., quienes las tenian arrendadas y la produccién, todo 

lo que debia elevar al Ministro General, donde se hallare. 
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EN EL ’*CUARTEL GENERAL DE HUANCAYS®. 

El 19 de agosto ya estaba el cuartel general en Huancayo. En rea- 

lidad, Sanchez Carridén era un espiritu superior que vibraba con el des- 
pertar de la libertad de la Patria. El 20 de agosto en Huancayo, envid 

una nota a los Prefectos de Hudnuco, de Trujillo, Huamanga, Huama- 

lies y al Intendente de la Costa, tratando de promover la instrucctén 
publica: ““Deseoso S. E. el Libertador de promover la tlustracitén de mo- 

do que puedan permitir las actuales circunstancias y mientras se establez- 

can escuelas primatias, con preceptores de dotacién permanente, se ha ser- 

vido ordenar lo que sigue: 1°—Que conforme al decreto del gobierno de 
23 de febrero de 1822, se formen en todos los conventos de _ regulares 

existentes en e/ territoric de la Republica, escuelas gratuitas, de primeras 

letras, nombrando el Prelado de cada convento, un preceptor de entre los 
mismos religiosos, capaces de llevar adelante este establecimiento, por sus 

aptitudes, piedad y aplicacién. 2°—Que estos preceptores sean recompen- 

sados en conformidad de su celo y buenos servicios, previos los infor- 
mes de sus Prelados y de la Municipalidad del lugar. 3°——-Que esta or- 

den tendrd su debido cumplimiento dentro de sets dias, al que sea comu- 

nicado a los Prelados de dichos conventos, siendo del deber de los Pre- 
festos su religiosa observancia y dando cuenta por este Ministerio: Ge- 
neral de haberse realizado la disposict6n de S. E.”’ 

Al Vicario eclesidstico de Hudnuco, el 20 de agosto, le expresa Ca- 
tridn que, informado el Gobierno de los méritos y patriotismo del licen-. 

ciado don Manuel Antonio Ruiz Davila, natural de esa ciudad y estan- 
do vacante uno de los curatos por promocién del Dr. Echegaray a Huan- 
cayo, recomendaba al Dr. Ddvila, de orden suprema, con preferencia a 

cualquiera “‘pués S. E. desea, que los hijos de las provincias sean atendt- 

dos, siquiera en estos destinos, ya que su distancia a la Capital les priva 

de disfrutar de los grandes empleos que otros gozan en ella’”’ 

El Libertador y su Ministro General deseaban conocer el mérito, — 
aptitudes y circunstancias de los que habian servido al Ejército Unido 

Libertador, en clase de proveedores, contralores, médicos, cirujanos o en 

otras comisiones utiles al ejército, por lo que el Ministro solicit6 una 

razén circunstanciada a los Prefectos de Trujillo y Hudnuco y al Inten- 

dente de la Costa. Debian saber si han servido, bien o mal, con qué 

renta, cudles son sus aptitudes, si tienen probidad o no, etc. Porque los 
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que han servido al Ejército deben ser atendidos conforme a su conduc- 
ta y servicios Estas autoridades debian pedir a los Intendentes y Muni- 
cipalidades por donde hubiera pasado el ejército, estos datos, y por me- 
dio de sujetos fidedignos la conducta y servicios de los tales empleados 
para que el Gobierno formase concepto “‘pues la experiencia ha ensenado 
yue muchas veces se abona a unos deprimiendo a otros por patcialidad o 
defecto de que proviene la injusta distribucién de premios’’. 

Al Vicario General del Ejército Unido, bastante autorizado por el 
Gobernador Eclesidstico del Arzobispado, en cuanto a la provisién de los 

beneficios que han estado o estuvieran en territorio ocupado por el ene- 
migo, le pide Sdnchez Carrién que extienda titulo al licenciado Antonio 
Gonzales para la doctrina de Jauja, en lugar de Juan José Romero “‘que 

ha emigrado con los enemigos’. Los curatos de Jauja y Tarma deben 

set servidos por eclesidsticos de calificado patriotismo, y el Gobierno estd 

satisfecho de Gonzdles. Asimismo le envio una lista para los curatos 
nombrando a sus candidatos, casi todos hombres que habian estudiado 
en el Conuictorio de San Carlos y de los que tenia prueba de honradez y 

patriotismo. 3 

El Libertador designé Gobernador de Huamalies a Luis Cevallos, y 
habiendo sido separado por el Intendente sin dar cuenta, y sin funda- 

mento legal, Sdnchez Carrién lo extrand, porque las disposiciones del 

Gobierno, “‘no estdn sujetas al arbitrio de las autoridades subalternas’’. 
Al Gobernador de Tarma, le previene “‘que todo lo relacionado al 

servicio del Ejército, se ponga en la mayor actividad, como hospitales, 

arreglos de provision, etc. Igualmente quiere el Libertador se guarde 

el mayor orden en todo lo conducente a la quietud de los pueblos, admt- 

mstracién de justicia, de modo que se conozca la diferencia de uno a otro 

sistema. Hard asimismo que los curas y demds eclesidsticos contribuyan 

por su parte al fomento del patriotismo, exhortando a los pueblos y pro- 

curando en todos la unién, todo esto deberd practicarse con la mayor sa- 

gacidad’’. | 

El Gobernador del Arzobispado confirid facultades al Vicario Ge- 

neral del Ejército. Como parecia que éste se habia pasado a los realis- 

tas, Sdnchez Carridén se dirigid al Vicario de Tarma, como Vicario de 

la provincia inmediata, para que confiriese jurisdiccién espirttual a los 

pdrrocos de la comprension. 
Al General en Jefe del Ejército Unido le escribe el 23 de agosto, 

manifestdndole que Bolivar desde Pampas le prevenia que se informe 

- LXXXV -



de todos los pueblos de transito del estado de los hospitales, de los ga- 
nados y de las cargas del Ejército, para que todo tome su correspon- 

diente giro. No sabia el Libertador del enemigo, sino que se habia ido 
a Huamanga, de donde nadie transitaba. Sdlo una partida de Husares 

paso el rio. Todos los puentes estaban cortados. Bolivar seguia el 23 
de agosto viaje a Mayoc. 

El Libertador dispuso sostener las instrucciones que dejé a los In- 

tendentes de Jauja y Tarma, especialmente el indulto concedido a los 
emigrados. Sdnchez Carrion ratifica esta disposictén y reclama ‘“‘hacer 

por todos los medios amable la causa que tanto celo y constancia, ha sos- 
tenido (el Libertador) con su espada’’. 

Al Comandante General de la Provincia de Jauja le indica Sanchez 
Carrién que estd informado que en la montana de Uchubamba existen 

dispersos unos 150 soldados enemigos que no se atrevian a presentarse 
por temor de que los pasen por las armas los guerrilleros, particular- 

mente UTRERA, que sin ninguna autoridad “esta haciendo lo que le 

da la gana en dicho punto’. En consecuencia, le ordena, que remita al- 
gunos Oficiales a recorrer esos lugares. 

Le reclama mayor actividad en todos los ramos de la administra- 

cton, y ““verdadera consagraci6n a la Patria por extgirlo asi las circuns- 

tancias. Los hospitales son de una importancia capital, como astmtsmo 
el arreglo de la provision y todo lo demds relativo al ejército’’. 

A Heres, Secretarto del Libertador, le dice: que ha tenido conoci- 

miento que ha encargado de la parroquia de San Jerénimo al cura Ur- 

quieta, que tiene la nota de ebrio y de vivir mal. Al presentdrsele el inte- 

resado, Carrion constaté que estaba tocado de embriaguez. Se _ trataba 

de un recomendado por el Libertador. ‘“‘Excusado es decir a V. S. cuan- 
to importa el que estos pueblos, recién libertados, sean servidos por hom- 

bres, no solamente patriotas, sino de costumbres que puedan ejempla- 
mizae : 

En otra nota al Secretario del Libertador relativa a los que sufrtie- 

ron danos por su emigracién a los puntos libres, le decia: “‘Prescindo de 
entrar en la cuestién claramente decidida en el Derecho de Gentes, cual 

es la licitud de hostilidades beligerantes que por consiguiente, la con que 

estos puedan gozar del resultado de aquellas, vencida que sea la contien- 

da por alguna parte. Pero, st no debo desatenderme de que, si se abre 

la puerta a este linaje de pretensiones ardera la provincia en pleitos ya 
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que son muchos los agraviados, y ya porque victoriosas nuestras armas, 
se reclamardn muchos danos imaginarios, y los supuestos perseguidores 
no tendrdn aliento para defenderse eficazmente’’. 

El Gobierno quiere procurar el orden, que no se haga odiosa la cau- 
sa de la libertad y reclama una disposicién terminante. 

Por esto agregaba: “Con tal cual experiencia que he adquirido en 
todas las provincias por donde ha pasado el ejército y con todos los ne- 
gocios que en ellas han ocurrido, puedo asegurar a V. S. que sino se pone 
a tiempo coto a estas reclamaciones, no se logrard la paz que se apetece, 
porque el rencor y la venganza, sacudidos de otra parte por el espiritu 
de codicia, predominan en estos lugares, como consecuencia de una edu- 
cact6n innoble y servil’’. 

La conminaci6n a municipales en conjunto se hizo efectiva por 

Carrién, como lo hiciera antes con la Muntcipalidad de Chongos. 

El 1° de setiembre se celebraba el aniversario del Libertador en su 

llegada al Callao, “‘y como de este acontecitmiento ha dependido nada me- 
nos, que la existencia politica del Peru, los pueblos estdn en la obliga- 
ci6n de solemnizar este dia al tamano del gran suceso que recuerda’’. Asi 

lo comunica Carrién al Comandante de la provincia de Jauja, a quien le 

ordena dispusiera una misa de gracia con solemne Te Deum, adornando 
e tluminando las calles, haciendo todo lo que condujera a la manifesta- 

cion del regocijo publico. ‘“‘El pueblo debe ser tan reconocido a S. E. 
el Libertador, como cierto es, que a él debe su libertad’. 

Y olvidadizo, como si él no fuera el animador de estas actitudes 
civicas, en carta de 10 de octubre a Bolivar, le dice: ‘‘Mi gozo es que se 

halla hecho recuerdo del 1° de setiembre en que desembarco S. E.; alli 

veo la época del calendario de la libertad peruana’’. (O'Leary, vol. 10). 

En papel titulado IMPRESOS DE LIMA, con motivo de la jor- 

nada de Junin, se reimprimieron los Boletines. El No. 20 tuvo especial 

difusion, por orden de Carrién. La imprenta del Ejército apenas se 

daba abasto para Ilevarlos a los lugares donde no habia prensa. La de 

Trujillo cooperaba eficazmente. Las noticias debian penetrar en todos 
los pueblos y circulaban en cantidad considerable remitiéndose a Muni- 

cipios, Intendencias, Parroquias, Comandantes Militares, etc. La impren- 

ta de Trujillo remitia sus impresos a Lima, Chile, Intermeditos, Guaya- 

quil y otros puntos. Sdnchez Carridn los remitia a Colombia “cuya 

gloria estd interesada, como la de nadie en estos documentos’. 
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Mientras el Libertador le firmaba el despacho de Juez de Huanca- 

yo, Sdnchez Carriédn nombro interinamente al Dr. Ignacio Valdiviezo. 

Al Gobernador de Tarma le expresd Carridén que, el ano de 1817 
el ctudadano Juan Batalla acus6é ante el Virrey Pezuela al presbitero Jor- 

ge Ibarra, adicto al sistema de la independencia. No debe requetrirse a 

nadie por opiniones anteriores, pero era preciso estar a la mira de la con- 

ducta de Batalla, ‘“‘prohibiténdole toda ocupacién relativa a papeles e in- 

formando al Ministerio General sobre su futuro comportamiento’’. Co- 

mo un volcan en erupcién la prensa a cargo de Sanchez Carrién en Huan 

cayo repartia impresos oficiales. Asi fortalecia el sentimiento patrio in- 
dicando con autoridad el estar asegurada la libertad de la Republica. 

El Coronel Manuel Munoz nombrado Visitador por el Prefecto de 

Hudnuco estaba acusado de extorsiones en la provincia de Cajatambo. 

Sdnchez Carrién dispuso su suspension. Es irregular “‘tncomodar a los 
Vecinos con comisionados, que en vez de fomentar su tranquilidad, se la 

perturban, poniendo presos a sus gobernadores, etc.” “‘Estas visitas mds 

bien producen a los Visitadores, que al Estado, y que por lo tanto debe 

sobreseerse absolutamente en ella, hasta la resolucién suprema’’. 

Sdnchez Carridén tba disponiendo el arreglo de cada pueblo y provin- 

cia. Al frente de la provincia de Jauja puso al Coronel don José Manuel 
Torres, designé gobernadores de distritos en Jauja, Concepcién, Huancayo, 

Chupaca y Huartpampa, sargentos mayores y capitanes del ejército. Todos 
hijos del lugar. En el ramo de hacienda, el administrador general de rentas 

don Pedro José Carrillo y otros, y en la administractén de correos a don 

Agustin Torres. En el gobierno eclesidstico, entre los curas dejé al borra- 
chito padre Urquieta “‘mientras se resuelva otra cosa’’, respetuoso del nom- 

bramiento erréneo de Heres y del Libertador. 
En Huancayo rectbi6 la noticia de la jornada de Junin que didé motivo 

al inmenso trabajo de expandir por medio de boletines la noticia gloriosa 
por todos los dmbitos, y la publicaci6n asimismo de la nota de respuesta 

de Carridén al Secretario General, nota que hemos trascrito en otro lugar. 

El oftctal Pedro Moroto se presento con una nota del Gobernador de 
Pasco sosteniendo que rectbié orden de Carrién para entregar un lote de 

mulas del Batallén Caracas. “‘O ese gobernador estd loco o es un bribon’’, 

escribe Carrién al Intendente de Pasco. ““Jamds me entendi con él’’. Cuan- 

do se hizo la traslacién de los enfermos y heridos de Reyes, Carri6dn mand6é 

se auxiliase con bestias como era regular, entendiéndose con el Intendente, 
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pero no dtjo que se dieran las del Batallén Caracas. Lo mismo sucedié para 
conducir la imprenta. “En consecuencia de todo V. S. requerird a ese gober- 
nador por las mulas y por la impostura con que exculpa apercibiéndolo 

como corresponde’’. “‘Igualmente le requirird por diez mulas que reem- 

plaz6 con las de unos cantenos, queddndose seguramente con las otras’. 

“Por ultimo quitard V. S. a ese gobernador, a quien yo no he nombrado, 

sino el interino de V. S. y cuyo nombre he llegado a saber, con motivo 

de este oficto’’. | 

Al arreglar la administracién de correos en Huancayo, dispuso dos 
correos ordinarios el 1° y 15 de cada mes al Cerro de Pasco, los cuales 

saldrian a Huancavelica el 3 y 18 de cada mes. Seis chasquis de conftanza 

y diligencia, exceptuados del reclutamiento hacian el servicio. El Adminis- 

trador tenia la obligacion del arreglo de las postas. 

Mand6 levantar secuestro de los bienes de dona Agueda Cardenas y 

dona Lorenza Lazo que habian emigrado siguiendo la causa de la Patria. 
Por los méritos y patriotismo del licenciado Mateo Tapia lo recomendo 

al Vicario del Ejército y por su ausencia al de Tarma para que lo colocase 

en el curato de Mito y al licenctado Felipe Sdenz para el de Sincos. 

Sanchez Carrién pasé a Tongos el 7 y 8 de setiembre y el 9 del mismo 
mes estuvo en Pampas, pasando luego a Colcabamba el 10 y 11 de setiem- 

bre, separando a los curas de San Lorenzo de Quinti y al de San Mateo 

por convenir al servicio del Estado, debiendo el Vicario retener a los citados 

Domingo Palma y Pablo Manco “‘en punto que convenga a la seguridad 

publica, traténdolos desde luego con el decoro y consideracitén que exige el 

cardcter de los referidos’’. * 
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EN EL ‘CUARTEL GENERAL: DE HUAMANGA 

Desde el 13 de setiembre se encuentra Sdnchez Carridén en este cuar- 
tel general. Remitid una circular a los Prefectos de Huamanga, Hudnuco, 

Huancavelica y al Intendente de la Costa en favor de los patriotas emi- 
gtados. Los poseedores o los compradores de sus bienes, y los que durante 

su ausencia les ortginaren perjuicios, da motivo al estudio del Ministro 

General. Si las ventas y enajenaciones se hicieron “‘sdlo en odio a las opinio- 

nes politicas de los interesados’’ tienen derecho a reclamarlos y entrar de 
hecho en pleno dominio y los compradores no tendrian derecho a recla- 
mat danos y perjuicios. 

Mand6 separar Carridn al cura de Jauja, Galarza, enemigo declarado 

del sistema de la Independencia, y cuya aversi6n habia manifestado con 
hechos positivos, se le mandé poner bajo la inspeccién del cura de Cerro 
de Pasco. 

Desde Huamanga resolvia los expedientes de la administractén ge- 
neral o los conflictos suscttados. Al Prefecto de Trujillo le llama la aten- 
cion a nombre del Libertador que correspondiendo al Fiscal de la Corte 

Superior el tratamiento de Senoria “‘se lo haya negado esa Prefectura 
como se advierte en su comunicacién de 21 de Julio’. 

Al doctor Manuel Antonio Valdizén se le nombr6 Juez de Derecho 

de la provincia de Pasco. : 

Al gobernador eclesidstico de Trujillo consultd sobre el ceremonial 

gue debia observarse en las asistencias publicas de la Iglesia, y mientras 
se dictaba un decreto, Sdnchez Carrion determin6é que residiendo en los 

Prefectos el gobierno politico superior de los departamentos, debia presi- 
dir a la Corte de Justicia en todos los actos “‘sin que por esto quede re- 

suelta cosa alguna respecto al Patronato’’. A la derecha del Evangelio de- 
bia sentarse el Prefecto, siguiéndole el Intendente, los Alcaldes, los Admi- 

nistradores del Tesoro, el Ensayador y los demds miembros de la Muni- 

cipalidad, alternados con los Jefes del Ejército, guardando unos y otros 
entre si, el orden de su rango. A la derecha de la Epistola se colocara la 

Corte Superior “que asistird indispensablemente de toga, el Juez de De- 
recho, el Auditor de Guerra y Marina, el Protomédico general, el Agente 

Fiscal, el Administrador de la Aduana y Correos y la oficialidad del Ejér- 

cito y Escuadra, guardando el orden respectivo. « 
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El Cabildo Eclesidstico, Colegio y Comunidad Religiosas guarda- 
rian el orden antes establecido. Los Generales de Mar y Tierra tendrian 
asiento en el coro, después del Gobernador Eclesidstico y las dos primeras 
Dignidades. La Universidad tendrd lugar preferente a los prelados, cole- 
gios y comunidades religiosas, entre el coro y el atrio. 

Al Prefecto y al Presidente de la Corte se les pondria cojin y sillas 
correspondientes a su representacién. Los Vocales y Fiscal, se sentarian 
en sillas y los demds en bancas, como la Municipalidad. Al Prefecto y 
Presidente de la Corte, ofrecerd la paz un sacerdote, de sobrepelliz y estola, 

y a los demas concurrentes, dos colegiales, fuera del que debe oftecerla a 
los Generales. 

En las Casas Consistoriales, mientras exista Casa de Gobierno, se 
reunirian el Prefecto, la Corte, autoridades y corporaciones, de donde 

saldrian a pie con la escolta correspondiente. A la salida y regreso una 

salva de once canonazos en cada vez y repique en la Catedral. Saldrian 

a recibir al Gobierno en la puerta de la Iglesia dos canénigos, dos cape- 

lanes de coro, el sacristdén mayor, dos colegtales y el pertiquero. 

Sdlo Ilevarian vela con candeleja en las procesiones el Prefecto y el 

Presidente de la Corte. 

El 18 de setiembre, se dirigi6 Sanchez Carridn al Ministerio de 

Relaciones Exteriores de la Republica de Méjico, comunicdndole los feli- 
ces resultados del primer encuentro del Eyército Libertador con los rea- 
listas en los campos de Junin el 6 de Junio. “‘La reduccién de su caballeria 

a un tercio de su fuerza; la de su infanteria a menos de la mitad y el 

abandono de catorce provincias en la extension de 140 leguas que han 
recorrido hasta hoy los enemigos agitados de un terror pdnico, son las 

primicias de las grandes combinactones, de la consagracién sin limite de 

S. E. el Libertador a la causa de América, en este suelo y el heroico valor 

de los bravos que manda’’. 

“St pues, una es la causa del nuevo mundo en cuanto a su separa- 

cién del poder que la oprimia, y uno debe ser el corazdén de los amertca- 

nos, aunque estén separados en diversas secciones y por largas distancias; 

el que suscribe se cree obligado, a hacer esta comunicaci6n al Supremo 

Gobierno de esa Republica, congratuldndola juntamente por las notictas 

que consigna y consagrdndole los sentimientos y mds cordtales de frater- 

nidad y unién en nombre de su Gobierno”’. 
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“El Mintstro del Peru, contempla esta oportunidad como la mds 
accequible para trasmitir al senor Ministro de Relaciones Exteriores de la 
Republica Mexicana, los stnceros votos de su particular obsecuencia con 
gue se suscribe. Su atento servidor. José Sanchez Carridn’’. 

El 18 de settembre debi6 ser un dia desagradable para Cartién, por- 
que habiendo renunciado el Prefecto de Huamanga tuvo que acceder a 
la orden de Bolivar designando Prefecto Interino al Sargento Mayor don 
José Monterola, que era el Gomandante Militar, quien se presenté a la 

Municipalidad a ser reconocido y prestar el respectivo juramento. Designo 
Juez de Aguas del valle de Hudnuco a don Pedro Villaverde y solicits 
del Prefecto de Hudnuco un estado general de la Hacienda Publica en 
esa circanscripci6n con cargo a elevarla al Ministerio General. 

El 18 de Setiembre trascribié a los Prefectos el decreto del Congreso 
Constituyente a fin de que se solemnizara el dia de la Patrona de Nues-- 
tras Armas con toda la magnificencia posible. 

Reclamo Carrion el 12 de Octubre del Intendente de Yauyos un es- 
tado circunstanciado de los funcionarios de esa provincia y agradece el 

donativo de Domingo Villegas y de tres onzas de oro del cura de Huajnec, 
don Blas Cordero, pero a este ultimo debe exigirsele cuenta del tiempo 
que estd en el curato. El mismo remitié al Intendente de Jauja mil treinta 
Y seis pesos, tres onzas de oro, mds 906 pesos del ramo de bulas y otros, 
y Sanchez Carridn le expresa: “‘No sé qué ordenes tenga U. S. sobre las 
remisiones de dinero, pero hard U. que en otra ocastén se hagan las re- 

mesas al Ejército, porque alli es donde necesitamos dinero’’. 

Rectbt6 Sanchez Carrién los tnventaritos de las alhajas de plata de las 
iglesias de Yauyos, Pampas, Laraos, Huanec, Ayaviri y Omas que de orden 

del General en Jefe habia colectado el Intendente. Pero, Sdnchez Carrion 

al acusar rectbo de los inventarios agrega: ‘‘El resto de las alhajas que que- 

dan en algunas de esas iglesias, deberd recogerse haciendo U. S. responsa- 
bles a los comisionados, cura Villegas y Helgueros, de la fria indiferencia 

con que han mirado este negocio de tanta importancia, expidiendo las pro- 

videncias convenientes para que se extraigan de los cerros las que alli se 

han escondido. Por lo que respecta a la plata de Tauripampa, Vinac y 

Chupamarca, procurard U.S. que se verifique la extraccién con la mayor 

posible brevedad, usando en todas estas diligencias de la sagacidad posible 

con esas gentes y manifestdndoles el agrado con que el Gobierno mira sus 

sacrifictos por la Patria’. 

- XCII -



“Lo que mds coadyuvard al buen nombre de U. S., serd, si lo logra, 
la reunién de los vecinos que estuvieran dispersos, la reedificacién de los 
pueblos quemados, y la confianza que U. S. les inspira en el nuevo orden 
de cosas’. En Yauyos los realistas se llevaron a los curas de Laraos, Pam- 
pas, Taurtpampa y Vinac que fueron reemplazados por religiosos y ecle- 
sidsticos patriotas. 

Aconsejaba Sanchez Carrién a éste y otros intendentes “‘que los im- 
presos remitidos deben ser difundidos entre todos los pueblos de su Gobier- 
no y explicados, y digamoslo asi, por U. S. y por los pdrrocos en lengua 

de los alcaldes y principales para que ellos propaguen estas ideas y se for- 
me el espiritu publico de esa provincia’. 

Aqui, en Huamanga, escribe a Bolivar la carta que se inserta en la 

colecci6n O'Leary, felicitandolo por haber bebido las aguas del Apurimac 
y le recuerda el brindis del “‘viejo’’ Undnue, cuando le expresd: “Desde el 

Apure hasta el Apurimac correrd tras los opresores el atun Libertador’’. 
Le comunica que el hospital de Huamanga “‘estéd en un gran pie; mandé 
hacer cien pares de sdbanas y camisas; la policia interior es excelente; los 
enfermos asistidos de todo y a sus horas; sdlo hay 90 camas y en breve 
estardn de alta; puede V. E. descuidar de este ramo’’. 

Se habia logrado pues tener un hospital que no fuera objeto de 

criticas. 
Agrega Sanchez Carrién: “La maestranza trabaja y manana salen 

herraduras, clavos y otros articulos. Después de haber pagado a todo 
bicho viviente que ha pasado por aqui, y dddosele al General Santa 
Cruz, y no deberse nada de panetes y bayetones, puede V. E. contar con 

12,000 pesos, para.cuando V. E. regrese aqui y disponga de ellos’. 

En medio de dificultades, Sdnchez Carridn habia logrado ese esta- 

do de cosas. No se debia nada. A José Ruiz que reclamaba la devo- 

lucitén de las mulas que prestd para la remisién del dinero de Huanca- 

velica a Huamanga se le mandaron pagar “‘a justo precio dichas bestias, 
respecto de que el Libertador previno por punto general se reemplace 

asi el valor de las que se tomasen estando el Ejército necesitado de ellas 

y de cuantas se puedan proporcionar’’. Se mando arreglar los puentes, 

y se mand6 rehacer el puente de soga de Izcuchaca, arreglando la segu- 

ridad de los caminos. Se mandoé pagar al comerciante José Flores la 

cantidad de 3,903 pesos 6 reales, valor de una contrata celebrada con el 

Ayudante de Estado Mayor General Vicente Tur en razon de efectos 
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tomados para el Ejército, y se entregaron a don Bernardo Vallarino, Te- 

mente de Granaderos del batallén Pichincha seis mil pesos en dinero 

para que marchasen el mismo 15 de octubre al Ejército. Desde Hua- 
manga designé Intendente de Lambayeque a don Manuel Urquizo, “‘pa- 

triota de ilustracidn, buena fe y honradez, stendo ademds lambayecano 
bien opinado’’; de Piura a don Manuel Valdiviezo y Carrién; de Cha- 

chapoyas a don Manuel Burga y de Huamachuco a don Tomds Tor- 
cada o Forcada; para Huaylas a don Andrés Mejia y para Huari a don 

José Esparza. Don Manuel Barrientos contrtibuia diariamente en Hua- 
manga con la provision de velas, lo mismo que su suegra, por lo que 

Sdnchez Carrién consideré justo disminuir en la mitad las contribucio- 
nes. Don Tomds Cardenas en fuerza de su patriotismo did un dona- 

tivo voluntario, y asi aparecia en las cuentas del Prefecto de Huamanga, 
General don José Maria Montarola, un poco mds humanizado ya. 

Los asesores departamentales debian ejercer por si las funciones de 

Jueces de Derecho, por haberse prohibido todo conocimiento judicial a 
los Prefectos, Intendentes y gobernadores. El doctor Mariano Ayluar- 

do, asesor del Intendente de la Costa, quedaba encargado del despacho 

judicial, y Sdnchez Carri6n, con este motivo comunicaba al Intendente 

“debe U. procurar guardar con dicho Magistrado la mejor inteligencia, 

tanto por convenir asi a las reciprocas consideraciones que se deben a 

las autoridades, como para evitar ocurrencias escandalosas en los pueblos 
gue ordinariamente aprenden de aquellos que los mandan’’, 

El gobernador eclesidstico del obispado de Huamanga, informé al 
Libertador que estaba vacante casi en su totalidad el coro de la Iglesia, 
y debtendo residir en él la autoridad eclesidstica por ausencia del Dioce- 

sano, a fin de que fuera ejercida conforme a los Sagrados Cadnones “‘y 
se aquteten de alli parte de las conciencias S. E. el Libertador ha venido 

en disponer se provea algunas de las personas referidas, presentando pa- 
ra el efecto en uso de la Suprema Autoridad que ejerce en la Republica, 

las personas gue considere dignas de esos oficios. En consecuencia U. S. 

hard notoria esta disposicién a los individuos que extistieran de dicho 

Cabildo Eclestdastico para que lo tengan asi entendido, y se archive como 
resolucitén consiguiente a la citada exposicién de U. S. de que he dado 

cuenta a S. E.’’. 
Al Venerable Cabildo Eclesidstico de la Iglesia de Huamanga, le 

envid la siguiente nota: 
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“Debiendo proveerse algunas piezas eclesidsticas de este Coro con- 
forme a la suprema resolucién del 18 del corriente, y estando vacante el 
Arcedianato por ausencia del doctor José Cerda que se halla en Espana 
tiempo hace, a donde fué con comisién encargada bajo el gobierno con- 
trarto al sistema de la Independencia, la que no quiso jurar el expresado 
Arcediano, cuando la proclamé en esta ciudad el General don José Anto- 
nio Alvarez de Arenales el ato 1820; S. E. el Libertador encargado del 

poder dictatorial de la Republica, informado de los métitos y servicios 
de don Gregorio Barrenechea, dignidad de Chantre de esta Iglesia, ha 
venido en presentarle para la del dicho Arcedianato. Y ruega y requiere 
al Venerable Cabildo Eclesidstico, sobre que encarga la conciencia, que 
asi se hallara que el referido don Gregorio Barrenechea es persona idénea 
y en quien concurren las circunstancias que conforme a la erecci6n se 

exigen, le haga colacién y candnica institucton de la mencionada dignt- 

dad de Arcediano y se le dé posesién, disponiendo se le acuda con los 
frutos y proventos y emolumentos que le corresponde, con tal que se 

presente personalmente ante el Venerable Cabildo, dentro de ocho dias, 

si residiere en esta ciudad, y de cuatro meses, st fuera de la Didcests, con- 

tados desde el dia que la recibiere y constando haber satisfecho la medi¢ 

anata, con esta orden que le sirve de titulo en forma, mientras se le 

expide el que corresponde, siendo responsable el Cabildo si faltare al- 

guna de las enunciadas circunstancias, pues en tal caso ha de ser en si 

ninguna la institucién como hecha sin presentacién de parte del Gobter- 

no de la Republica’. En la misma fecha se ascendié a la chanttria al 

Prevendado don Luis de Aristizdbal, vacante por el ascenso de Barre- 

nechea. 

Al Prefecto de Huancavelica con motivo de la razén de los empleos 

de la lista civil, militar y eclesidstica de su comprension le dice: “‘a nin- 

guno se le dard empleo, mientras no redna probidad incorruptible, servt- 

cios positivos y aptitudes conocidas, prestando ademds las fianzas de es- 

tilo en los casos necesatios”’ 

Al vicario de Cia Recuay le recomienda al licenciado Kael 

Mejia, por méritos y patriotismo. 

Arregla el régimen del correo de todos los puntos libres a Hua- 

manga, de donde partirian dos correos mensuales el 1° y 26 por la via 

de Huanta a Huancavelica de donde saldrian para Huancayo. Los chas- 

quis estaban exceptuados del reclutamiento. El 26 de settembre salto 
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el primer correo de Huamanga. Designd Administrador de Rentas de 
la ctudad de Huamanga a don Pedro José Palomino por sus cualidades 
y patriotismo. El anterior salia salido con los realistas. Se designd 
Canénigo Magistral de Huamanga al doctor José Pastor Leédn, preven- 
dado de la misma. A don Pedro Pablo Palomino por méritos y servi- 
cios lo designd Admuinistrador de la Aduana de Huamanga, por haber 
emigrado con los realistas el que la servia. 

El 25 de setiembre nombr6 Juez de Derecho de Huamanga al doc- 
tor José de Irigoyen y Centeno, del Colegio de Abogados de Lima “‘en 
consecuencia de su amor a la causa del pais y demds recomendables cua- 
lidades que lo distinguen’’. Presté6 juramento ese dia en las Casas Con- 
sistoriales. 

El Boletin No. 3 tuvo este mes una enorme difusién, en el Ejér- 

cito, en la Escuadra, Prefecturas y Municipios. 

Desde Huamanga, Sdnchez Carriédn el 25 de setiembre establecid 

una escuela de ptimeras letras en Tarma, encargando de ella a Fr. Vi- 
cente Ortiz, religioso de la Merced. 

Como muchos curas de Jauja renunciaban los curatos, por habér- 

seles sehalado cuotas a beneficio del Estado, el Muinistro se dirigid al 
Comandante General de Jauja, dictendo: “‘Esta conducta mantfiesta que 
en esos senores no hay ningun patriotismo, nt amor a la libertad, sino 

su propio interés’, y pedia que el Vicario aceptara las renuncias ponien- 

do a personas patriotas. No aceptaba la colaboracién de los que por no 
concurrir con pequena parte de los proventos a beneficios del Ejército 

despreciaban la confianza que se les hace al nombrarlos para las doctrinas. 

Cred las diputactones territoriales de Mineria en Pasco, Hudnuco y 

Huamalies, para las que determino sus obligactones en un decreto. 
Al Gobernador Eclestdstico del Arzobispado de Lima le remitiéd una 

larga nota el 26 de settembre, con motivo de haber encontrado en al-— 

gunas provincias varios curas desafectos a la Independencia y en aptitud 

de favorecer los proyectos espanoles, manifestando al Vicario de Provin- 
' cia la necesidad de removerlos y recomenddndole curas que reemplaza- 

ran a aquéllos, para dejar en plenitud el poder eclesidstico. 

En los puntos Itbres, excepto en Huamalies, cuyo Vicario desapa- 

rect6 no hubo tropiezo alguno, pero en las provincias ocupadas por los 

realistas y que se habian libertado, se vid el poder dictatorial rodeado 

de dificultades nacidas de la emigracién de los vicarios con los enemigos 
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y de la ausencia del Vicario General del Ejército, a quien se habia dado 
amplias facultades sobre este particular. En ese conflicto y precisado el 
Gobierno a reemplazar a los curas obra de los realistas, pues hasta et 
Vicario se fué con ellos, recurrido al Vicario inmediato, don Cdmilo 
Marquez, quien a pedido del Libertador confiridé facultad espiritual, es- 
cribiéndole en esta forma: “Tal medida ha sido considerada justa y con- 
forme con el espiritu de la Iglesia, que no tiende a otro fin, que a la 
salud de los fieles, pues estd dividida la jutisdiccidn eclesidstica por ra- 
zon de que esta misma salud estd en los intereses de ella, la extension de la 

autoridad de un Vicario a la pertenencia de otro, que la ha desamparado, 
cuando no haya otro medio candnico de suplir esta falta, como ha acon- 

tecido en el caso expresado, supuesta la comunicacién con U. §. I. El 

Gobierno pudo haber agregado por esta misma razén varias provincias 
del Arzobispado del Gobierno Eclesiastico de Trujillo, pero no lo hizo, 
tanto por evitar novedades y guardar consideraciones al de Lima, como 

porque U. S. I. tuvo la saludable previsi6n de autorizar ampliamente 
a los pdrrocos luego que amenazaba la incomunicacion con ellos. U. S. I. 
rectificard lo conducente al legitimo ministerio espiritual; que los curas 
nombrados son de la confianza del Gobierno, y de otra parte que han 

hecho servicios a la causa. Mas esto no qutere decir que los curas pro- 

pietarios a quienes tomo en esa capital la ocupacién enemiga, no se res- 

tituyan a sus beneficitos, siempre que su comportamiento no dé lugar 

a otra providencia’. 

El 27 de setiembre, en la manana escribid Sdnchez Cartidn al Li- 

bertador complacido al examinar la correspondencia que demostraba ju- 

bilo de los pueblos por el éxito de la batalla de Junin, Las demostra- 

ciones de jubilo en Huaraz, Cajamarca y sobre todo en Trujillo eran tn- 

descriptibles. En esta ciudad no teniendo efectivo en dinero para arro- 

jar a las multitudes arrojaban mercancias. Le expresa cémo ha mejo- 

rado el sistema de los hospitales y su asistencia. ‘‘Estdn bien asistidos, 

a los débiles se les da vino, dulce a los oficiales; y si se quejan, dicen lo 

que quieren. El cirujano Fuente, que se ha encargado del hospital es 

excelente: vive alli, como también un capelldn, que se turna entre los 

padres de aqui... Yo creo que V. E. no debe tener cutdado de este ra- 

mo’. “La maestranza también es activa, y van caminando las herra- 

duras. Pienso hacer aqui un fondito de ocho a diez mil pesos para el 

ejército, el cual serd sagrado y V. E. dispondrd de él, cuando yo le avise. 
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Monterola, como hemos convenido, es bueno para ejecutar, en lo demds 
es un loco’. ‘“‘La imprenta marcha con lentitud, porque se han enfer- 
mado cast todos los oficiales; pero han de motir trabajando’’. 3‘‘Mi Ge- 
neral, cudndo nos reunimos?’’ 

Después de una semana de enfermedad muy molestosa que no le 
impidid trabajar cotidianamente, se queja en esta carta ( O’Leary, vol. 
10) de que no tenia notictas de los godos, ni de Lima. 

Pero el mismo 27 en la tarde le llegd la noticia de haberse recu- 
perado la capital de Lima. Remitid al Capitédn Narciso Marrull con el 
objeto de tomar noticias, tanto respecto de las fuerzas de la Patria co- 
mo las de los realistas y sit se habia puesto el sitio del Callao. 

En carta al Coronel Luis Urdaneta, le dice: “El ejército debe estar 
en Andahuaylas, y S. E. a la cabeza, por el tiempo en que salieron. Has- 
ta ahora no hay novedad, sino que los godos siguen su retirada con pre- 
cipitact6n y segun los partes recibidos hasta el 19, ya a esta fecha habian 
pasado el Apurimac. Los cuerpos van brillantes y el enemigo por el 
contratio’’; y le reclama noticias no sdlo de Lima sino de Cafiete, Ica y 
demds puntos que miren a Lima, “‘como su centro’. Al Coronel Fran- 
cisco Vidal, le pide se sirva dar noticias del ingreso a Lima, y de las 
fuerzas. A su vez le comunica que el Ejército sigue su marcha y los 
realistas su retirada habiendo parado en Apurimac. 

Al Gobernador Eclestdstico del Arzobispado, con motivo de ha- 

berse recuperado la Capital por las armas de la Patria debe darle cono- 

cimiento de los negocios relativos a la administracién eclesidstica de las 

provincias de retaguardia. Se referia al influjo de los pdrrocos en sus 

feligresias, stendo doloroso decit que a muchos de ellos, se debia el re- 

traso de “‘nuestra causa’. “‘Ellos han sabido acomodarse a las miras 

espanolas hasta el caso de haber abandonado su rebano para seguir al 

ejército enemigo, confiados muchos de ellos en Mitras y Canongias’’. 
“Bien sabe el Gobierno Supremo, que en esa Capital hay muchos 

curas, unos que se han declarado abiertamente por los espanoles y otros 

cuya conducta estd en duda, resultando de todo que a U. S. I. cumple 

hacer la indagacién mds circunspecta y detenida, para proveer a su te- 
greso, pues seria muy doloroso que dejando al Ejército Libertador las 

provincias atrds, viniesen algunos espanoles de los enemigos a _ pertur- 

barnos con sus sugestiones peligrosas. Yo lleno mi deber con reencar- 

gat a U. S. I. este negocio, que.de cierto puede ocasionar muchas inco- 
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modidades si hay la mds pequefha condescendencia. Ha variado el tea- 
tro y ahora todos aparecerdn patriotas, presentando informes y otras su- 
percherias, con que se trata de alucinar en tales casos. El Gobierno, con- 
sidera con mucho respeto lo que tenga relacién con la autoridad del 
Santuario; pero al mismo tiempo, no podrd desatenderse de poner reme- 
dio en todo aquello que bajo este velo inquiete la paz publica’’. 

Al mismo gobernador eclesidstico, le dice: “‘Habiéndose necesitado 
grandes auxilios para sostener el ejército, ha sido indispensablemente ne- 
cesatio gravar a algunos curas de las provincias de Conchucos, Huaylas, 
Huamalies, Tarma y todos los de Jauja, con pensiones que deberdn pa- 
garse por los curas de dichos beneficios”’ 

A los oficiales que abusando de su investidura cometian desérdenes, 
los mando sancionar, ditigiéndose al Jefe del Estado Mayor Libertador. 

En la villa de Tarma, ademds de la Escuela de primeras letras man- 
dé abrir otra de gramatica latina a cargo del Licenciado Estantslao 
Marquez. 

A fines de setiembre por medio de un impreso puso en conocimien- 

to de la ctudadania del departamento de Huancavelitca la noticia de ha- 
berse recuperado por los patriotas la Capital de Lima y reclamo del Pre- 

fecto de ese Departamento el envio de las herraduras que se mandaron 

hacer en esa ciudad para el ejército. 
Los pueblos de la montana de Jauja, como Pariamarca, Comas, 

c., demandaban cuidado por su posicién, y porque se habian refugiado 
algunos dispersos del ejército realista, pot lo que Cartidn dispuso que 

formdndose un distrito colocdndose en él un gobierno que reuniria la 

autoridad militar debia ser designado por persona de conftanza y capa- 

cidad cuya eleccién confio al Comandante Militar de Jauya. 

El 30 de setiembre se diritge al Prefecto de Huamanga, con una no- 

ta expresdndole que hay provincias de retaguardia que sin embargo de 

haber sufrido desde 1820 privaciones y sacrificios. tienen la gloria de 

“haber franqueado a los bravos de la Patria, cuanto han podido nece- 

sitar’. ‘Se han desprendido de lo mds precioso consagrdndolo gene- 

rosamente a las tropas libertadoras, no obstante de que su suelo no ha 

sido profanado por el enemigo desde que alli se proclamé la Indepen- 

dencia’’. 

Luego, concreténdose a Huamanga dice: ‘‘Ha sido, es verdad, ant- 

mado constantemente del espititu patridtico; ha padecido en otros tiem- 
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pos terribles privaciones y muchos de sus hijos sellaron con su sangre el 
voto que tenian pronunciado por la libertad del suelo que los vid nacer. 
Mas todo esto seria infructuoso, si en la presente oportunidad manifestase 
esta ilustre poblaci6n sus sentimientos por la Patria, ahora que ha lIlegado 
la precisa época de quedar emancipados para siempre estos lugares, ahora 
que un ejército fuerte y numeroso va a destruir el poder espanol al otro 
lado del Apurimac’’. : 

“El patriotismo es un fuego que ardiendo en el corazén, vence todo 
género de obstdculos para demostrarse de un modo positivo. Los hua- 
manguinos, aman su libertad y no han de querer ser inferiores a los pro- 

vincianos de atrds. Por consiguiente la Patria espera mucho de ellos, 
ae. 

Les solicita una contribucién para gastos del ejército. Conviene en 
que ha habido desitgualdad en la reparticit6n, habiendo quedado varias 
personas fuera de las listas hechas por la Munictpalidad y corporaciones. 
“El pueblo de Huamanga debe tener muy presente, que siendo un pais 
libertado por el ejército que va a auxiliar, ha gozado de mds considera- 
ciones que los otros, en donde se ha conservado inminente la indepen- 
dencia’’. 

dnauguré el Hospital Militar en Huamanga, mandando hacer ropa 

de @ama para el aseo de los enfermos. 
Como el 6 préximo de octubre harian dos meses de la batalla de 

Junin mando se celebraran exequias solemnes en la Catedral de Huamanga. 
En la Gaceta No. 38 se mandé poner una relacidn de la cantidad 

de plata labrada colectada por las Iglesias del departamento de Hudnuco 
y se dictaron muchas disposiciones de todo orden para la administracion, 
hacienda publica y aduanas. 

Al Rector del Seminario de San Carlos de Huamanga pasé Sanchez 
Carrién el 4 de octubre la nota siguiente: “‘El Colegio Seminatio de esta 

ciudad, tenia la gracia de que sus alumnos Ilevasen en la beca las armas 
del Rey espanol con arreglo a las disposiciones que deben existir en los 
archivos de dicha Casa, y debiendo desaparecer del pais todos los trofeos, 
blasones e insignias, que digan relaci6n con la Corona de Castilla, en con- 

secuencia de pertenecer este departamento al Pera Independiente, cuya 
emancipacion del dominio espanol estd expresamente declarada por la lt- 

bre voluntad nacional; hard U. que los individuos de dicho Colegio sus- 

tituyan al Escudo de Armas Reales, que llevan, con el de las del Estado, 
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conforme al modelo que se acompafa, respeto de que el Gobierno Supre- 
mo de la Nacién, se complace en distinguir y proteger esta Casa, espe- 
cialmente dedicada a la educacién de la juventud, que se consagra al 
santuario’’. 

Sdnchez Carrién habia fundado la Universidad de La Libertad, des- 
de el cuartel de Huamachuco el 10 de mayo de 1824, confiando el Rec- 
torado a don Carlos Pedemonte que debia formar los estatutos con Una- 
nue, Vidaurre y don Manuel Villardn, y asimismo en Huamanga quiso 
reorganizar la Universidad de San Cristdébal de esa ciudad, a cuyo ob- 
jeto el mismo 4 de octubre pidié al Rector ‘‘sin demora, un estado o ma- 
nifiesto circunstanciado de los empleados en ese cuerpo, el numero de 

sus cdatedras, los que la sirven, los ramos de su respectiva ensehanza, sus 
rentas, de donde proceden, y todo lo demds conducente a la cabal noti- 
cia de este establecimiento’’. 

Al Ministro Plenipotenciario del Peru cerca de Chile, a nombre del 
Libertador le solicita todas las cantidades que pueda realizar a cuenta 
de las letras del empréstito de Londres, que el Ministro tenia en su po- 
der, o las que pudiera conseguir de cualquier modo, hacténdose esa remt- 
sion con la mayor seguridad y prontitud. Hay que pensar en la ne- 

cesidad de alimentar y pagar un numeroso ejército. 
En igual forma se requirié6 las cuotas impagas de contribuctones y 

la gruesa de Diezmos. Este ramo se remataba. En 1823 se remat6 en 

63,350 pesos. El biento se cumplia en 1825. Ninguna autoritdad se 

mezclaba en otra cosa que en exigir a los partidarios por lo que debian 

al término correspondiente. Y, por esto, previno a los Intendentes que 

se abstuvieran de recaudar ningun porciédn decimal de aquéllos que hu- 

biesen comprado a los partidarios porque éstos eran responsables de la 

Mesa. Los diezmos no estaban abolidos y debian pagarse. En realt- 

dad todas estas contribuciones y proventos eclesidsticos fueron poderosa 

ayuda para la causa de la Emancipacién en esos dlgidos instantes. Los 

empleados civiles sdlo disfrutaban en esa época de emergencia, la mitad 

de sus sueldos, y cuando un militar ejercia un cargo civil scto tenia la 

mitad del sueldo militar mientras ejercia el empleo de autoridad ctuil. 

Esta fué la situacién del Prefecto de Huamanga y del nuevo Prefecto 

don José Irigoyen, a quien nombr6 Carridn en-ese cargo en octubre de 

1824. Las haciendas del Marqués de Feria situadas en Huanta y Can- 

gallo que habian sido secuestradas, fueron objeto de puntual entrega de 

sus productos al Tesoro Publico. 
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El pueblo de Canta entreg6é al Ejército muchos auxilios, por lo que 
el 8 de octubre desde Huamanga, Carri6n comunica al Intendente de 

Canta: “‘El Supremo Gobierno estd muy satisfecho del patriotismo de 
los cantenos y de los servicios que por amor a la libertad han practicado 
y daa U. §. las gracias como a su representante, para que se sirva tras- 

mitirlas a los individuos que la componen. U. S. deberd recoger los re- 

cibos respectivos de los articulos que han dado al ejército y remitirlos a 
este Ministerio General para que unidos al estado referido se tengan a 
la vista los sacrificios hechos en la provincia de su mando para los fines 
gue puedan convenir’’. 

Al Prefecto de Huancavelica: “‘Cumplido que haya sido el térmt- 
no prefijado en el bando para que se presenten los individuos que emi- 
graron de esa villa al tiempo que la desocupé el ejército espanol, debe 

proceder U. S. al secuestro de los bienes de los que no se hayan restituido 
a sus casas _y que no tengan herederos forzosos, nombrando U. S&S. al efec- 

to para el conocimiento de estas causas a un Juez, cuya jurisdiccién, se 

extienda a todo el departamento y prefiriéndose siempre para este desti- 
no a un abogado de probidad de cuyo resultado dard U. S. oportuno 
aviso a este Ministerio General’. . 

El 9 de octubre se hicteron en Huamanga solemnes exequias “a los 

valientes que con su sangre reconquistaron la libertad peruana, en los 
afortunados campos de Junin y debiendo tributarse igual homenaje en 

todos los departamentos libres, expedird U. S. en el de su mando las 

providencias conducentes a este acto religioso’’", comunicando el Minis- 
terio General a los Prefectos de Trujillo, Hudnuco, Huancavelica e In- 

tendente de la Costa, Santa y al Comandante General de Jauja. A las 

mismas autoridades y al Prefecto de Huamanga les encargdé “‘promover 

una suscripci6n voluntaria en todas las provincias de sus dependencias, 
a fin de auxiliar con cuanto se colecte a las familias de estos ilustres de- 

fensores de la Patria, a quienes se les dejaron encomendadas, en el mero 

hecho de morir por ella. Este dinero es sagrado y sean cuales fueren las 

urgencias publicas, no podrd tener otra inverstén que la indicada’”’. “Es 
muy de esperar que la gratitud peruana se manifieste en esta oportunidad 

al tamano del sacrificio, que exije esta demostracién y conforme a los 

sentimientos de un pueblo siempre generoso, hacia sus libertadores’’. 
Al Jefe del Estado Mayor Libertador le comunica los progresos del 

ejército a consecuencia de la ocupacién del departamento, le manifiesta la 
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extraordinaria satisfaccién que le ha causado la plausible noticia y le remi- 
te cien ejemplares impresos de su misma comunicacién para repartirse a 
los pueblos. 

Al Secretario General de Bolivar también le acusa recibo de su co- 
municacion sobre progresos del ejército “‘y los nuevos auxilios que espera 
el Pera de su aliada y protectora la Republica de Colombia’. También 
Sanchez Carrién mand6é imprimir esa comunicacién. Agregaba en su 
carta respuesta: “‘Los pabellones patrios flamearén sobre los mdrgenes 
del Apurimac, cuya linea ha reconocido personalmente S. E. el Libertador 
y tal consideracién es en mit concepto suficiente para reputar criminal al 
que dudare que el ultimo dia del ano 24, no sea el ultimo del poder es- 

panol en la tierra de los Incas. Felictto con la mds ardiente gratitud na- 

cional, al héroe que dia en dia da mds extension al triunfo de Junin y a 
U. S. como el digno 6drgano de tan plausibles anuncios’’. 

En realidad Sanchez Carrién era el mdximo animador, que Ilevaba 
la gratitud del pueblo peruano hacia los libertadores. 

En otra comunicactén del mismo dia al Secretario General del Li- 
bertador, le dice: “‘Como me he propuesto a no omitir medio alguno de 

cuantos estén a mi alcance para recordar siempre que se pueda el glorioso 
triunfo de Junin y de hacer ostensibles al mismo tiempo la gratitud pe- 
ruana a todos los que en él se senalaron, dispuse se consagrase un home- 
naje religioso a los manes de los cuarenta y nueve bravos que en esta 
jornada sellaron con su sangre los votos pronunciados ante las aras de 

la Patria’. 

“En su consecuencia la Iglesia Catedral de esta ciudad ha hecho hoy 

una solemnes exequias a la clara memoria de estos martires de la libertad 

habiendo pronunciado la oracién funebre el doctor José Joaquin Lartiva, 
cuyo mérito graduard U. S. luego que salga de la prensa. En todos los 

departamentos libres se repetird este justo tributo para cuyo fin he circu- 

lado las érdenes correspondientes previniendo se abra una suscripctén vo- 

luntaria para socorrer a las familias de unos hombres, cuyo herotco pa- 

triotismo ha dejado en orfandad y acaso en la miseria’’. 

El 10 de octubre al Vice-Almirante de la Escuadra del Perd le re- 

mite Carrién las ultimas comunicaciones del cuartel general, para que ad- 

vierta los progresos del ejército a consecuencia de la ocupacton del depar- 

tamento de Ayacucho, y mantenia a los Prefectos con perfecto conoct- 

miento de la situacién, disponiendo bajo sancién a los administradores 
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de correos para que por medio de extraordinarios se llevara sus comu- 
nicaciones. 

Huancavelica debia contribuir también “‘necesttamos dinero; y asi 
como los pueblos de retaguardia nos han auxiliado tanto, es necesario 
que los que se van libertando, lo verifiquen también’; y por medio de 

persona conocedora del lugar forme una lista de los notables para que el 

Prefecto tmponga una contribucion. 

Los empleados de Hacienda usaban un uniforme incompatible con 
las instituciones republicanas, y mientras se disponia lo conveniente, 

Sanchez Carrion dicté un decreto el 12 de octubre para que el unitforme 

fuese de “‘casaca, cuello azul, solapa, botamanga y calzdén anteado, bor- 

dadura de oro, sombrero apuntado y espada’’. Los Jefes ‘“‘a mds del dis- 
tintivo del baston, tendran en el cuello un sol bordado orleado de una 
palma y oliva, ojales bordados en la solapa y bota, usando ademds un 

ptquillo bordado en la extremidad del cuello y bota en que serd comun 

a todos’. “‘Los oficiales mayores usardn dos ojales bordados en el-cue- 

llo y los respectivos en la solapa y bota’’. “‘Los oficiales primeros un 

ojal en el cuello y los correspondientes en la bota y solapa’’. ‘Los ofi- 
ctales segundos ojales en la solapa y bota’’. ‘“‘Los amanuenses usardn los 

ojales solamente en la bota’’. “‘El portero y demds dependientes el pi- 
guillo en la bota y cuello’’.“‘Las caidas de las casacas tendradn generalmen- 
te en todos un sol’. “El Guarda Mayor usard el uniforme de Oficial 
Mayor, el Teniente de Resguardo el de Oficial Primero, el Guarda Vo- 
lante el de Oficial Segundo y los Guarda Camineros el de Amanuense, 

con las diferencias que en los empleados en el resguardo la botanadura 

sera de plata’. Esta nota también se pas6é al Prefecto de Huancavelica. 

Se requeria dinero para las necesidades de la guerra. El cupo de do- 
ce mil pesos tmpuestos al vectndario de Huamanga en la Junta General 

gue se hizo no se cubria, y Carrién hizo responsables a los Diputados que 
repartieron esa contribucién ‘“‘pues sabrdn como la hicieron’. Si el 15 
del mes no estaba el cupo cubierto en la caja, los comisionados serian 

conducidos al cuartel general. Igualmente hubo conminatorias a los Ad- 
ministradores del Tesoro de Huamanga por los atrasos en el ramo de diez- 
mos, estableciendo que en cada nota se tratara de un solo asunto y no 

mezclados para cortar confusiones y llevar el orden en la corresponden- 

cia administrativa. 
Estaba mandado por orden general que en todos los Conventos 

regulares se pusieran escuelas de primeras letras, para el adelantammiento 
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de la juventud. Asi lo recuerda una vez mds al Prefecto de Huanca- 
velica quien debia prescindir de que el Convento de San Agustin tuviera 
anexa esa misma obligacién por imposiciones de fondos, haciendo igual- 
mente que éstas se pongan en planta, segun la mente del fundador con 

la mayor prontitud y aviso oportuno al Ministerio General’. 

Los monasterios de monjas que estaban bajo la inspeccién de re- 

gulares y que por disposiciones posteriores se sujetaron al Ordinario, 
fueron visitados por orden del Gobernador Eclesidstico del Obispado, y 

con este motivo se encontro en el Monasterio de Santa Teresa un cajén 

conteniendo figuras de piedra de Huamanga. La Priora alegd que era 
obsequio del ex-Intendente Herbozo. Sin embargo el cajén no obstan- 

te haber huido el Intendente, hacia mds de dos meses, estaba cerrado, 
sin gue por curiosidad siquiera se hubiese abierio. 

Sanchez Carrion mando obsequiar al Monasterio el nactmiento com- 

puesto de figuras de igual clase, y lo demds quedo a beneficio del Estado, 
para su venta. 

El Libertador recibid comunicaci6n del Almirante de nuestra Es- 
cuadra sobre el ataque que habian emprendido los realistas el 5 de se- 

tiembre “‘respecto de que salieron escarmentados mediante las disposicio- 

nes de U. S. I. y del valor de los bravos marinos que en él se distingute- 
ron’. Y, Sanchez Carriédn, a nombre del Libertador, le did las gractas 

por el comportamiento de la Escuadra ‘“‘queddndose en el dnimo de S. E. 

una consideracién muy senalada, hacia los que se distinguteron en el 

combate, como un sentimiento de dolor por los que mutieron’’. 
Era el Teniente Coronel don José Ramén Echenique, Intendente de 

Cajatambo. Deseaba dejar esa Intendencia para pasar a la Costa y acer- 
carse a Lima, por lo que el Libertador lo invitd a pasar a Jauja. Desde 

Huamanga y de la terna formada por las autoridades de Truyillo para 
elegir Prefecto con el Coronel Luis José Orbegoso, don Andrés Archibaud 

y Castro Taboada, el Libertador designéd a Orbegoso el 15 de octubre. 

Ast lo comunicé Sanchez Carrién a la Municipalidad de Trujillo. 

El 16 de octubre envid Sdnchez Carrién la imprenta a Andahuay- 

las bajo el cuidado del director de ella, Capitan Andrés Negron.‘ Asi se 

lo comunicé tgualmente Carrién en oficio al General Sucre. 

El Libertador creyé conveniente mandar al Coronel Monterola a 

la Costa y el Teniente Coronel don José Irigoyen fué designado Pre- 

fecto de Huamanga. 
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Para que se tenga una idea del ordenamiento econdmico en esos 
gtaves momentos insertamos esta comunicacit6én de Sanchez Carrién el 16 
de octubre al General Jefe del Estado Mayor General Libertador: ‘‘Se- 

nor General. En el momento que he rectbido la apreciable nota de V. 
S. a la que acompana los presupuestos de la media paga que deben reci- 

bir el Estado Mayor General Libertador, los individuos de la imprenta 
y el piquete de Artilleria del Peru, he dado ordenes correspondientes pa- 
ta gue sean cubiertos por la Tesoreria de esta ciudad’. 

Al Gobernador Eclesidstico del Obispado de Huamanga le recuerda 
que el Congreso Constituyente dispuso el 2 de agosto de 1822 que en 

todas las iglesias de la Republica después de la misa mayor los dias do- 
mingos se hiciera rogativa publica durante el tiempo de guerra, anadién- 

dose en la misa la oraci6n en que se pedia la paz. Debia cumplirse esa 
laudable determinacién. Para Carridén las leyes eran para cumplirse y 
no para llamar la atencton. 

El nombramiento Itigoyen Centeno a la Prefectura era interino, por 

su patriotismo y honor mientras llegaba el Prefecto Titular Coronel 

Francisco de Paula Otero, pero Irigoyen podia continuar en la judicatura 

de Derecho “‘reuniendo ambos destinos mientras viene el Prefecto pro- 
ptetario’’. 

Sanchez Carridn de acuerdo con Bolivar designé el 17 de octubre, 
Rector de la Universidad de Huamanga a don José Montano “‘en const- 

deracién a que dicho eclesidstico llenara los deseos del Gobierno por su 

dedicacién y por sus luces’’. Para la recta admunistracidn de justicia el 
distrito o cercado Huamanga era extensivo hasta cinco leguas en contor- 

no, quedando dentro de los limites, parte de algunas provincias colindan- 

tes, las que quedaban reducidas a lo que por esta determinacién respondia. 

En Huamanga se solicité que se les concediera designar Prefecto in- 

dicando tres tndividuos como lo expresaba la Suprema Orden del 2 de 
agosto. Sdnchez Carridn respondio: “‘estando los pueblos de retaguardia 

enteramente libres de enemigos, y al mismo tiempo lejos de nuestro Ejér- 
cito, se hallan pacificos para hacer semejantes elecciones, lo que no setia 
facil conciliar por ahora en esta ciudad, por las razones contrarias, pero 

gue serd igual este departamento al de Trujillo, tan luego como varien 

las circunstancias, que serd muy en breve, segun el buen aspecto de la 

campana’’. 
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El canénigo magistral de Huamanga doctor José Pastor Leén que 

habia entregado 500 pesos en el empréstito tuvo “él ascendrado pattio- 

tismo, propio de un verdadero americano, cuyo ejemplo deberdn seguir 

muchos de los que se consideran amantes de la santa causa que defende- 

mos’’, de donarlo al Estado, por lo que Carrién le did las gracias, en los 
términos expresados. Y el 18 de octubre salid el Mintstro General a 

Huancavelica’’. 

  

GUAR TEL. GENERAL DE HUANCAYVELICA: 

En Huancavelica se detuvo cinco dias. Fueron de gran actividad por- 
que el Ministro General estuvo arreglando los diversos ramos del depar- 

tamento. Habian personas que se suponian sin nombramiento en tal o cual 

cargo. Todo lo dejé dispuesto. Habiendo emigrado con los espanoles 

don Pedro Ferndndez Cabieses que servia la aduana de la ciudad, ascendid 
en constderaci6n a sus méritos al Oficial Mayor Segundo don Agustin Or- 

bezina, y el 25 de octubre pasod-el proécer a Jauja. 
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SANCHEZ CARRION Y LA ESCUADRA PERUANA: oe 

El marino Lord Cochrane, por su capacidad de estratega del mar 

caus serios trastornos y menoscabos en las unidades navales de Espana, 
que tenian el control de las aguas del Pacifico. La suerte adversa quiso, 

sin embargo, que este gloriobo lobo de los mares se apartara conjunta- 
mente con los buques chilenos. Esta coyuntura fué propicia al poder 
espanol para rehacer el poderio de sus fuerzas navales. ' Con marinos mds 
expertos y con tdcticas mejor concebidas, la escuadra realista pudo haber 
provocado serios contratiempos a las actividades del Ejército Libertador. 

La traicit6n que caus6é la pérdidas de las fortalezas del Callao per- 
mitid que las fragatas y lanchas de los realistas permanecieran al abrigo 

de los canones de los fuertes del puerto. En abril de 1824 arribaron a 

Chiloé dos buques que Espana enviaba a las costas del Pacifico: el navio 
Asia y el bergantin Aquiles, comandados por el Capitan de Navio Roque 

de Guruceta y por el Teniente de Fragata don Ramén Candido Alvarado. 
_ Eran portadores de las noticias de los acontecimientos que se habian pro- 

ducido en Espana, entre los cuales el mds importante era el relativo a la 

restitucion del Rey de Espana a la plenitud de su poder del que fuera des- 
pojado por la insurrecct6n de marzo de 1820. 

La separacién de los buques chilenos, de las aguas del Pacifico, pro- 

dujo consternactén en los patriotas y optimismo en los espanoles que, con 

razon, pensaban que podian dominar los mares nuevamente. La llegada 

de Roque de Guruceta, did oportunidad al Virrey para enviarlo al Callao 
a fin de que este marino acrecentara las unidades maritimas, con los nue- 

vos buques armados en guerra. Ingresaron al puerto el 12 de setiembre 

para reforzar a las lanchas canoneras y a los bergantines surtos en las 
aguas de nuestro primer puerto. - 

El Gobierno de Chile tuvo noticias, por él, de Buenos Aires, “que 
un buque ballenero habia encontrado el 19 de marzo, el navio de guerra 

Asia y el bergantin Aquiles, en las tslas Malvinas, con destino al Paci- 
fico’. Impuesto Bolivar de esta noticia y de la invitacién que fe hacia 

el Supremo Gobierno, Director de Chile, para que la fragata Protector, se 

reuniera a la mayor brevedad a la Escuadra de Chile, el Mintstro Gene- 

ral, por sugerencia del Libertador, el 6 de julio, desde Huariaca, ofictd 

al Ministro de Relaciones Exteriores de Chile manifestdndole que se ha- 

bian impartido las 6rdenes convenientes “‘para que reunidas las escuadras 
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de Colombia y del Peru, batan al navio Asia y bergantin Aquiles, y a 
cualquier otra fuerza espanola, que se presente en el Pacifico, pues siendo 
el Callao, base de operaciones de los enemigos y siendo el Pert el teatro 
de la guerra actual, el Libertador, ha creido que las fuerzas espanolas 
han de recalar previamente a alguno de sus puertos, cuando no sea al 
Callao, como debe ser. S. E. que estd altamente satisfecho del valor y 
eftcacia de los matineros a quienes ha confiado esta importante operacién, 
espera con sobrado fundamento que corresponderdn a la confianza que se 
ha depositado en ellos y que no flameard en el mar del Sur el pabelldn 
espanol’. “En esta inteligencia el Supremo Director de la Republica de 
Chile, puede disponer, como tenga por conveniente, de la Escuadra de 
aquella Republica’. 

Asombra de verdad, que en un instante dlgido para la Independen- 
cia, el Director Supremo de Chile, suministrara un aviso serio y no se 

colocara en la situacitén de ofrecer el sacrificio por la causa de la libertad, 
que era la causa de América. ' La respuesta de Sdnchez Carrién, estaba 
llena de dignidad, poseida del optimismo que despertaba las providencias 
de Bolivar, de Guisse y del mismo Ministro General. : A pesar de las fuer- 

zas navales inferiores, Sdnchez Carridn, cree en la eficacia de la accién de 

los marinos patriotas. 

El Ministro General, luego, por orden de Bolivar, pasé a Gutsse dos 

comunicaciones, que estaba dirigida al Capitan de Navio, don Juan Es- 
prar y la segunda para los comandantes de los buques de guerra de Colom- 

bia, “cuando llegue el caso a que se refieren’’. El pensamiento del Li- 

bertador, que armonizaba con sus planes de estrategia general, consistia en 

acrecentar el poderio de las fuerzas navales del Peru, con el de Colombia. 

Algunas de las unidades de esta Nacién se hallaban en Guayaquil y en el 

Istmo de Panama. Reunidas las naves, a las 6rdenes de Guisse, podrian 

batir a la escuadra espanola, cuando fuesen avistadas en el Pacifico. | 
Creia Bolivar que apenas la Escuadra de Colombia concluyera el 

“‘servicio de destruir las fuerzas espanolas’’, con la autorizacién de Guisse, 

debian volver a Guayaquil, con el objeto de convoyar a los buques ex- 
pedicionarios que debian dirigirse al Peru, ya que “‘de esta operacién de- 

pende, en las presentes circunstancias, la salvact6n del Peru” 

El! plan de Bolivar, como se advierte, consistia en que, ptimeramen- 

te, las Escuadras debian. reunirse para actuar bélicamente sobre los realis- 

tas, cumpliendo, en seguida, otra misién importante los buques colombia- 
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nos: navegar sobre Guayaquil, para traer a las tropas auxiliares, a las que 
se esperaba en el Peru, con el designio de que la guerra, conforme a las 

concepciones del Libertador, tuviera un desenlace favorable a las armas de 
los patriotas. 

En el periddico “El Triunfo del Callao’’ (26 de mayo de 1824, No. 

14) redactado por Berindoaga y otros, se comenta un articulo de gacetas 
de Trujtllo sobre la expedici6n espanola. 

En estos ultimos se daba la noticta: que de Cddiz habian salido el 

10 de octubre de 1823 los navios “‘Asia’’, “‘Amética’’, la corbeta ‘“‘Améri- 

ca’ y el bergantin “‘Méjico’’. El comentarista se ufana que la escuadra 
pudo no salir en octubre por el estado deplorable de Cddiz respecto a apor- 

tes navales, pero pudo salir, decia, en enero o febrero, esa pequena escua- 

dra “‘que nos basta para dominar el Pacifico’’. Daba la noticia de que 
los navios Asia y Aquiles estaban en las islas Malvinas esperando a las 
otras fragatas. 

En otro namero dice que el 22 de junio “‘la llamada escuadra ene- 

miga, compuesta de las fragatas Prueba, Vigia, bergantin Congreso y go- 
leta Macedonia se presentaron en este puerto (Callao) con apariencias de 

bloquearlo estrictamente al mando del Vice-Almirante Guisse’’; que el 
24 del mismo mes “‘a las dos de la madrugada de ese dia, el bergantin 

Congreso y la goleta Macedonia fueron destinados por Gutsse a sorpren- 

der la vigilancia de nuestras fuerzas sutiles, tntroducténdose en la bahia, 
y disparando dos o tres canonazos sin efecto alguno, se les contest6 sin 

perder uri momento por las lanchas y baterias del arsenal que les dirigie- 

ron algunos tiros con acterto, prectsdndoles tnmediatamente a rettrarse’’. 
Desgractadamente, en esos momentos dificiles como todos los de ese 

ano, la Escuadra colombiana no surcé nuestros mares. Le correspondia, 

por consiguiente, sdlo a nuestra Escuadra, enfrentarse a la realista, la mis- 

ma que abandonaria las aguas del Pacifico, para volver cuando los epi- 
sodios del 2 de mayo de 1866. 

Ocupados el Libertador y el Ministro General, en los preparativos 

para encarar la fase final de la guerra, fueron enterados, por el Prefecto 

de Trujillo, en comunicacién de 13 de setiembre, que por atraso del co- 
rreo sélo recibieron en octubre del mismo ano, de la llegada del Asia y del 

Aquiles. La noticta no podia ponerse en duda desde que fué transmitida 

por el Capitdn del bergantin angloamericano Cadet. 
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El 7 de setiembre, el Vice-Almirante, le enviéd una comunicacién a 
Sdnchez Carridn, haciéndole saber que ambos buques realistas se hallaban 
en aguas del Pacifico, al mismo tiempo que ponia en su conocimiento el 
hecho de la concentracién de otras naves con cuyo poderio podian contar 
los realistas para sus acciones maritimas, contra las fuerzas patriotas. El 
Vice-Almirante, sin embargo, no ocultaba su esperanza de acabar con esa 
fuerza maritima si acaso las disposiciones y previsiones, tomadas por él, 
se cumplian fielmente. ‘“‘Queda tgualmente enterado S. E. de haberse 
negado los enemigos a las comunicaciones oficiales de V. S. H. y de la 
horrible conducta con que se han comportado respecto de los caddveres de 

algunos de los nuestros que se habian enterrado en la Isla’. El Almiran- 
te, consagrado a cumplir su deber, en servicio de la Patria, merecio el ho- 
menayje de la nacién, a través de los conceptos del Ministro General. 

En la Escuadra del Peru, sdlo habian marinos peruanos y se halla- 
ban comandados por el Vice-Almirante Gutsse. Sdnchez Carriédn, como 
Ministro General de los negocios del Pera, facitlmente pudo entenderse con 
ellos. Viviendo en Huariaca, acantonado en el Cuartel General, no de- 

jaba de preocuparse vivamente por el aspecto naval de la guerra de la In- 
dependencia. Su estado de dnimo asi se revelaba en las diversas comunt- 
caciones que dirigia al Vice Almirante, las que se referian a asuntos con- 
cretos. Un oficio para cada problema, firma, seguramente para evitar 
compromisos y también para usar de una metodologia clara a fin de que 
los puntos tratados no fuesen susceptibles de equivocos o mal entendidos. 
Hemos tenido oportunidad de conocer catorce de estas comunicactones. 

EI 6 de julio suscribia una comunicacién en la que se quejaba de la 
conducta del Capitdn de la goleta Terrible, don Alejandro Alvaroni, a 

quien se debia detener y juzgat en un Consejo de Guerra, conforme a la 

petici6n del Vice Almirante, empenado en que la disciplina no sufriera 

desmedro alguno en la armada peruana. 

Entre sus disposiciones maritimas, Guisse, encomendo al inglés Co- 

mandante Young, la vigilancia y cuidado de las costas del Sur. Los ser- 

vicios, que prestd este marino y su tripulacién, debieron comprometer los 

sentimientos y el deber de Guisse, desde que éste lo recomend6 a la con- 

sideracién del Libertador y del Ministro General. Sdnchez Carrién, con- 

testando la nota del Vice Almirante, le pedia que diese las gracias a Young, 

a nombre del Gobierno, haciéndole presente “‘que los servicios que acaba 

de hacer a la Nacion, se tendrdn presentes en los ascensos’’. 
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Entre el Comandante de la fragata de S. M. B. y el Vice Almirante, 
se produjeron ciertas incidencias, como consecuencia de la.actitud del Co- 

mandante de la fragata de S. M. B. “‘La Farloton’’. El Ministro Gene- 
ral, decia que, desde Huaraz, habia dictado ordenes e instrucciones que en 
lo sucesivo debian reglar la conducta de V. S. H.’’. 

Como resultado del comportamiento que rompia la disciplina mili- 
tar del Tentente colombtano, Eduardo Fons, acaso el unico de esa nacio- 

nalidad en la Escuadra, el Vice Almirante decidid dejarlo en una isla de- 

sierta. Se presento la oportunidad de que el bergantin, goleta americana, 

Wintefred, pasara por alli. Acercdndose a la isla extrajo al marino y se 
lo llevéd consigo. Esta conducta implicaba una violacidén de los castigos 

‘ disciplinarios impuestos por el Almirante. Su severidad se tradujo en 
una queja que dirigi6 a Sanchez Carridén para que oficialmente, ordenase 

a Guayaguil, a fin de que el Capitan americano cumpliera con devolver al 

marino que habia sido sancionado recluyéndolo en la isla. En términos 
tajantes contest6 Sdnchez Carrion: “El Libertador no puede acceder a lo 
solicittado por V. S. H. porque si Winifier, tomd de una isla desierta al 

Tentente Fons, no hay mds que cumplir con el Derecho de Gentes; y en 

cuanto al mismo Fons, S. E. se abstiene finalmente de dar la orden que 

V. 8S. reclama porque seria quebrantar los tratados existentes entre el Peru 
y Colombia’. 

Bolivar y Sdnchez Carrién, se hallaban, en este asunto, frente a las 
normas de las leyes y clausulas del tratado existente entre las naciones 
hermanas. Consideraron, sin embargo, que los Prefectos de la Costa y 
de Trujillo, detuvieran al Teniente Fons en el caso de que, por cualquier 
razon, pisara suelo de la jurisdicct6n de aquellas autoridades. En tal even- 

to deberia ser rernitido el marino a la orden y disposici6n del Almirante. 

Para las incidencias que se produjeran en el futuro, Bolivar, por me- 
dio del Ministro General, did autorizacién al Vice Almirante “‘para que 

en la Escuadra se formen Consejos de Guerra, compuestos precisamente de 

siete Vocales, si es posible de mayor graduactén a la del que debe ser juz- 
gado en él o de igual st no lo hay de aquella clase; y en ultimo caso de 

menos graduacién’’. La unica condicidn que se establecidé para estos fines 
fué de. que el Vice Almirante no actuase nunca como Presidente de los 

Consejos de Guerra. Todos los procesados en la Escuadra deberian ser 
juzgados segun estas normas, cualesquiera que fuese su graduacién. El 

Vice Almirante quedaba facultado, por el Libertador de aprobar las sen- 
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tencias y mandarlas ejecutar. Se pondrian después, en conocimiento del 
Gobierno, el texto de las mismas, debiendo remitirsele los expedientes ori- 
ginales de los procesos. | 

El Libertador aprobé la ejecuciédn de los marineros Daniel Monz6n 
y Juan Malene. © Sobre este particular y para que sirviera de norma en el 
futuro, Sanchez Carridn, contestando su comunicacién al Vice Almirante, 
le decia: “‘En lo sucestvo (le manda decir el Libertador) debe V. S. H. 
obrar del mismo modo que en las ocurrencias de Monzén y Malene’’. 

En el! Cuartel General de Huartaca, tanto e! Ministro General como 
el Libertador, aprobaban la conducta de los Jefes de la Escuadra que, por 
intermedio del Intendente Marefo, habian socorrido a la tripulacién y 

guarnicion de la fragata Protector y del bergantin Congreso, con la su- 
ma de 31,893 pesos entregados en condicién de buena cuenta de sus ha- 
beres. Bolivar, cutdadoso stempre del bienestar de las tropas, aprob6 el 
procedimiento del Vice Almirante, de ‘‘preferir en los pagamentos, a la ~ 
tripulact6n y guarnicién de los S. S. oficiales, de cuyos sentimtentos de- 

ben stempre esperarse los sacrificios que las citcunstancias los obliguen a 
hacer’. Las circunstanctas, no permitian en aquella oportunidad, cum- 
plir con Mr. Begg, que reclamaba un crédito que habia suministrado al 

Ecuador, el afio anterior de 1823. Sdnchez Carrion, le decia, por eso, 
al Vice Almirante, que podia asegurar a Mr. Begg (1), que el Libertador 
veia con especial interés esa deuda, agregando que seria abonado tan pron- 

to como lo permitieran las circunstancias por las que atravesaba la situa- 

cidn financiera del pais. El Mintstro General, con gran celo, se preocu- 
paba por la Hacienda Publica, en aquellos momentos dificiles. 

Gutsse formuldé reclamactones sobre el comportamiento del Capitan 
Moyell. Enterado Bolivar de su contenido ordenéd que el Prefecto de 
Trujillo procediera a instaurar el proceso que convenia. Y en cuanto 
concernia a la proposicién de Guisse, para que el Capitan Pareja coman- 
dara el buque La Limena, el Libertador habia decidido que cuando esa 
nave regresara de Guayaquil se pusiera a las 6rdenes del Capitan Buchard. 

Pensando en la eficiencia de la Escuadra, el Vice Almirante, consi- 

derd que era preciso aumentar la tripulactén de los buques, al mismo tiem- 

po que reclamaba mds polvora para la armada. Sdnchez Carrién, que 

conocia la importancia de las defensas de las costas peruanas, ordend que 

  

(1) Juan Begg navegaba al frente de un bergantin con bandera britanica. 
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el Prefecto de Trujillo pusiera, bajo su alcance, toda la pdlvora y las 
balas para canon que existiese en aquella ciudad. En estas apremiantes 
horas, para las necesidades de los buques, el Intendente de Guayaquil, en- 
vi6 al Ministro General, ochenta quintales de pdlvora de canon. 

El Vice Almirante contaba entre sus hombres de mar con oficiales 
peruanos; pero habia que aumentar la tropa de matineria. Pidid, en con- 
secuencia, que se dotara a la armada de mayores efectivos. El 6 de julio 
de 1824, desde Huariaca, ordend el Libertador que se atendiera a Guisse. 

De la expedict6n desembarcada, que envid Colombia, debia conducirse a 
Huacho, cuarenta hombres seleccionados para que se pusieran a las 6rde- 

nes del Vice Almirante. Los hombres deberian ser transferidos con su 
equipo completo y vestidos en forma que no hubiera tacha que ponerles. 
Se puso como condicitén que los cuarenta matrineros deberian “‘usar siem- 

pre la escarapela de Colombia, a cuya nacién pertenecen aunque estén al 
servicio del Peru’. | 

Los ascensos, que el Vice Almirante confirié a los hombres de la 

Escuadra, durante la campana y hasta el 6 de julio, fueron aprobados, 
por el Libertador y por su Mintstro General. Como era Idgico los des- 
pachos eran extendidos por Sdnchez Carrion. 

Las dificultades econédmicas no sélo abrumaban al ejército sino a 

la marina, también. El Intendente de Martina se dirigid al Libertador y 
al Ministro General, exponiéndole la situacié6n en que se encontraban los 

oficiales, en relacién con sus sueldos, generalmente impagos. A pesar de 

las duras necesidades del pais, con un Estado casi insolvente, fué indispen- 
sable demostrar “‘el positivo interés con que el Libertador ve la suerte de 
los senores oficiales de la Escuadra’’. La expresidn del anhelo, por el 
bienestar de los matinos, se puso de manifiesto en una ltbranza fuerte 
contra Mr. Alano Cramond. Sdnchez Carridn, sobre este particular, de- 

cia: “‘S. E. se hace un deber atender, con decidida preferencia, a la Escua- 

dra y de abonarle sus haberes, luego que lo permita el estado del pais’. 
Envid Guisse una comunicacién, el 23 de junio, incluyendo una no- 

ta del Ministro Plenipotenctario ante el Gobierno de Chile por la que se 
reclamaba las cuentas de don Jorge Cod, que representaban el valor de 

ciertos cables que fueron suministrados al bergantin Congreso. En la re- 

clamacion figuraba también la de don Tomds Davis, por diversos enseres 
entregados a la nave en referencia. La respuesta consistid en remitir una 
libranza para hacer frente a la deuda exigida, en esos momentos en que 

los ingresos fiscales se hallaban tan profundamente perturbados. 
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Guisse decia, en su comunicacién, que el doctor Salazar, era nuestro 
Ministro en Chile, no suministraba ayuda alguna a las necesidades del 
momento. Sdnchez Carridén, a este respecto, le contesta de inmediato: 
“Este Ministro no ha tenido ni tiene auxilio ninguno de que disponer, 
porque el Gobierno de Chile, de algun tiempo a esta parte, ha demostra- 
do no sdlo indiferencia con la suerte del Peru, sino oposicidn a cuanto 
ha tenido por objeto auxiliarlo en las expresadas circunstancias en que 
se ha visto’. 

En otra oportunidad, el Vice Almirante Gutsse, expuso su queja 
contra el Prefecto de Trujillo, por cuanto se habia apropiado de las pre- 

sas destinadas a la Escuadra. El Libertador no tenia el deseo de contra- 

riar a la autoridad politica de Trujillo. Sanchez Carridén, traduciendo 
el pensamiento de Bolivar, puso las cosas dentro de un clima de ponde- 

racion. Carecia de objeto pronunciarse contra esas tnculpaciones, dirigt- 

das a conseguir el restablectmiento de las cosas, pues “‘nada ve con mds 
interés S. E., nada tiene mds cerca de su corazén que la Escuadra que tan- 
tos y tan importantes servicios ha prestado y esta prestando a la causa 

del Peru’. 

Se envid una nota al Prefecto, en forma explicita, “‘a fin de que vea 

con particular interés los asuntos que toquen a la Escuadra y que si en el 

asunto de las presas ha sufrido aquélla algun perjuicio, procure reme- 
diarlo por cuantos medios estén a su alcance y que en lo sucesivo impida 

gue los sufra’’. En otro oftcio ordenaba Sdnchez Carridén que se entre- 

gase a la Escuadra el bergantin capturado con el cargamento de viveres, 

debiendo venderse los aguardientes y almendras por los propios intere- 

sados. 

EI Vice Almirante Guisse y el Comandante de la fragata Tastaro de 

S. M. B. asi como el Comandante del buque Congreso, cambiaron co- 

municaciones, como consecuencia del ingreso de la goleta britdnica Mar- 

maid al Callao, dirigida por el Capitén Brown. Este oftcial habia to- 

mado, bajo su protecién a la Marmaid, para que surcara las aguas del 

Callao, con destino al puerto. Este hecho se produjo como consecuencia 

de la actitud del Comandante del bergantin Campero que sin escuchar las 

comunicaciones del Prefecto de Trujillo, traté de impedir que el buque 

britdnico entrara al Callao. Ante esta situactén, Brown consider que la 

Escuadra no obedecia al Gobierno, creyendo, por tal motivo, que no debia 

respetar tampoco la bandera enarbolada por el buque Congreso. El Li- 
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bertadot tomo conocimiento de estas comunicaciones. Considerd que la 
falta era imputable al bergantin Campero, que debio seguir las indicacio- 
nes del Prefecto de Trujillo, ya que el buque ingresaba al Callao para 
cumplir asuntos del mismo Gobierno, en que estaba empenada la nave que 
protegia Brown. 

En el mes de junto, el Vice Almirante Gutsse, recibid dos comunt- 
cacitones: una del Coronel Heres y la otra del Coronel Pérez. En ambas 
el pensamiento consistia en que se permitiese la entrada, a las aguas del 
puerto del Callao, a las goletas Marmaid y Don Quijote, ingreso moti- 
vado por las necesidades del pais, de adquirir elementos de guerra, de que 
carecia el ejércitto. El mismo Gobierno se habia visto presionado a rom- 
per el bloqueo que impuso desde que las goletas servian al Peru, cuando 
la guerra imponia la necesidad de adquirir tmplementos para sostenerla. 

La nota de queja del Vice Almirante, fué contestada por Sdnchez 
Carridén en el sentido de que, en lo sucesivo, no volverian a ingresar al 
Callao buques en busca de elementos de guerra. En el caso de que alguno 
se hiciera presente, en las aguas del puerto, seria con el permiso del Pre- 
fecto del Callao o por orden del Libertador. Ese ingreso se haria ‘‘con 
el fin de cambiar barras por moneda acunada y en este caso no Ilevardn 
viveres, nt ningun negocio protegido por el Gobierno, pues la conduccién 
de las barras y su cambio se hace enteramente por cuenta del que qutere 

entrar en este contrato’’. Fueron éstas las ideas de Sanchez Carridn, di- 
rigidas al Vice Almirante. 

El 7 de setiembre, el marino Guisse, se puso en comunicactén con 
el Mintstro General Sdnchez Carti6n, poniendo en su conocimiento que 
en aguas de las costas del Pacifico se hallaban ya los buques realistas Asia 

y Aquiles, de los cuales hemos hablado. Le hacia saber, astmismo, de 

la concentract6n de otros buques, con cuyo poderio podia contar Espana, 
para las acciones maritimas en que se empenasen con los barcos pattiotas. 

El Vice Almirante, confiando en su valor y en el entustasmo de sus hom- 
bres de mar, le transmitia su esperanza a Sanchez Carrién, de que aquella 

fuerza maritima podia ser destrozada en el caso de que se escucharan las 
previsiones que él habia tomado. ‘‘Queda igualmente enterado S. E. de 

haberse negado los enemigos a las comunicaciones oficiales de V. S. H. 

y de la horrible conducta con que se han comportado respecto de los ca- 
ddveres de algunos de los nuestros que se habian enterrado en la Isla’. 
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El Vice Almirante sentia nuestros dolores como suyos, a pesar de 
su raza. En las vicisitudes por las que atravesaron nuestros hombres 
de mar, Gutsse, tenia presente en sus sentimientos no sdlo su deber de 
matino, deber austero y rigido, sino la responsabilidad contraida con la 
Patria. Sdnchez Carridn reconocté la obra del Vice Almirante, honrdn- 
dolo con el reconocimiento de sus servicios, a nombre de la patria na- 
ciente. . 

El Ministro General, en Huamanga, el 16 de setiembre, se habia di- 
rigido al Vice Almirante de la Escuadra chilena, para poner en su cono- 
cimiento el deseo del Gobierno de que se mantuviera ‘‘cruzando desde 

el puerto de Arica a Ilo, a fin de sostener el bloqueo de dichos puertos 
y aminorar, por esta parte, el enemigo en cuanto sea posible’. El pen- 

samento del procer debia tnterpretarse en el sentido de que la acci6n ma- 

ritima debia desarrollarse aunque no surcaran los mares las fuerzas nava- 
les de Espana. “Que si tal sucediese, dispone S. E. el Libertador que 

V. S. H. obre en combinacién con la Escuadra del Pera’. Recomenda- 
ba, al mismo tiempo, al Vice Almirante Guisse, que penetrase a las aguas 
del Callao, con el fin de apoderarse de los buques que estuvieran a su 
alcance, procurando echar a pique o darles fuego a los que no fuera po- 

stble convertirlos en presas. 

Rodil habia establecitdo rigurosa prohibicién, mediante un decreto, 
gue se realizase el trdfico en las aguas del Callao y sus costas. El 6 de 
octubre, el marino Guisse, como un reto audaz a las 6rdenes del jefe es- 

panol, utilizd la fragata Protector, tomada a los espanoles y denominada 
entonces, Prueba. Conjuntamente con este buque movilizé cinco pe- 

quenas embarcaciones, dirigiéndose hacia la cabecera de la isla de San Lo- 

renzo, donde fonded, a unas cuantas millas de la vista de la fortaleza 

del Real Felipe. 
Desde ese fondeadero, que el heroismo improvisd, los marinos pe- 

ruanos podian contemplar las siluetas de los barcos espanoles, las bocas 

de los cahones del Real Felipe y la bandera de la monarquia, que el vien- 

to agitaba en el madstil de las fortalezas, que serian el ultimo baluarte 

de la resistencia realista. 

La audacia del Vice Almirante, de colocar sus buques frente a la 

armada espanola, en ademdn de desafio, fué un reto a la tripulacién rea- 

lista. Los marinos y marineros sintieron indignacién por este desafio. 

Rogue Guruceta, Capitén de Navio, que comandaba la Escuadra, dé 
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orden para que su segundo jefe, el Capitan de Fragata, don Manuel Fu- 

nes, preparase el Asia, para salir convoyado por la corbeta Ica y los ber- 

gantines Pezuela, Moyano, Constante, que estaban bajo el comando de 

los Tenientes de, Navio, N. Gull, José Fermin Pavia, Manuel Quesada y 

el Teniente de Fragata, don José Martinez. 

Entre el 3 de enero de 1825 y el 22 de enero de 1826, periodo en 
el que Bolivar stti6 en forma regular la fortaleza, Rodil contaba, en 

tierra, con dos batallones, Infante y Arequipa, con una brigada de ar- 

tilleria para el servicio de 160 piezas de distintos calibres y con un es- 

cuadrén de caballeria, con un total de efectivos que ascendian, mds o 

menos, a tres mil hombres. 

El apoyo naval a las fortalezas estaba constituido por las naves 

gue Rodil armé6, con cierta premura, llamadas Victoria de Ica, Pezuela, 

Moyano, Constante y ocho lanchas canoneras, a los que se sumaron des- 

de setiembre, el Asia y el Aquiles, buques mds poderosos, Ilegados desde 

Espana. El Clarigton debia sumarse también a la empresa. Recayo el 

cargo de Mayor de ordenes en la persona del Teniente de Navio, don 
Antonio Doral. 

La empresa de los marinos espanoles estaba animada por la protes- 

ta. No podian concebir cémo es que Gutsse se atrevia a cometer “‘ta- 

mano atentado’”’.;Era admisible que ese marino temerario, con la Pro- 
tector y cinco buques insignificantes se atreviera a fondear a unas cuan- 

tas millas de las fortalezas, desafiando a las unidades espanolas que, 
con el Aquiles y el Asia, estaban colocadas en evidente superioridad? 

La plaza fuerte del Real Felipe, convertida en arsenal, decidié su- 
ministrar a los buques del Comandante Roque Guruceta, armamentos y 

también tropa. El Asia fué utilizado para embarcar al batallén Are- 
guipa, que debia ponerse al frente de esas tropas, el Brigadier don Mateo 

Ramirez a quien, segun la opinion del General Miller, se temia por sus 
actos de barbarie y por su crueldad. 

Colocdndose en orden de combate, los buques espanoles, enfilaron 
con direcci6n hacia el fondeadero de los barcos pattiotas. Cuando la 

Protector estimo llegado el momento, por la distancia y los blancos, lan- 

zo el fuego contra los adversarios. De inmedtiato se puso a la vela acom- 
panada de las cinco embarcactones que componian su division, poniendo 

en prdctica una maniobra audaz, que burlaba al enemigo. En esta for- 

ma la pequena escuadra salié del puerto hacia la mar abierta, para em- 

penarse en combate. 
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Ante este reto, la Escuadra espafiola, que no salia de su asombro, 
se apresuro a emprender la marcha con la intencién de batir a la antigua 
Prueba. Surcaban el mar los buques realistas con la cautela impuesta 
por las circunstancias, siguiendo el movimiento de conjunto, del andar 

de sus unidades, sin olvidar que la Protector podia batir en detal a los 

buques realistas, st acaso perdian el contacto, impuesto por las necesida- 

des del convoy. El Almirante Gutsse, que hacia cdlculos entre la velo- 
cidad de la Protector y del buque espanol Asia y estando convencido 

de que la fragata patriota llevaria ventaja en su andar sobre su adversario, 
decitdid virar sobre la untdad realista pata empenarse en una accién naval. 

Fué el momento, entre tanto, que los pequenos buques de la Es- 

cuadra patriota aprovecharon para tomar parte en la accién, lanzando 

cohetes incendiarios sobre los buques que comandaba Guruceta. 
Esta accién naval, que tuvo como teatro el mar de las costas del 

Callao, tuvo lugar el 7 de octubre. Es innegable que su objetivo, para 

los realistas, fué la fragata Protector, la mds importante de las unidades 

de guerra de los patriotas. 
En el parte que dirigid Guruceta a Rodil, describid la lucha, en la 

siguiente forma: “Mis averias son de muy cotta consideracién y para 
que U. S. forme concepto de ellas podré decirles que son proporcionados 
a un soldado de marina muerto y dos levemente heridos, siendo las unt-. 

cas desgracias que he tenido, esperando que queden aquellas remediadas, 
con los auxilios d U. S. antes del apresto del convoy que detenia mt 

salida’’. , 
En sus Memorias, el General Miller, comentando el parte ditigido 

por Guruceta a Rodil, decia que esa comunicacién era risible. El jefe 

realista del mar sentia menosprecio por los buques menores de los patrio- 

tas, lo que no obstaba para que se ocupara de ellos. Pone énfasis, en 

cambio, cuando se refiere a la Protector. “‘Sdlo ataqué La Prueba, dt- 

ce, con el fin de destruirla; que si no lo he conseguido enteramente, pue- 

do asegurar a U. S., lleva grandes averias’’. 

La pericia del fundador de la marina peruana se puso de manifies- 

to cuando picé el remolque del bote que tenia por la popa, logrando an- 

dar mds veloz. Por esta razén, seguramente, el jefe de la Escuadra es- 

panola, agrega, en su parte: “‘...perdi esperanzas de apresarla, pues no 

pude hacer mds tiros o fuego que con las miras de proa, a que la Prueba 

contestaba con los suyos de popa, siguiendo en esta disposicién, como 

dos horas mds que tard6 en estar fuera de todos mis tiros’’. 
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No se podia negar la supertioridad de la Escuadra espanola, refor- 

zada, por las unidades venidas de Europa, Aquiles y Asia. La fragata 
Protector y los pequenos buques que la acompanaban, sin embargo, lo- 

graron salir de la acctén tlesos, para volver, después de su largo reco- 

trido, hacia su puesto de vigilancia, en tanto los buques realistas regre- 

saron con averias, a pesar de su aprovisitonamiento superior de tropas y 

armamentos. En aguas del Callao, se sometieron a revisiones y repara- 

ciones con los elementos con que contaban la maestranza y arsenal de 

los Castillos del Real Felipe. Tan sertos debieron ser los desperfectos 

sufridos por los buques, que sdlo pudieron abandonar las aguas, trece 

dias después o sea el 20 de octubre, hacta los puntos intermedios de Are- 

gquipa. Gutisse, que comprendia que su deber era acosar y vigilar a los 
adversarios, dispuso que la escuadrilla peruana, durante dos dias, se lan- 

zara por las rutas escogidas por los marinos espanoles, para observarlos 
cautelosamente, a cierta distancia. 

Al arribar a Quilca, los buques espanoles, el Comandante Roque 

Guruceta, fué sorprendido por la noticia tremenda del triunfo de las ar- 
mas patriotas en los campos de Ayacucho. Bajo la impresién desmora- 

lizante de este dato inesperado, pensando sdlo en abandonar las aguas 

del Pacifico, dispuso que el batallén Arequipa, que habia traido desde el 
Callao, descendiera a tierra. 

El Comandante Guruceta perdid la moral en una forma impropia 

de la serenidad de un marino. Se sentia urgido por la necesidad de ha- 
cer abandono de las aguas del Pacifico, a tal punto que no qutiso acatar 

las 6rdenes de La Serna, para que los Generales Camba y Las Heras, fue- 

ran conducidos a Espana. Sdlo, ante la prestén que hizo el Brigadier 

Ramirez, se vid obligado Guruceta a aceptar a los exilados, pero en alta 

mar, con los buques puestos a la vela, quizds st pensando en los buque- 

cillos “‘itnsignificantes’’ de los patriotas, como rezaba el parte que dirigio 

a Rodil. 

_ Recuerda Garcia Camba, algunos episodios de esta travesia, en sus 
“‘Memotias’’, como testigo presencial de los acontecimientos. Refiere que 
el 3 de marzo de 1825, en los buques Asia, Aquiles, Constante y la fra- 

gata Clarigton, estallé, siete dias después, una sublevacién entre los tri- 
pulantes. Los marinos del Aquiles, que estaba tripulado, en su mayo- 
ria, por chilenos, dectdieron entregar este bugque al Gobierno de Chile, 

asi como el Asia y el Clarigton al Gobierno de México, en cuyos puertos 
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fondearon, ‘en abril de 1826. La indisciplina habia cundido en esos 
barcos teniendo como causa principal el resultado adverso, para las ar- 
mas espanolas, de la batalla de Ayacucho. 

Cuando Sanchez Carrién,rectbté la noticia del éxito naval de los 
buques patriotas sobre los realistas, en aguas del Callao, dirigid una fe- 
licitact6n al Almirante Gutsse, en nombre del Libertador. Comprendien- 
do la hazana, en toda su magnitud, le hacia ver al marino los sentimien- 
tos que lo animaban, “por el brillante suceso que aumenta sobremanera 
el mérito que V. S. H. ha contraido en la guerra de Sur América y le da 

a su nombre un lustre a que es bien acreedor’’. Completaba su pensa- 
miento, el Ministro General, con estas palabras: “‘Con el objeto de aten- 
der a las escuadras combinadas del Peru, Chile y Colombia y de impedir 
cualquier motivo de disgusto, que pudiera ocurrir entre sus jefes y con 

él de dar un impulso decisivo a las operaciones de la Costa, S. E. el Li- 
bertador, marcha a ella y cuenta con llegar dentro de ocho dias’. 

Para las acciones navales, entre patriotas y realistas, las costas del 
Pacifico, presentaban un litoral muy amplio, asi como lugares vulnera- 
bles por todas partes. Estaba convencido el Peru y su Gobierno, que 

nuestra misién resultaba de grave responsabilidad, frente a la tarea de 
preveer las contingencias maritimas. Habia que defender la causa de la 

Libertad, a todo lo fargo de las tierras banadas por el Pacifico. Se jus- 
tificaban, en esta forma, todas las providencias que se tomaron en este 

sentido. 
Halladndose, Sdnchez Carridn en Jauja, en comunicacidn de 26 de 

octubre, se dirige al Almirante Gutsse, para hacerle saber que los espa- 
holes tenian interés en llevar sus fuerzas navales al Norte, pues su estra- 
tegia estaba dirigida a impedir que llegaran del extranjero refuerzos pa- 

ra los patriotas. ‘“‘St esto ocurriera, pensaba el Ministro, causarian ma- 

les terribles, pues estén navegando de Guayaquil y Panama, a estas cos- 

tas, cuatro mil ochocientos hombres, la mayor parte de la Guardia y 

en todo el mes que entran debieran salir de Panama, también por estas 

costas, otros cuatro mil hombres, tgualmente en guardia”’. Recomenda- 

ba, por lo mismo, al Jefe de la Escuadra patriota, que fuese bloqueado 

el Callao y que se ejerciera severa vigilancia sobre cada uno de los buques 

espanoles. En caso de que estos navios trataran de salir, abandonando. 

las aguas de nuestro primer puerto, debian ser sometidos a estrecha vt- 

gilancia, usando el Vice Almirante de todos sus elementos navales para 

evitar que se cumplieran los designios realistas. 
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El General Mendiburu, en su Diccionario, indica el mes de setiem- 
bre como fecha del episodio naval entre los pequenos buques patriotas 
y las unidades espanolas, dando una ubicaciton errénea de los aconteci- 

mientos, en el tiempo. Lo recuerda en la forma siguiente: ‘“‘Guisse, con 
una fuerza inferior y sdlo confiado en los recursos de su genio y en una 
tripulacion que no habia de corromper el oro prometido por los enemigos 
los batid; y aseguran los que presenciaron el combate que a no haber 
ocurrido circunstancias que no estuvo en sus manos remediar, se habria 

apoderado del navio. Los espanoles creyeron oportuno ceder, volvieron 
a entrar en el puerto, gastaron-algunos dias en reparar sus buques, mien- 

tras quedaron los nuestros en estado de continuar el bloqueo’’. 

El General Miller, a su turno, refiere que el Almirante peruano 
se presenté frente a la Isla de San Lorenzo con la fragata Protector, la 
corbeta Pichincha, el bergantin Chimborazo y las goletas Guayaquilena 
y Macedonia. Agrega que el dia 8 de octubre, el Asia, provisto de 

sus setenta y cuatro canones y conjuntamente con los bergantines Pezue- 
la, con diectocho canones, Constante y la corbeta Ica, izaron velas para 
ic en busca de la escuadra de los patriotas. Seguin esta versién, Guisse, 

levd ancla para dar comienzo al combate que tuvo una duracién de seis 

a siete horas, atribuyéndose, ambos adversarios, la victoria, aunque no 

se perdid ningun buque, ni hubo muchos muertos y heridos en las tripu- 
laciones de los combatientes. Los barcos patriotas y realistas regresa- 

ron, a sus primitivos fondeaderos, después de esta accién naval. 

Don Gonzalo Bulnes, en su obra “Bolivar en el Peru’’ expresa que 
el crecimiento del poder naval espanol “‘coinctdia con el movimiento de 

soldados entre Colombia y el Peru, y que el Libertador acababa de saber 

que lIlegaria pronto, a las costas del Peru, una divisién auxiliar de 4,400 
hombres, que remitia el General Pdez desde Venezuela. El General Paz 
del Castillo, jefe superior del departamento del Ecuador, habia enviado 

los buques necesarios a Panamd, para transportar esta divisi6n a Guaya- 

guil y, naturalmente, el Libertador temia por la suerte del convoy si era 
atacado por la Escuadra espanola. Para contrarrestar este gravisimo pe- 
ligro necesitaba ir a la costa y hacer que Guisse tratase de destruir esa 
escuadra, y por mucho que fuera el influjo moral de una orden suya, no 

era suficiente en la Armada que se mantenia en cierto modo, como un po- 

der independiente’. 
Sdnchez Carrién, recordando la accién de la escuadra pattiota, en 

su Memoria, dirigida al Gobierno de la Nacién, decia, que nuestro poder 
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naval gravitd sobre las aguas del Pacifico con eficacia innegable. ‘‘La 
Escuadra ha sostenido, por su parte, exponia Sanchez Carrién, nuestro 
poder en el Pacifico.Hizo grandes esfuerzos de valor, cuando se sublevé 
la guarnicién de las fortalezas del Callao, trabajando posteriormente con 
mucho empeno’’. 

“La aparicién del navio Asta, sobre nuestras costas, fué una oca- 

sion para probar el denonado valor del intrépido Guisse, y aunque su 
triunfo no fué completo, la escuadra espanola, a pesar del mayor nume- 
ro de buques, se metio dentro del puerto habiéndose alejado después a 
Quilca y dejado, en fin, el Pacifico, a consecuencia de la batalla de Aya- 
cucho”’. 

Fué sensible gue la vida de Sanchez Carrién se acortara tanto que 
no le permiti6 comprobar lo que habia acontecido con la sublevacién 
de los buques enemigos. 

El episodio del mar, en que una escuadrilla desprovista de un ver- 
dadero poderio, se bate con buques mejor armados, constituye un acon- 

tectmiento relevante en la historia de la Independencia del Peru, donde la 
materia fué sustituida por el espiritu. Los buques peruanos se hallaban 
tripulados por jévenes peruanos a quienes Gutsse prepar6 e instruyd. El 
15 de marzo de 1823, él habia estimulado la senstbilidad patridtica de 
los padres de familia para sus hijos, de catorce a diectocho anos, tngresa- 
ran a la marina, a fin de que ésta pudiera prosperar. 

Se debia, pues, a don Jorge Martin Guisse, Almirante de la armada 
peruana y Comandante en Jefe de sus fuerzas navales, la gloria del mar, 
en aquellos dias en que Junin, se alzaba como el simbolo de los esfuer- 
zos de los pueblos unidos por el comun anhelo de Independencia. Si el 
marino espanol, Roque Guruceta, hubtese aplastado a la escuadra perua- 
na, los espanoles habrian conseguido provocar dislocamientos en los pro- 

positos bélicos del Libertador. 

El Mintstro General de Bolivar, a pesar de las serias vicisttudes que 

rodean su obra de proécer no permanece inactivo. Se sabe enfermo y 

comprende que su fin no estéd muy lejos. Trabaja, sin embargo, con 

mayor empefio, con una voluntad indomable, como queriendo unir todas 

sus fuerzas en un proposito de superacion y de triunfo. 

El 14 de agosto, el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, se- 

for Pinto, le habia hecho saber a O'Leary, el estado de la situacién eco- 

némica y financiera de Chile, de casi falencia, expresdndole que si el Pe. 
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ru, pudiese entregar, en forma de anticipo, alguna suma en pago del em- 

préstito que le hizo “‘se podria llevar a efecto la pronta salida del refuer- 
zo que se ha dispuesto mandar al Libertador’’. Al dia siguiente, el en- 

viado del Libertador, contestaba que dentro de sus facultades no estaba 

la de disponer de los dineros del Peru, sin haber recitbido, previamente 

autorizacton explicita de Bolivar. Chile, segun el pensamiento de O” 
Leary, podia demostrar su buena voluntad poniendo, a disposiciébn de 
los libertadores, los elementos indispensables para el equipo del regimier. 

to de caballeria que estaba destinado al Peru, segun los propdsitos expre. 
sados por el Ministerio de Hacienda de Chile. Mostraba, a los dirigen- 
tes de la politica chilena, los peligros que representaban las dificulta 
des del envio de la caballeria, que debia cumplir una misidén bélica ade 

cuada dentro de los planes del Libertador, en la guerra que se venia Ii- 
brando. El Ministro Pinto contesté que st no se recababan esas facul- 

tades, para suministrar a su Gobierno, algunas sumas de dinero, a cuenta 

de la deuda, el erario chileno, afligido por diversos problemas de orden 

financiero, estaria impedido de conseguir los medios necesatios para man- 
dar la “‘caballeria’’, y buques que se habian resuelto enviar con el objeto 

de llenar las intenciones del Libertador’’. Agregaba que si O’Leary pu- 

diese antictpar, por via de préstamo, doce mil pesos al Gobierno, la ex- 

pedicién esperada podria salir para su destino. Las razones debieron 

ser convincentes, pues, al otro dia, O’Leary se pronunciaba afirmative- 
mente sobre el préstamo. 

Estas comunicaciones fueron publicadas en el numero 39 del 

“Triunfo del Callao’, periddico realista, que cumplia las érdenes de Ro- 

dil. Los redactores, haciendo comentarios sobre estas negoctaciones, de- 

cian: “‘Sit Gutsse afirma la realidad de una brillante expedicién a sus 6r- 
denes, O’Leary y el Ministro de Chile, la negaron. Esta conducta argu- 
ye cuando menos una falta de inteligencia en si o un arttificio criminal 

detestable’. 
En la nota que enviara Sdnchez Carrién, con fecha 9 de noviem- 

bre, al Ministro de Chile, le manifestaba: “‘El decreto de 4 de agosto 

por el que ese Gobierno, se comprometié a auxiliar al Peru, habia llena- 

do al Libertador y a todo el pueblo peruano de las mds lisonjeras espe- 

ranzas, sin gue le diese algun cuidado el arribo de las fuerzas navales de 

Espana a estos mares. Se did orden para que la Escuadra combinada del 
-Peru, Colombia y Chile, pusiera el poder maritimo en aptitud de destruir 

- CXXIV -



al enemigo, alejdndole por siempre la idea de hacerse fuerte en el Pacifico. 
Pero habian transcurrido tres meses y en vez de estos ofrecimientos se 
ha mirado con dolor arribar el navio Asia y el bergantin Aquiles, reu- 
nirse a otros buques espanoles y formar una escuadra superior a la nues- 
tra que, ciertamente, la habria destrozado si el Vice Almirante, no se 
hubiese comprometido con tanto valor, a pesar de hallarse haciendo 
aguas la fragata Protector. de modo que en las presentes circunstancias 
podemos confesar que el poder maritimo de los espafoles es capaz de 
comprometer la libertad no sdlo del Peru, sino también de esa Republica, 
cuya consideracior es tante mds dolorosa cuanto que ella, con un solo 
esfuerzo al cumplimiento de sus ptomesas, podria privar a sus enemigos 
de la confianza que tienen de establecer su dominacién en unos pueblos 
que por sacudirlo han derramado tanta sangre’. 

“S. E. el Libertador, que se ha encargado de salvar al Peru, en las 
circunstancias mds difictles, que a costa de infinitos sacrificios, ha logra- 

do imponerse al enemigo arrojdndolo al otro lado del Apurimac y que, 

dentro de muy pocos dias, ocupard la Capital, no puede menos que ser 

sensible a la lentitud con que el Estado de Chile prepara sus auxilios, 
cuando son mds necesatios y cuando toda la diligencia, en este orden, 
estd en la gloria del Gobierno de Chile, ya por su propia libertad, como 

por sus servicios anteriores a la causa del Peru y a la espectacit6n en que 

todos estdn, de ver los resultados del decreto de 4 de agosto’. 

“‘Bajo tales consideraciones, el Ministro de Relaciones que suscribe, 

incita de nuevo, en nombre de S. E. el Libertador, al Supremo Gobierno 

de Chile, al interesantisimo objeto de que se realicen los auxtlios mari- 

timos, que se han prometido, cuya prontitud urge tanto, cuanto los ene- 

migos no pierden instante en robustecer sus fuerzas, que ya han aumen- 

tado considerablemente con la llegada de dos corbetas mds a Chiloé, en 

donde es probable que se retinan con la Escuadra, que salié del Callao el 

22 del pasado. Y si por desgracia no fuese posible la venida de todos 

los buques que constituyen la fuerza naval de ese Estado, a lo menos, de- 

sea positivamente este Gobierno, tomar de su cuenta la fragata O'Higgins, 

pagando su valor intrinseco, el que serd satisfecho por el Tentente Co- 

ronel O’Leary, autorizado para este fin; asi conseguird el Peru, armar- 

se por si en el Pacifico y rodeado de grandes dificultades contrarrestar 

a los enemigos de su libertad, que hoy se glorian de dominar el mar’. 
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A este propodsito, el Coronel O’Leary, habia escrito al Coronel 

Heres, desde Santiago: “‘Crea el Libertador que la divisién no volverd. 

S. E. no debe contar con Chile para nada, nada, nada. Esté Ud. cier- 

to que no vuelve la expedict6n. Los jefes son opuestos, los soldados 

han perdido la poca moral que tenian. Pinto es la persona que mds 

ha trabajado en contra del Peru. Ahora lo serd mds. Ya Pinto tiene 
partido aqui. El dia que mandase el gobierno orden para que volvie- 

se la divisitén, seria el dia de una revolucién. St tuviera la menor es- 

peranza no me iria de aqui. (Documentos histdricos del Peru. Odcrio- 
zola. Tomo IV, pag. 9). 

Don Domingo Santa Maria, en sus memorias histéricas, sobre los 

sucesos realizados en Chile, en 1823, reftere que el Coronel José Be- 

navente, fué nombrado Jefe de la Divisién Auxiliar del Peru, donde 

debia entregar el mando a Pinto, habiendo salido el 15 de octubre de 

1823, de Valparaiso. En Arica, el 26 de este mes, tuvieron noticia 

de los acontecimientos entre Riva Agtiero y Torre Tagle, de la ocupa- 
ci6n de Arequipa por los realistas, etc. Sdlo el 17 de noviembre de- 
cide ir al Callao, pero el dia 20 entregdé el mando a Pinto, en alta mar, 
guien con pretexto de las ocurrencitas del Peru, did aviso de la retirada 

de los auxiliares chilenos. El ejército, sin embargo, superd los des- 

acuerdos entre Pinto y el Libertador. El pueblo chileno no miré con 
simpatia el regreso de la expedicién. 

La nota de Sdnchez Carriédn, como Ministro de Relaciones, re- 

sumia una situacién muy seria. A O’Leary, que actuaba como Agente 

del Libertador, ante el Gobierno de Chile, le formula petictones con- 
cretas. El Coronel debia enviar al Peru, equipo militar, vestuario, ar- 

mas, cebada. Le concedié autorizaci6n al mismo O'Leary para que, en 
el caso de que el Gobierno chileno estuviese dispuesto a consentir en la 

venta de la fragata O’Higgins, procediera a comprarla por su valor in- 

trinseco, por cuenta del Gobierno peruano. La cancelacién deberia ha- 

cerse con el dinero del Peru, que tenia en su poder el Agente. En tal ca- 

so la fragata traeria a bordo todos los elementos que podian remitirse al 

Peru. Le did el erscargo, asimismo, que mandase tresctentos quintales 

de fierro dulce de Vizcaya, para ser utilizados en herraduras de los ca- 

ballos del ejército. 
Otra nota, suscrita por Sdnchez Carrién y dirigida al Ministro de 

Relaciones Exteriores de Chile, expresa el deseo del Ministro General de 
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la adquisici6n de la fragata, anadiendo que, para este evento, habia sido 
autorizado el Coronel O'Leary. 

Dirigiéndose al Ministro del Peru, que actuaba ante el Gobierno de 
Chile, le expresa: “‘por ultima vez, a nombre del Libertador, ha cesado 
Ud. en la comision y debe Ud. entregar todo cuanto pertenece al Pert, 
a don Daniel O’Leary, debiendo retirarse. En caso contrario, puede 
quedarse de particular’. 

Los auxilios maritimos de Colombia Ilegaron después de la bata- 
{la de Ayacucho, cuando ya la escuadra espanola habia abandonado nues- 
tros mares, para no volver. El numero de los buques de Colombia ha- 

bian sido aumentados para traernos fuerzas auxiliares, en servicio de la 

Independencia de América. Fué Colombia que aumenté los efectivos de 
la Escuadra peruana para sostener el bloqueo del Callao. Después de 

Ayacucho, el Vice Almirante Blanco Encalada, bloqued el Callao, con- 
juntamente con los buques colombianos y peruanos. 

CONCLUSIONES 

1.—El interés y la atenciédn de Sanchez Carridn, como Ministro Ge- 

neral de Bolivaf; estuvo dirigido tanto a cuidar de la eficacia de 

nuestras armas navales como de los ejércitos de tierra. 

2.—Fué el apoyo moral y material, prestados por Bolivar y Sanchez 

Carrién, que permitid el éxito de nuestra armada, inferior en po- 

der, sobre la escuadra espafiola. 

3 .—Los peruanos estuvieron en mayoria absoluta, en la accién mariti- 

ina de los buques que comand6 Guisse. é 

* 
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CUARTEL GENERAL DE JAUJA: 

El ejército atravesaba el tertritorio libertado en medio del mds gran- 
de entusiasmo patridtico. En Huamanga en una revista de la tropa, 

Sucre la arengd expresando que bajo la direccit6n de Bolivar sélo la vic- 
toria podia esperarse. El Libertador, hombre radioactivo, por excelen- 

cia, respondidé que, para saber que debia vencer le bastaba conocer a sus 

colaboradores. En el banquete brind6é Bolivar por el ejército hijo pre- 

dilecto de la gloria, y por el Peru, por el triunfo de la libertad y porque 

las valientes espadas “‘de los que me rodean atraviesen mil veces mi pecho 
st alguna vez oprimiere las naciones que conduzco ahora a la libertad!’’ 

Muy lejos estaba Carrién de los arcos triunfales de los brindis y 

banquetes. Para él no existia sino el anhelo de un noble espiritu que 

trabajaba por el Peru. Aun después de Junin las tropas del Ejército 

Libertador eran menos numerosas que las de los realistas. Ademds, en 

potencia subsistia esa fuerza neutra, calculadora, que se reserva al matr-_ 
gen de la contienda para dispensar sus flemdticas energias al dios éxito. 

Bolivar resolvid dejar el terreno de las glorias y salid a la Costa para au- 

mentar las tropas, recogiendo a los que habian quedado en los hospitales 

de retaguardia y con el designio de esperar anheloso los cuerpos que Co- 
lombia habia ofrectdo. 

Desde Huancayo, el Libertador escribid a Sucre comunicandole la 

ley del Congreso Colombiano que derogé las facultades extraordinarias 
gue tuvo desde 182], cuando estuviera en campana, sobre los paises que 

fueran teatro de la guerra, y privdndolo del mando del ejército colom- 

biano; segun lo dtspuesto, el Presidente de Colombia no podia gobernar 

y tener el mando del ejército auxiliar; tendria la alta direccidn de las 

operaciones militares como Dictador, pero no seria el Jefe que dirigiera la 
batalla final. 

Bolivar pensé entregar el mando del Ejérctto. al General La Mar 

gue era de mds graduacitén que Sucre, pero La Mar se excusd. El Dicta- 

dor dié a Sucre sus instrucctones y le ofrecid mds tropas, que él enviaria 

de la Costa sin pérdida de tiempo: “‘mds vale aventurar el triunfo con 

fuerzas desiguales, que perder el ejército en una mala retirada’’, fué su 

consigna final. Y partid después de haberlo dispuesto todo. 
En estos dias Bolivar tuvo una gran noticia: la brillante actitud de 

la escuadra peruana con la escuadra realista, el 7 de octubre. 
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- Bolivar y su Ministro en pocos meses de orden habian ensehado a 
los peruanos a vencer solos, si fuere necesario. En cinco meses la moral 
publica habia cambiado. La administracidn se habia organizado en los 
pueblos libres. Cuando Colombia resuelve que el mando del ejército y 
la Presidencia no podian estar en unas mismas manos, se reunieron en 

Jauja, el 28 de octubre, Bolivar y su Ministro General en histérica con- 

ferencia examinando esta situacién que establecia la oposiciédn de doctri- 
nas y realidades en los momentos mds apremiantes y definitivos. 

_ Carriédn discurria entonces, a base de las comunicaciones recibidas 
que Chile, no enviaria su armada en el momento definitivo, y Bolivar 

acentuaba, como Colombia le recuerda en esos momentos la ley de la in- 
compatibilidad que lo apartaba del frente de combate. El Libertador 
tuvo frases de aprecio y reconocimiento al leal asesor y dictd entonces, 

el decreto que restableciendo en su eyercicio los tres Mintsterios de Estado, 

que prevenia la Ley Fundamental de la Republica. Bolivar encargé el Mt- 

nisterio de Guerra y Marina al Coronel Heres. Asi respondio el Libertador 
al gobierno de Santander. 

Ese mismo dia Carriédn puso en conocimiento este ultimo nombra- 

miento del Intendente del Istmo de Guayaquil, del Jefe del Eyjército Uni- 

do, de los Generales La Mar, Santa Cruz, del Vice Almirante y de los 

Prefectos e Intendentes. 

Pero Carridn mientras tanto continud atendiendo a las necesitdades 

del Ejército. Exoneré al Coronel Ignacio de Alcazar de la Prefectura 
de Hudnuco y designo al Coronel Juan Pardo de Zela, y al Coronel Juan 

Antonio Gonzdles para Huancavelica, por sus‘‘acreditados patriotismo 
y recomendables citcunstancias’.., 

Habia que organizar ese departamento ‘‘conforme a las leyes y decre- 

tos vigentes y para establecer la confianza publica, sobre sdlidas bases’’. El 

anterior Prefecto era el Teniente Coronel Maria Fresco “‘antiguo patriota 
que ha trabajado fiel y co ystantemente por la causa americana, jefe hon- 

rado, y merece lawestivra’ del Gobierno’. Por el departamento de Huanca- 

velica debian transitar mil hombres de infanteria y caballeria y Sanchez 

Carrié6n mand6 construir buenos chorrones de cuatro en cuatro leguas y un 

hospital, y ordend que se dispusiera raciones de buena calidad para hom- 

bres y forraje para las bestias en numero de mds de dos mil. Pasando ince- 

santes cargas, que no paraban un momento, mando recolectar el mayor nu- 

mero de caballada. 
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Desde Jauja, el 28, comunicé al Coronel Heres que “‘en consecuencia 

del supremo decreto que se habia servido expedir S. E. el Libertador sobre 
el restablecimiento de los Muinisterios en sus respectivos Departamentos, 

conforme a la Constituct6n de la Republica, ha venido en nombrar a V. S. 

Ministro Interino de Guerra y Marina’’. “‘Lo que comunico a V. S. para 
su inteligencia y satisfaccién”’. 

El Ministro de Hacienda no fué destgnado entonces, y por lo tanto 

no se le comunico. Sélo cuando Lima fué rescatada por el ejército liberta- 

dor, Undnue comenz6 a ejyercer el Ministerio para el que habia sido de- 
signado. | 

Todo esto hace ver que el proposito del Libertador fué desprenderse 

del mando inmediato sobre el Ejército para satisfacer las indicaciones que 

habia rectbido de Colombia; y que a no ser tan intimas y leales las rela- 

ciones del Libertador con Sucre y Carrién, pudo ser aquella decisién le- 
gislativa otro factor adverso para el triunfo en Ayacucho, por el descon- 

cierto que habria originado, un personal distinto. 

El! Libertador, de acuerdo con Carrién, establecié el derecho de pon- 
tazgo en el puente de Izcuchaca, debiendo cobrarse medio real por cada 

bestia. Quedaban exceptuados los oficiales y soldados del ejército, los con- 

ductores de correos, los denominados indios y todos los que [levaban co- 

mist6n del Estado, lo cual se calificaba por el pasaporte. Este derecho ser- 

viria para la reparaci6n del expresado puente, depositdndose la recauda- 

ci6n en persona de garantia que la entregaria a la Caja. Esto demuestra 

que Carridn no se desprendté de las funciones del Ministerio de Hacienda. 

Desde Jauja comunico a los Prefectos que las tropas libertadoras 

habian ocupado ese valle, desde el 10 de octubre. “‘Estaba en el cdlculo de 

muchos que la posesit6n de una provincia seria muy dificil, pero el empeno 

y por las providencias que los espanoles habian tomado en conservarlas 

bajo su dominacitén, mas a pesar sufrieron el primer ensayo del ejército 

libertador, cuando sobrecogidos por un terror pdnico lo abandonaron pre- 

cipitadamente. Asi que en su larga carrera desde Junin hasta Huancavelica, 

no han parado un solo dia, habiéndoseles dispersado mucha parte de su 

infanteria, caminando el resto muy estropeado’’. Habia que economizar 

los sacrificios de los pueblos, disminuyendo el término de la guerra. 
Sanchez Carrién hizo lo posible en favor de los religiosos conventua- 

les del Colegio de Santa Rosa de Ocopa, esperando que coadyuvasen a sos- 

tener la causa emancipadora, pero los padres imaginaban la posibilidad 
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del regreso de los realistas y como el establecimiento era “‘puramente es- 
panol, con calidad expresa de que vengan desde la Peninsula misioneros 
a mantenerse en él con independencia de la provincia de dicha orden’, fué 
menester tomar una severa actitud. Por comunicactén de 28 de octubre 
al Prefecto, dispuso el Ministro Carrién que todos los religiosos existentes 
en dicho Colegio con excepcién de los legos y donados americanos se tras- 
ladasen a Espana a residir alli conforme a los votos de su corazén, que- 
dando el expresado Colegio, destinado, conforme al supremo decreto expe- 

dido ese dia, encargdndose el cuidado de la Iglesta y del Convento al cura 
de Jauja Fr. Pedro Duque; en los claustros bajos se establecid un hospt- 

tal general militar; y la ltbreria, etc., y cuanto pertenecia al Colegio fué 

escrupulosamente inventariado. Los religiosos se trasladaron a la Costa 
para embarcarse a su destino. 

Se repitid una expulsi6n semejante a la de la Compania de Jesus, 
por el Virrey Amat. 

Al Prefecto de Hudnuco, don Ignacio Alcdzar se mand6 residenciar, 
remitiendo Carridn al Prefecto Pardo de Zela los capitulos por los que 

debian hacerse los cargos, de acuerdo con el supremo decreto de 31 de 
mayo, sobre responsabilidad de functonartos. Se destgné un Fiscal y un 

Asesor. Deseaba el Libertador rigor y escrupulosidad. En realidad los car- 

gos contra Alcdzar eran banales. Habia tomado asiento en medio del atrio 
de la Iglesia como Jefe Supremo del Estado, exigiendo distinctones de igual 

cardcter. De su propia autoridad habia nombrado edecanes, ayudantes y 

capellanes de gobierno, y sehalado pensiones a los emigrados. Lo mds 
grave era que durante tres meses no habia remitido dinero alguno para 

las necesidades del Ejército. Y cémo habia de hacerlo, st sostenia bailes 

periddicos en la casa de gobierno, convites y otros entretenitmientos, man- 

teniendo un tren excesivo a la renta que disfrutaba, y sostenia multitud 

de caballos de paseo. Iniciaba Alcdzar el escalafén del sibaritismo en la 

administracién capitolina, en momentos en que era preciso una conducta 

ejermplar. 
Hasta el 31 de octubre, el Ministro Carridén estuvo entre las ciuda- 

des de Jauja y Tarma, organizando y dispontendo el servicio publico. 

Luego parti6 para Chancay. 
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CUAR FEL GENERAL DE CHANCAY. 

La Corte Suprema de Justicia de la Republica debia instalarse en. 
Lima una vez que la Capital fuera liberada y el 7 de noviembre comunicé 
Carrion al doctor Vidaurre, Presidente de la Corte de Trujillo, que, para 
su satisfaccién le manifestaba que el Libertador lo habia nombrado Pre- 

sidente de la Corte Suprema. Asi, el mds alto Tribunal de Justicia nacié 
entre las dos batallas por la libertad del Peru y de América, aunque la 

inauguracion tuviera lugar después de la gran batalla de Ayacucho, 

El mismo 7 de noviembre en comunicactén al doctor Hipdlito Und- 

nue recién le expresa Sdnchez Cartién que habiéndose restablecido los tres 

Ministerios conforme a la Constittuctén “ha sido U. §. nombrado Minis- 
tro de Hacienda’’, y no obstante se dirigié, ese mismo dia, a los Intenden- 

tes de Chancay y de Canta pidiendo una razén de las haciendas, fincas y 

posesiones que se hubiesen secuestrado, el pormenor de las personas que 
tuvieran y raz6n de los tngresos y documentacion. 

Asimismo, al agente del Libertador en Chile don Daniel Florencio 
Oleary, le solicitta Sdnchez Carriédn con urgencia, charqui, harinas, vestua- 

tios, armas, equipo y cebada “‘asegurando la conduccién por ser suma- 
mente interesante estos articulos’’ y le encargd la compra de la fragata 
O’ Higgins, de lo que ya hemos tratado en otro capitulo. En esa fragata, 

que debia llegar a Huacho, se enviarian los articulos pedidos, y fierro para 

las herraduras. En comunicaciones al Mintstro de Relaciones Exteriores de 

Chile le ratificd esta autorizaci6n que habia otorgado a Oleary; y a nues- 

tro Ministro Plentpotenciario residente en Santiago le did el cese con cargo 
de entregar los papeles del Peru a Oleary. 

Un functonario que no obtiene beneficios para el pais significaba para 
Carriédn una carga en la economia de la Nacién y un desatre en altas fun- 

ciones diplomdticas. 
Era preciso que la Constitucitén puesta en vigencia se jurase por los 

pueblos libres, pero, la Constituci6n es un mito st no se le conoce y 

Carrién reclamoé del Prefecto de Trujillo le remitiera cuantos ejemplares 
de la Carta pueda obtener, para el juramento de los pueblos. Asimismo 

dispuso que se entregasen al Almirante Guisse los 30,000 pesos que tenia 
el Prefecto de Trujillo. Dispuso que se activasen las recaudaciones y te- 

clamé razén de ingresos ‘‘para compararlos con las necesidades publicas’’. 

Reiterd nuevamente al gobierno de Chile el anhelo nacional para la com- 

pra de la fragata O’ Higgins. 
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El Libertador mand6 fusilar al Capitédn Bueno, por haber vendido y 
cambiado los caballos que conducia al valle de Jauja, y dice Carridn “‘para 
que esté entenditdo cualquier comisionado de esta determinacién y se co- 
rrija de todo modo la vergonzosa y criminal conducta de algunos oficiales, 
que, con mengua de su honor suelen defraudar al Estado y saquear los 
pueblos so pretexto del interés nacional’’. No sdlo los abigeos eran de- 
lincuentes, sino que también los habia en los que aprovechan del estado de 
guerra para negociar la caballeria del ejército. La pena de muerte a un abi- 
geo de “‘alto rango”’ nos parece sin embargo demasiada sancién. 

Prolijamente seguia Sdnchez Carridén la ruta y conducta de los co- 
mistonados para recoger mulas, caballos y ganados, para ver si los vendian 
o cambiaban, para invertirlos en propia utilidad, sanctondndolos sin ex- 
culpacion. 

Igualmente el 10 de noviembre se nombr6 Prefecto del departamento 
de Lima a don Manuel Salazar y Baquijano. 

A don Manuel Salazar, agente del gobierno de Colombia cerca del 
de Chile, se le encargé tratar con el Vicario Juan Muti, que desde julio 

habiase franqueado a proveer las necesidades espirituales mds urgentes en 
el Pera y dar cuenta a su Santidad en los casos para que no alcanzasen sus 
facultades. El Libertador Bolivar deseaba saber st podria el Vicario ad- 
mitic las presentaciones del Obispo, y en su vista otorgar la potestad espi- 
ritual. Si en los casos en que no se hallen vacantes algunas didcests por 
existir en dominios espanoles los obispos de ellas, que salieron del terri- 
torio, a causa de sus opiniones realistas, podria el Vicario rescindir esta 
situaci6n y convenir con la presentacién de otros que le sustituyan. En 
resumen deseaba Bolivar y su Ministro conocer el limite de facultades del 
Vicario, y para todo esto facultaban al citado agente en forma amplia, 
debiendo comunicar su resultado “‘para restablecer las relaciones porque 

tanto anhela’’. 

Se ditigié Carridn el 10 de noviembre al Comandante Hull, de las 

fuerzas navales de los EE. UU. en ei Pacifico, adjuntandole un decreto 

sobre habilitacién del puerto de Ancén “‘manifestdndole la buena inteli- 

gencia y armonia del gobierno peruano con el comercio de los Estados 

Unidos’. Por. supremo decreto se declaré puerto mayor el de Lambayeque 

a pedido del municipio “‘esperando que el benemérito vecindatio de Lam- 

bayeque sea tan generoso en sacrificarse por la causa nacional, como hasta 

aqui se ha manifestado el gobierno en otorgarles una gracta, que cierta- 
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mente va a traerles infinitos bienes’’. Asimismo se establecid el puerto de 
Morro Carretas de la Gartta en vez de Huanchaco que fué clausurado, y los 
derechos de anclaje y tonelaje se destinarian a la construcctén del muelle 
del referido puerto. 

A la Municitpalidad de Huacho que habia prestado asilo a los pa- 

triotas que migraron de Lima a consecuencia de los sucesos del dia 3 en la 

Capital, Bolivar y su Ministro le dieron las gracias “‘por esta muestra de 
verdadero patriotismo, digno de los generosos y fieles huachanos’’. Se 

mand6 construir ranchos en el puerto de Ancén para que se estableciera la 
administract6én y resguardo, por haberse declarado puerto mayor. 

Al Prefecto de Trujillo le acusé rectbo de las noticias de Jaén que 
habia remitido el Intendente. 

Al Coronel José Gabriel Pérez a nombre del Libertador le pide que 

con urgencia le envie los billetes en su poder sobre el empréstito de Londres. 

Entre los emigrados de Lima estaba don Hipdlito Undnue, y Carrién 
a nombre del Libertador lo tnvit6 a pasar a Chancay desde Pativilca, don- 
de se encontraba. : 

El 28 de octubre cumpleanos de Bolivar se celebrdé este antversario 

por el Municipio de Hudnuco con solemnidad y regocijo, y dispuso asi- 

mismo, que los emigrados que estaban en Huarmey pasaran a Huacho, 

porque C’hancay estaba escaso de viveres y en Huarmey habia muchos 
espanoles presos. Dispuso el 13 de noviembre que en Truyjtllo se hicteran 

mil quintales de galletas buenas y un tercio de esa cantidad de dieta con 

urgencia, para la Escuadra que debia recogerlas en Huanchaco. En una fra- 

gata de guerra de los Estados Unidos y en otros buques mercantes que 

arribaron a Ancén se condujo monturas para el Ejército. 

El 16 de noviembre el Libertador designé al General Antonio Gu- 

tiérrez de la Fuente, Comandante General de la Costa Intermedia del Sur 

e Intendente de Ica, lo que Carti6n comunico al agractado. 

Para demostrar el espiritu de crespeto a la ley y a las autoridades cons- 

tituidas se dispuso que la Corte de Trujillo juzgara al Intendente de Chan- 

cay por infraccién y desobediencta. Se manddé que el Administrador de 

Correos de Truytllo diese satisfacci6n a la Corte, por una incorreccién. 

Nuevas medidas de arreglo y seguridad en los correos de tierra se 

dictaron desde Chancay, trascribiéndose al Prefecto e Intendente de la 

Costa. Todo conductor llevaria un distintivo y pasaporte que indicase el 

servicio en que estaba empleado. 
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Al Coronel José Gabriel Pérez le remitid Carrién la patente de Cén- 
sul General de Colombia con el respectivo exequator. Informado del pa- 
triotismo y aptitudes del abogado Juan Antonio Torres residente en Ca- 
jamarca, el Ministro lo designéd Juez de Derecho de esa provincia, de- 
biendo prestar el juramento en la Corte de Trujillo. 

Recibid en Chancay la comunicacién de 17 de abril, fecha de Liver- 

pool por la que Parish Roberston, encargado de los negocios relativos al 

empréstito de Londres, sometia a conocimiento de Bolivar y le comuni- 
caba que Kinder estaba en actividad para dar cumplimiento al contrato. 

Se habia observado tantas vicisitudes que este asunto era de suyo desagra- 

dable al Libertador. Parish Roberston autoriz6 a su Casa para entregar el 

dinero tomando las letras en endoso del Gobierno, y recibo de su valor 

contra el crédito. La referida Casa estaba Ilana a la negoctact6n pero no se 

habia realizado por falta de consentimiento en cuanto al cambio sumamen- 

te desventajoso al Estado. Sobre la pérdida que alld se sufria por el 

cardcter de la estipulacién, el cambio inferia en el Peru otros de grave con- 
sideracién. Bolivar y Sdnchez Carrién pidieron a la referida Casa que 

todos los valores procedentes del empréstito, cuya realizacién le condujo a 

ésa, se remitieran en metdlico, con la mayor brevedad. De este modo serian 

subvenidas las necesidades del Ejétcito y aliviada la Hacienda Publica, res- 

pecto de la pérdida que ocastonaria el cambio hecho en Lima. Aun no 

habia Ilegado el millén de pesos que se debid enviar en Mayo, segun comu- 

nicaci6n del referido Agente. Las urgencias publicas crecian dia a dia con 

el aumento progresivo de los funcionarios de la administracitén. Sdnchez 

Carrién le hacia presente, envidndole papeles publicos, que excepto los 

departamentos de Arequipa, Puno y algunas provincias del Cuzco, todo 

el territorto de la Republica era libre a consecuencia de la jornada de Ju- 
nin, hecho que volveria a repetirse atendiendo al plan de operaciones de 
Bolivar y al gran cuerpo del Ejército “que se extiende desde las mdrge- 

nes del Apurimac y la animacién de los pueblos por la causa de la libertad 
y por los bravos que la sostienen. Ultimamente la ocupactén de la Capital, 
que serd dentro de muy pocos dias, hard expedir con mds factlidad todas 

las ocurrencias relativas al negocio del empréstito’’. 

La remisién del dinero se haria por Jamaica, verificdndose la entrega 

al Intendente del Istmo y, otra parte, podia enviarla por el Cabo. Lo que 

importaba era la urgencia y efectiva conduccton. 
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Desde las fortalezas del Callao escapé en busca del ejército libertador 

el zambo de la Cruz, de trece anos de edad, esclavo de Torre Tagle, y 
Bolivar dispuso se le otorgase carta de libertad a nombre de la Republica 

en consecuencia de sus manifestaciones en favor de la causa de la libertad. 
La otorgé el Ministro Carrién. 

En el valle de Lambayeque se suscitaban cuestiones sobre el regadio, 

y Carridn orden6 se repusieran los marcos en las tomas quedando los 
infractores o usurpadores de aguas a las .penas respectivas mientras se for- 
maba el Reglamento. Encargé de esto al ingeniero Teniente Coronel don 

José Ignacio Molina, que vivia en Trujillo. 

La provincia de Cajatambo se encontraba en dificultades, por lo 

gue Bolivar y su Mintstro rebajaron el cupo a que estaba obligada. Se 

necesttaba un Comandante Militar en Piura y se mando sustituir al Co- 

ronel Manuel Torres Valdivia que debia acudir al mando de artilleria en 

el sitio del Callao. Recomend6 en esa ocast6n Carridn que el designado 

por el Prefecto de Trujillo guardase armonia con el Intendente de la 

provincia y mereciera confianza de los pueblos “‘para evitar contiendas 
desagradables y la vejactén de los vecinos’’. 

En Piscobamba al hacerse la propuesta de Intendente para esa pro- 

vincia se introdujo en la Junta Electoral don Francisco Balleto, hermano 

politico del Intendente Francisco Borja Rodriguez, con el objeto de in- 

timidar a los electores para determinarlos en favor de ottas personas, ha- 

biendo dispersado a muchos por el motin promovido por personas de su 

dependencia.'En la primera propuesta hecha por voluntad expontdnea 

de los electores quedéd nombrado de Intendente don José Vidal y Villa- 
nueva. El Ministro Carri6n mando que esta ultima tenia valor y que se 

rectbiera el juramento de Vidal. A su vez al Prefecto de Hudnuco le orde- 

no calificase la conducta del ex-Intendente Rodriguez y su cunado Balleto. 

A éste debia hacerlo salir a cuarenta leguas de la poblacitén y después de 

sancionado remitiera presos a Borja y su cunado y cémplices, pues el Li- 

bertador “‘ademds de tener el mayor interés en sostener la libertad de los 

pueblos, quiere castigar ejemplarmente a todos los que abusando de su 
autoridad entre ellos fomenten la discordia y la desobediencia a las leyes’’. 

El 18 de noviembre para promover la ilustractén publica en Chancay 
se ordend que don Diego Thompson, Director de la Escuela Normal de 

Lima, que se encontraba en Trujillo, se. pusiera en camino a Chancay 
para continuar su ensenanza. Carrién dispuso que el Prefecto de Trujillo 

entregase mil pesos para viaje al expresado profesor. 
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A los esclavos del espanol Agustin Goche que fallecié el 16 de no- 
viembre en Chancay. les did carta de libertad en nombre de la Republica 
en beneficio de la cual habian recaido los bienes del finado. Se ordend 
residenciar al ex-Gobernador de Pativilca José Julidn Arteaga. 

La Munictpalidad de Ica el 9 de octubre habia felicttado al Liber- 

tador por el triunfo de Junin, y el Ministro agradecié esperando que 
coadyuvara a “‘los ultimos progresos del ejército, en consecuencia de su 

patriotismo”’. Aprobo el proyecto de la Munictpalidad de Chachapoyas 
para sostener un establecimiento de instruccidn primaria. 

Por orden de Bolivar el 19 de noviembre se dispuso la entrega al 
Vice Almirante Guisse, que estaba en Guayaquil, treinta mil pesos en 
dinero, inclusive los 4,000 que recibid en Trujillo. Se tomaria este valor 
del dinero que debia haber remitido a Guayaquil el Prefecto de Truytllo, 
o de las letras giradas por Cochrane contra Rabinet y Co., endosadas al 
Intendente Juan Paz del Castillo. Esta letra al cambio de 53 peniques 

por peso a favor de Cochrane y Co., se ordené a Parish Roberston agente 
del empréstito la pagara pasdndola a la cuenta general. 

Como se vé, Bolivar y Cartridn enviaron el dinero solicitado por 
Guisse para pagar a la tripulacidn; pero, Paz del Castillo, Jefe politico 
de Guayaquil que, desde 1822 habia sembrado la discordia, antes de en- 
tregar este dinero al Vice Almirante que acababa de poner en alto el pa- 
bellén de la Patria peruana tuvo la debilidad espiritual de empapelarlo 
suponiendo amenazas donde no existia sino prudentes advertenctas, re- 

cordando la actuact6én pasada de Guisse al lado de Riva Agiero, y apresd 
‘ndignamente a Guisse. Los acontecimientos tan confusos de esa época, la 

grave enfermedad de Carridn, sustituido por Heres, del mismo 1n- 

transigente criterio de Paz, no  permitieron aclarar el delicado asunto 
que terminod sdlo el 22 de setiembre de 1826 por el Consejo de Guerra 

de Generales, con las naturales satisfacciones para quien en la historia del 
Peru representé mucho mds que Paz del Castillo. 

Pero, después de todo, en homenaje a Bolivar y Cartidn debe quedar 
esclarectdo que uno y otro remitieron el dinero solicttado por Guisse y que 
Paz del Castillo, testarudo, prefirid antes que entregar el dinero dar moti- 
vo aun conflicto con el pundonoroso marino. 

No fué, pues, Bolivar, ni el gobierno peruano quienes causaron este 
entredicho, como lo imagina algun historiador. Fué un lugartentente que 
procedié con celo por los lauros que habia alcanzado entre los peruanos 

el Vice Almirante Gutsse. 
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Anualmente salia un Almanaque con las noticias de cada departa- 
mento, y Carridn los reclamaba con ese objeto al Prefecto de Trujillo. 

Concedio Carrién en nombre de Bolivar permiso para que los ber- 
gantines Bolivar y Shakespeare consignados a don Guillermo Cochrane 
pudieran desembarcar en Huacho y trasbordar el cargamento, pagando los 
respectivos derechos. 

El Contralmirante Rosamel, Comandante de las fuerzas navales de 

S. M. cristianisima de Francia, anunctoé al Mintstro Carrién, y desde luego 

a Bolivar, su llegada a las costas del Peru, para hacer respetar el pabellén 

de Francia y proteger el comercio de sus subditos. El Pera encontraba la 
mejor garantia de sus itntereses en la observancia del Derecho de Gentes, 
trataba de que todo pabelldén neutral fuera respetado y que su comercio 

tuviera amplia protecci6n, para establecer la convivencia entre las nacio- 

nes. Por esto Carrién al contestar la nota del Contralmirante Rosamel, 

decia: “‘que apreciaba la orden que trae de desmentir los rumores que han 

difundido los enemigos de la Francia, atribuyendo a su gobierno miras 

hostiles contra los nuevos Estados de la América del Sur . Sélo los ene- 

migos podian atribuir a la Corte de Paris un consejo absurdo que sobre 
ser contrario a sus intereses, exponia el crédito de su sabiduria y de los 
ptincipios econdédmicos que sigue para reparar los desastres que ha sufrido 

la fortuna publica en las épocas anteriores. El gobierno del Pera ha des- 
cansado siempre en la confianza y escuchado con una cauta tindiferencia 

las continuas alarmas que se le han hecho sobre las disposiciones hostiles 

de la Francia, de quien mds bien ha esperado los buenos oftcitos de un 
amigo comun, que desea la paz y la prosperidad de ambas partes, sin 

otras miras que las de una sabia y profunda politica. Con respecto al 
bloqueo de los puertos, el Libertador estd de acuerdo en los mismos 

principtos que son los unicos sanctonados universalmente por los gobier- 

nos liberales y justos que miran como ilusorio el bloqueo de papel, mien- 

tras no haya alguna fuerza, sea cual fuere, que le dé un cardcter efectivo 

y conviene también en que debe reservarse en todo caso a los Tribunales 

competentes el pronunciamiento de estas causas, sin que ninguna de estas 

partes pueda hacer justicia por si misma’. 

Habiendo renunciado el Coronel Lucas Fonseca la Intendencia de 

la Costa se designé al Coronel Miguel Velasco. 
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Hecho curioso fué que ni a los doctores Vidaurre, Luna, Maridtegut, 

Vocales de la Corte de Trujillo, ni al Fiscal doctor Jerénimo Agiiero, 

que tenian tres mil pesos anuales se les habia dado sus despachos por 

falta de impresos, titulos y sellos, los que se les remitid desde Chancay 

sdlo el 20 de noviembre, para regularizar la sttuacitén. 

En 20 de noviembre Carrién ordené al Comandante de Resguardo 

de Chancay permitiera el desembarque de 165 ptezas de brin de Rusia; 

160 piezas de angora; 45 resmas de papel; 200 barriles de harina y 50 ba- 

rriles de arroz adqutridos de los buques ameticanos anclados en el puerto 

de Chancay. Autorizo la contrata del Prefecto de Truyitlo por 28,888 
pesos de articulos importantes para el ejército; recibid donativos de los 

curas de Huarochiri, y por medio del Comisario de Guerra 160 onzas de 

oro. Mand6 se permitiera la exportacién de viveres por cualquiera de los 
puertos de la Costa y Trujillo, bajo la calidad de que no tocarian esos 

buques en puertos ocupados por los realistas. 

Mando hacer una razon circunstanciada de Ingenios, hacitendas, mt- 

nas, casas, etc., pertenecientes al Estado en el mineral de Pasco, por el co- 

mistonado don José Lago y Lemus, y ante el Juzgado de Derecho. Dis- 
puso que debian darse en arrendamiento. 

Habiéndose abierto una aula de latinidad en Tarma el 23 de no- 

viembre expreso su complacencia Carrion al gobernador de esa ciudad. 

Igual satisfaccién encontr6é al saber que se habia puesto el puente de La 

Oroya. Informado de la mala conducta del Intendente de Pataz don 

Marcos Guzmén ordeno que fuera juzgado por la Corte conforme a las 
leyes “‘haciendo sentir todo el peso de la ley para desagraviar a los pue- 

- blos que ha vejado, y para que éstos vean que el decreto de responsabi- 

lidad no es puramente de papel’’. Se nombr6é para reemplazarlo a don 

Manuel José de Altuna, cura de Cajamarquilla. Desde los sucesos de 

Tayabamba la provincia de Pataz se mostraba inquteta y extgia un paci- 

ficador como el doctor Altuna. 

Una nota de Carrién exoneraba a la provincia de Cajabamba de 

una contribucién de 240 pesos que el visittador Luis Morales le habia 

impuesto por tres desertores hospitalarios, y pidid al Prefecto de Trujillo 

y a los Intendentes de Chancay y de Santa informes del numero de hos- 

pitales existentes, y de los disueltos, el numero de enfermos, su asistencia 

y demds datos sobre ese ramo. 
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Desde Chancay el 26 de noviembre, Carridn se ditige por primera 

vez al Ministro de Hacienda doctor Unanue remitiéndole papeles rela- 
tivos a la hacienda del valle de Santa y Pativilca, por ser del Estado, o 

por estar los duenos de otras en territorio enemigo. De acuerdo con el 

Libertador le solicitaba hiciera poner esos bienes en administracién, esti- 
pulando una cantidad fija a favor de la Hacienda Publica. 

Le agrega: ““Mientras el Ministerio de Hacienda, me ha estado en- 
cargado, he expedido todas las providencias convenientes a tomar noti- 

cias sobre este particular de modo que pueda procederse al contrato, sin 

aventurarse a pérdidas. Y aunque no he conseguido una instruccidén 
exacta por falta de petitos y otros datos; con los apuntamientos que 

acompano, con los informes verbales del antiguo Marqués de Casa Mu- 
noz, de don Bernardino Rios y las proposictones de los proponentes, po- 
dria U. S. hallar camino a este negocio, debiendo servir de regla el decre- 
to de I1 de abril sobre secuestro de fincas’. 

El 26 de noviembre enterado el Libertador de los servicios que ha- 

cia a la Republica el pueblo de la Magdalena de Lao, en la conduccién 

de lena, carb6n y otros articulos y a que toda artteria habia caminado al 
ejército, exonero a dicho pueblo de toda penstén o empréstito, conforme 
lo tenia solicitado esa Municipalidad. 

“El actual Gobierno no tolera en los pueblos mandatarios perversos 

y que desacrediten la causa santa que se defiende’’, decia Carridn en el 

oficio que paso6 al Intendente de Lambayeque al separar al gobernador de 
Pacora de quien se quejaban los vecinos. 

Varios comistonados para la recoleccién de viveres, bestias y articu- 

los para la provisi6n y movilidad del Ejército, abusaban de estas comi- 

stones, por lo que Carrién establecté que el comisionado ofictal o paisa- 
no debia exhibir su despacho de tal ante la autoridad civil o eclestdstica. 

Si era supuesta comist6n debia ser apresado y remitido al lugar donde se 

encontrase el Libertador. La municipalidad del lugar donde operaba el 

comisionado debia tener una lista duplicada de lo que el comtsionado ob- 

tuvo y ésta con un informe sobre su conducta debia ser remitida al Li- 

bertador. Se recomendaba a las autoridades territoriales ayuda a los 

comistonados para el mejor desempeno. 

A todas las autoridades ordend que en las haciendas del Estado no 

se descuidara el progreso de alfalfares de modo que hubiera praderas 

abundantes para apasentar las caballadas. 
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Multiples familias salieron de Lima, abandonando sus intereses pa- 

ra buscar la proteccion del ejército libertador considerando muy lejana la 

liberaci6n de la Capital. Sdnchez Carrién, dispuso que el Prefecto de 

Trujillo y los Intendentes de la Costa, Intermedios del Norte, de San- 

ta y el Gobernador de Huacho que contribuyeran para el auxilio de los 

emigrados, expresdndose asi: “‘de los sentimientos de beneficencia y fra- 

ternidad que animan a hombres conscientes consagrados al sostén y pro- 

greso de una misma causa’. Con este objeto cred Sdnchez Carridn las 

Juntas de Subsistencia que debian formar los mismos emigrados, regla- 

mentdndolas bajo la supervigtlancia general del Comisario ordenador del 

Ejército de Colombia, don José Maria Romero, y el Comisario de Guerra 

del Peru, don Pablo Romero, al que entregd algunas onzas de oro que 

con ese fin entregaron varios extranjeros que vivian en Chancay. Facilito 

que los que deseaban pasar a Huacho lo hicieran en la goleta de guerra 

Pichincha. 
Se nombr6 gobernador de Chancay a don Juan Morales y para Supe 

designé al Sargento Mayor don Felipe Silva que lo habia sido antes que 

lo condujera preso a Lima el ex-Mayor Navajas. Informado de la mala 

conducta del gobernador de Casma se ordend juicio de residencia y cam- 

bidndole inmediatamente. Conociendo la actitud incorrecta del gober- 

nador de Huarmey nombr6é un comistonado con instrucciones precitsas pa- 

ra que lo remitiera a Huacho “‘con una barra de grillos’’. Si la apropia- 

cion de bienes del Estado es un grave delito es mds grave cuando se come- 

tia en los momentos por los que atravesaba el Peru. 

No era posible que Pativilca dependiera del Intendente de Santa y 
agrego esa ciudad a la jutisdicct6n de Chancay. 

El Intendente de Tarma Coronel Cipriano Delgado arresté al Coro- 

nel Cesdreo Sanchez a consecuencia de acctones civiles relativas a la testa- 

mentaria de Ibarra. Sdnchez Carrién, como siempre a nombre del Liber- 

tador, oficié al Prefecto de Hudnuco expresdndole su desagrado ‘‘porque 

un coronel no puede ser tratado en malos términos por una responsabilt- 

dad puramente civil, y que para mayor abundamiento no se le ha califica- 

do, segun las leyes, y ante el Poder Judicial’. Ordend se levantase el 

arresto, con amonestacién a la autoridad que asi lo habia dispuesto. 

De Huarochiri recibid Sdnchez Carriédn 45 arrobas de plata de cha- 

talonia, y de Chilca dos mil pesos para las urgencias de la guerra. De 

Chilca se ofrecieron cabalgaduras y articulos de subsistencia (diciembre 4 
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de 1824) para la tropa, todo lo cual fué enviado al Comisario de Guerra. 
Igualmente de Chilca se envid forrajes y 50 reclutas, ademds de los remi- 
tidos antes. En este pueblo el Coronel Ninavilca habia tenido actitud de 

extorsion, por lo que Sdnchez Carrion ordeno “‘se cortasen todas las arbi- 
trariedades de los guerrilleros’. Todo por amor a la Patria, nada por la 
fuerza; era el lema del procer. 

El! Prefecto de Trujillo al dirigirse en sus oficios a Sanchez Carrién 

y a Heres, los nombraba Secretarios de Despacho, y el Ministro a nombre 
de Bolivar lo rectifica para que, de acuerdo con el art. 82 de la Constitu- 
c1on los denominara Ministros; y, antes de abandonar Chancay, el 4 de 
diciembre dispuso que el Intendente de la Costa Norte Coronel don Miguel 

Velasco investigara la conducta del citudadano don Baltazar de la Rosa, 

quien coadyuv6 en tiempo del Virrey Pezuela a fusilar a los patriotas hua- 
chanos que auxiliaban a la escuadra de Lord Cochrane. 

Las repercusiones que tuvo la batalla de Ayacucho, entre los realis- 

tas, y quienes los apoyaban abierta o subrepticiamente, fueron desolado- 

ras. No se trataba tan solo del desastre material sino también de un dis- 

locamiento moral agudo, explicable porque, hasta entonces, el orgullo del 

ejército espanol vivia esttmulado por haber sido siempre inuicto. 

Cuando en Lima, se rectbid la noticia del triunfo de las armas pa- 

triotas, noticia que condujo el Capitan Alarcén, el 18 de diciembre, el 

ambiente quedo electrizado de entusitasmo y de fe en Bolivar y en los solda- 

dos del Ejército Libertador. En la noche, cuando las gentes no salian de 

su estupor, ante la magnitud del acontecimiento, las muchedumbres rodea- 

ron el Palacio de Gobierno, donde se hallaba Bolivar, para expresarle su 

admiracit6n y agradectmiento. El Libertador se creyd obligado a dirigit. 

se al pais, a los patriotas que habian tenido fe en la victoria, a todos los 

que habian vaci lado en las horas dificiles. El medio de expandir la noti- 
cia, en forma oficial, debia ser la proclama. ‘‘Peruanos, decia en tono 

emocionado, el hombre de las grandes responsabilidades: el Ejército Li- 

bertador, a las 6rdenes del intrépido y experto General Sucre, ha terminado 
la guerra del Peru y aun la del continente americano por la mds gloriosa 

victoria de cuantas han obtenido las armas del Nuevo Mundo. Asi el ejét- 

cito ha llenado la promesa que en su nombre os hice de completar, en este 

ano, la libertad de! Peri’’ sees 
““Peruanos: es tiempo que os cumpla ya la palabra que os di de arro- 

jar la palma de la dictadura el mismo dia en que la victoria decidiese vues- 
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tro destino. El Congreso del Peru, serd, pues, reunido el 10 de febrero 
prdximo, antversario del decreto en que se confid esta suprema autoridad 
que devolveré al cuerpo legislativo que me honr6é con su confianza’’. 

“Peruanos: el dia que se retina vuestro Congreso serd el dia de mi 
gloria, el dia en que se colmardn los mds vehementes deseos de mi ambi- 
cién; no mandar mds’. 

Esta proclama, queno constituia solamente el reconocimiento de las 
attas cualidades militares de Sucre y de los soldados que lo acompanaron, 
sino también la comprobacion implicita de la obra de su gobierno, cuyo 
Ministro General fué Sanchez Cartidn, revela el reconocimiento de Boli- 
var, en esos momentos de euforia general, del significado americano de 

Ayacucho, en cuyos campos la fraternidad de los patriotas fué como sim- 
bolo para el futuro, a fin de que nuestros pueblos trabajaran con el espi- 
ritu, como lo hicieron con la sangre en el suelo rocoso del Condorcanki. 

Terminada la accitén de armas mds importante fué preciso encararse 
con la ley. .El Congreso debia ser restituido a sus tunciones normales. 
El Libertador dicté, para convertir en realidad sus propdositos, el decreto 
por el que se convocaba a sesiones para el 10 de febrero. 

Ascensos, premios, calificativos en una retorica brillante, cambios de 
nombre, medallas de oro y plata, disposictones para erigir una pitadmide 
con el busto de Sucre, fueron las explosiones del sentimiento publico, en 
ese momento de hermoso olvido de nuestras debilidades y miserias y de 
reconocimiento de las virtudes de los hombres que comprometieron su vt- 

da por la libertad. 
El dia prometido, es decir, el 10 ae febrero, a las 8 de la manana, x 

Lima, fué sacudida con una salva de 21 canonazos que era la senal de que 
el Congreso se habia instalado en cumplimiento de las promesas del Liber- 
tador. Cuando Bolivar fué invitado, para trasladarse hacia el local del 
Congreso, las calles estaban ocupadas por tropas y gentes ansiosas de con- 
templar el rostro del hombre que acababa de realizar un milagro que pa- 

recia imposible. 

En el Congreso se produjo un duelo generoso entve el Libertador que 

anunciaba su dimisié6n del mando dictatortal y los diputados que conster- 

nados, preveian funestas consecuencias para un pais desgarrado en su eco- 

nomia, en sus instituciones, en las vidas de sus hombres, que lucharon por 
la Independencia. El Congreso suplicé a Bolivar para que su poder vt- 

goroso siguiera manteniendo las bases de la nactente nactonalidad. iQué 
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Bolivar debid haber dimitido, marchdndose a su pais con la frialdad del 
indiferente? Su temperamento nervioso, su idealismo generoso, cedia an- 

te los gestos inspirados por la desgracita y los peligros. _Aceptd, por eso, 

la decisi6n de los diputados de prorrogarle el gobierno durante un ano 

mds, hasta que el Congreso pudiera reunirse. Tanto los diputados como 

el Libertador, contemplaban el espectro de la anarquia, como lo atestigua- 

ron los dias turbulentos del caos politico y social, generado por pequenos 
caudillos, que se disputaban la obra del gran hombre. 

Bolivar habia transmitido al Congreso su emocién y reconocimiento 

de los grandes servicios que prestaron los soldados pattiotas que recogieron 
el polvo y la sangre de los campos de Ayacucho; y Sanchez Cartion, que- 

ria demostrar a los diputados, que ejercian los poderes de la soberania na- 

cional, la obra, llena de sacrificios y dificultades que cumplid, en un pe- 
riodo de nuestra historia, caracterizado por las vicisitudes de la fe y de la 
esperanza, del desaliento y la confianza. 

Sdnchez Carrion, compuso un documento o Memoria, que era la sin- 

tesis de los hechos mds saltantes de su actuaci6n publica, desde el dia en 

que se le confirid el Ministerio. Es una labor ardua, que abarca los asun- 
tos mds diversos, pues sus funciones administrativas se dirigian a resolver 

los problemas militares, politicos, de relaciones extertores, etc. Debio ser 

un trabajo abrumador para un hombre que aunque joven, se hallaba ata- 

cado de achaques corporales, que terminaron sdélo con su muerte. 

No ha sido suficientemente difundida esta labor nt se ha vulgarizado 

el contenido de su Memoria, como convenia a la historia de la Independen- 
cia de nuestra patria. No es trabajo inutil, por consiguiente, poner en re- 

lieve el esfuerzo de Sdnchez Carridn, a través de sus propios relatos. ¢Reft- 
rio teda su obra o sélo aquella que constderaba trascendental? Hay que 
aceptar el segundo criterio. En la vida social y politica de un pais, sobre 

todo, cuando las horas presentan problemas de inmediata solucién, un Mt- 
nistro no puede recoger sino lo sobresaliente de su obra. 

Decia que el poder dictatorial de Bolivar habia sido ejercido teniendo 

en cuenta sdlo los intereses de la Republica. ‘“‘Viéndose salvada de en- 

tre sus ruinas por el brazo, de quien, llena de confianza, se entregd en los 

tempestuosos dias cuyo aniversario hoy con la tranquila y gloriosa reu- 

nion de sus representantes, es mi obligacién someter a su conocimiento 
los negocios de que he sido encargado, como Muinistro General, en esta 
época’’. 
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No era afdn retérico el de calificar de tempestuosos los dias en que 

la dictadura fué conferida a Bolivar. Ya lo hicimos notar en las pdgi- 
nas precedentes. “‘Con dificultad presentard, senor, la historia de las 

mudanzas politicas, sittuact6n mds apurada que la del Peru, al comenzar 

el ano 24. El Gobierno, relajados en todo sentido sus resortes, habia 

perdido enteramente la confianza publica y convenido su jefe en restituir 

al pais de la antigua servidumbre, sdlo atalayaba el preciso momento de 

consumar sus manejos, bajo la seductora apariencia de preservar la Capt- 

tal de mayores males’. No sélo la lucha se dirigia a los realistas sino 

también a los que suspiraban por las cadenas. El patriotismo de Sdn- 
chez Carrién, debia reconocer, en toda su sombria tmportancia, el desig- 

mio de la traicion. “ 

La Memoria del Ministro es un cuadro que contiene la sucesién de 

desastres y desavenencias. La indisciplina se hizo patente cuando las tro- 

pas, acantonadas en el Norte, se hallaban cast en guerra con los soldados 

de Colombia, enviados para cooperar en la obra de la Independencia; la 

Hacienda Publica en bancarrota; la anarquia, como signo de las relacto- 
nes de los hombres. ‘“‘Todo estaba perdido’’, exclama Sdnchez Cartién. 

“Los peruanos, que habian quedado en territorio ocupado por los realis- 
tas, estaban poseidos de pesimismo, de la creencia en que no habia otro 

camino que seguir aceptando el vasallaje de Espaha. Los ciudadanos 
mds exaltados, ante el panorama desolador, querian transigir con los do- 

minadores; pero, existia un grupo de “incorruptos’’ que supieron preferir 
el pundonor nacional al total abandono de sus hogares y de los mds ca- 

ros objetos de su corazén’”’. La debilidad y la falta de fe en la victoria 

ofrecida por Bolivar, segun el criterto de Sdnchez Carrion, fué bastante 

para que los espanoles extremaran una conducta rigida, inspirada en la 

venganza. No todos los pueblos, sin embargo, se hallaban dominados por 

el desencanto o por el poder de los realistas. Los pueblos litorales del Norte, 
el departamento de Trujillo y las provincias de Hudnuco, agrega el Mints- 

tro General, permanecian fieles a la causa de los patriotas. Su recuerdo de 
los sufrimientos de las provincias leales satisface a Sdnchez Carrién. Quiere 

hacerlo notar para que sirva de ejemplo al sentimiento patridtico de los 

que creyeron y de los que no tuvieron fe. ‘“‘Entre tanto, los pueblos 
libres, echdndose sobre si el peso de franquear recursos a las legiones Ii- 
bertadoras, se preparaban a numerosos sacrifictos; y retirando el sustento 

de la boca de mil familias menesterosas, lo entregan generosamente a por- 
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fia al soldado: le fortalecen y le animan, para que desde el lugar donde 

reposan las cenizas de Atahualpa, marche sin demora y trasmonte las ne- 
vadas sierras a elevar el penddén de la Independencia, sobre las mdrgenes 
del Titicaca’. 

éLiteratura del poeta que cant6 a la Libertad, en honor de Baquija- 

no y Carrillo? No, realidad terrible, dspera realidad, dentro de la que no 

sdlo los soldados fueron protagonistas sino el propio Sdnchez Carrion. 

éNo lo vemos acaso trotar y subir los caminos intransittados de los Andes? 

éEl también no abandona las tierras bajas de la costa para subir hasta Hua- 

riaca, a los espinazos andinos?En la sombra del anénimo y del olvido se 

han perdido los nombres de aquellas familias humildes que compartian 
su economia con los soldados que marchaban bajo la inspiracién de Bo- 

livar. ; 

“Sobre tales elementos de disolucién, y a merced de estos esfuerzos 

se calcul6 una empresa, que debid llevar consigo todo el régimen admi- 

nistrativo en vittud del nuevo poder que se habia creado’’. El Ministro 

General, no quiere olvidar las pesadas circunstancias de sus esfuerzos, pre- 
cisamente para que se comprenda el valor de su obra. 

Destaca, Sdnchez Carrién, que existiendo la dictadura en la persona 
del Libertador, pudo ella manifestarse en forma militar, “‘impartiendo 
las érdenes por el 6rgano de su Secretaria’. ‘“‘Pero celoso siempre, en 

cualquier acto de la soberania de un Estado, que alguno de sus mismos 

hijos podian prostituirlo, establecté por el decreto que se cita (26 de 
marzo) el Ministerio General, como un organo de la suprema autori- 

dad en cuanto a los negocios de la Republica y del que fui encargado, me- 

nos por merecimiento, que por pura designacion de S. E.’’. 

Hay modestia en los juicios de Sdnchez Carrién. Bolivar compren- 
did inmediatamente, al conocer las ideas del procer y los antecedentes de 

su patriotismo, en medio de los pesimistas y gozosos de su tranquilidad, 

que el hombre, adecuado para el Peru, de aquellas horas trdgicas, era Sdn- 
chez Carridn. El Ministro General, que conocia el ambiente limeno, que 

habia tenido oportunidad de tratar con los revolucionarios y los hom- 

bres de mds destacada actuaci6n; que sabia lo que representaba el indio 

y el mestizo, se hallaba en mejores condiciones que cualquier para pres- 
tarle a Bolivar su cooperacién fecunda. El Libertador, pues, como en 

otras ocastones, fué el hombre del acterto, al escoger a Sdnchez Carrion, 

como su Ministro. 
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Por su condicién de abogado, de hombre que solia cultivar el De- 

recho, como profesor y como profesional, Sdnchez Carridén, intimamen- 

te debia sentirse incbmodo con la autoridad omnimoda que engendra el 

silencio de las leyes. Sdnchez Carrién, se empena, por eso, en que “‘ha- 
blen las leyes’’. Vivid empenado, por tal circunstancia, en organizar 

la administraci6n de justicia, para dar cumplimiento al mandato de la 

Constituct6n que prescribia que se establecieran juzgados y tribunales en 

la Republica. En esta forma, expone en su Memoria, que el “‘benemé- 

rito departamento de Trujillo’, satisfizo su anhelo de la creacién de 

una Corte de Justicia. 

Como el ejercicio regular de la justicia, “‘cast todas las prouincias 

por donde ha pasado el ejército’’, las leyes fueron aplicadas mediante los 

juzgados de derecho, “‘de manera que desde Trujillo hasta Guamanga, 

en las provincias de uno y otro lado, en vez de sentirse exclusivamente 

la influencia del poder militar, se ve distribuir justicia por sus funcitona- 

rios naturales, prdactica desconocida ahora casi en todo el interior del Pe- 

ru, inclusa aun en la época de las instituctones liberales del sistema es- 

panol’’. 

Las huellas del sistema espanol, las corruptelas tmpuestas por las cos- 

tumbres, debieron entrabar la correcta administracién de justicia. Recuer- 

da Sanchez Carrién, por lo mismo, en su Memoria, que tuvo que verse 

obligado a dictar diferentes normas legales para la organizacién inter- 

na de los juzgados, de suerte que los litigantes encontrasen que sus pre- 

tenstones podian encontrar el amparo de ley, con menos dificultades y 
morosidades. Explicé a los jueces cudl era el contenido de sus respon- 

ponsabilidades y cémo podian ser mds eficientes en sus funciones. La 
Memoria, en unas cuantas frases y conceptos, se preocupa de poner en evt- 

dencia las provisiones del Ministro; pero debemos considerar todos los 

contratiempos y obstdculos con que debidé tropezar en sus propdositos, 
en un pais desorganizado por la guerra y las tmperitosas necesidades de 

la hacienda publica. 
Ne huho necesidad. dice Sdnchez Carrién, de utilizar los consejos 

militares para el cumplimiento de las disposiciones extraordinarias que 

dicté el Gobierno, pues la institucidn judicial quedd encargada de ha- 
cer prdcticas las medidas destinadas a conseguir la seguridad publica, 

conforme el decreto del 3 de abril y el que expidid el Congreso en 20 

de octubre de 1822. 

- CXLVII -



El orden publico, reconoce el Ministro General, a pesar de las cir- 
cunstancias tan graves que cred la guerra por la libertad, no fué pretexto 

para la venganza. “El espiritu de mantener la seguridad publica y no 

el de satisfacer resentimientos a vuelta de acusaciones fementidas, han 

animado al Gobierno; y, por eso, los mismos reos han conocido la justicia 

y la humanidad con que ‘‘se les ha tratado’’. Una dictadura tar pode- 

rosa, como la que no conocido la Republica nunca, pudo justificar sus ac- 
tos con la invocact6n de la salud publica. Sdnchez Carridén, sin embar- 

go, resalta el hecho, para que lo reconozca el Congreso, de que un senti- 

do de humanidad gravité siempre en las decisitones del Gobierno. ‘‘Han 
habido algunos juictos de infidencia, pero sin haberse faltado a la justi- 
cia: se complace el Gobierno en anunctar al Congreso, que una sola victt- 

ma no se ha sacrificado, y que la humanidad no tendrd que reclamar fue- 

ro alguno en el periodo del mando dictatorial, de modo que si en la his- 

toria de varias naciones comparece bunada en sangre la dictadura, en la 
del Peru se ofrecerd siempre sobre el trono de la ley y hablando el len- 

guaje de la clemencia y de la humanidad’’. Lo que Sdnchez Carridén 
queria significar era que la norma de conducta de su Ministerio General, 

no habia sido el abuso, que pudo explicarse en el ambiente de disloca- 
cidén de las instituciones, provocado por la guerra. 

Siendo la ténitca de la conducta privada y publica de Sanchez Ca- 

rrion, un espiritu cristiano, no se pueden aceptar los cargos que se ha- 

cian contra él por algunos quejosos, como el coronel Pablo Diéguez, her- 

mano de don Tomas Diéauez Florencia, personaje de relevante actua- 

cit6n publica. Desde Cajabamba escribid el coronel a su hermano una 
carta que trasunta cargos injustos contra el Ministro General, olvidando 

que el Libertador era el hombre que tomaba decisiones drdsticas cuando 
resultaba preciso hacerlo. 

En junio de 1824, el coronel Diéguez, habia renunciado su cargo 
de Intendente, renuncia que le fué aceptada por el Gobierno. “Se tra- 
taba de deponerme, escribe, el coronel Diéguez, con desaire, pues un ami- 
go me escribid confidencialmente que el doctor Carrién, nuestro amigo, 

habia tomado el mayor empeno en arruinarme, exponiendo al Liberta. 

dor con la mayor infamia criminalidadés contra mi, que por medio de 

esta conducta logré que se preparasen contra mi los mayores castigos’’. 

“ciego el Libertador a Huamachuco y habiéndolo visitado palpé los 
efectos, pues habiéndome atacado no me permitid hablar una sola paia- 
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bra y me inttmo para que pusiese en Cayas tres mil pesos que, con la 

mayor injusticia los exhitbi, cumpliendo su orden y sobre cuyo partticu- 

lar no te doy una noticia exacta por ser molesto; pero si te diré que ejer- 

citado ese dinero con las atenciones del Ejército, de un modo bien exacto 

se desentiende y sin anular partidas manda que ponga la cantidad en Co- 

misaria, y como a mt me interesaba aplacarlo, callando y obedeciendo, 

pasé poreste sacrificio teniendoque vender hasta el ultimo platillo para 
cumplir su orden. Me presenté pidiendo que se me abra un juicio de 

residencia y el decreto es que se me admita luego que cumpla con el entero 

del dinero. Lo verifiqué y en el intermedio se me promueve, bajo de 
mucha reserva, mil calumntias que todas se han callado porque han sido 

insustanciales, pero como de antemano logré la amistad del Sr. General 

Lara, éste, a cara: descubierta, removidé todo imposible, impidid mi pri- 

sion, que ya estuvo mandada y aun tuvo varios choques con el Liberta- 

dor por sostenerme, e impuesto del autor de mis males ha tomado a su 
cargo la ruina de éste, que en breve oirds; y quedard escarmentado’’. (1). 

Sabido es que Bolivar se exaltaba hasta la violencia cuando se tra- 

taba de los dineros publicos que eran objeto de defraudaciones, apropia- 

ciones o malversacién. Loscastigos se tmponian con dura severidad a 

quienes disponian de valores que se reputaban sagrados, en los momen- 
tos en que la causa de la libertad dependia de los suministros del Estado. 

Si el coronel Diéguez, tomé6 ese dinero o lo descuido sin presentar cuentas 

claras el Libertador, debid haberse mostrado como lo relata el mismo 

Diéguez. <¢Cudles son los cargos que le hizo Bolivar? No lo sabemos, 
porque el coronel no los expone. No es aceptable, por lo tanto, admitir 

gue fuera Sanchez Carrién, “‘serrano’’, “‘intrigante’’, como dice Ditéguez, 

el hombre que quisiera perderlo, sdlo por infamia. Lo mds interesante, 
para el coronel, debio ser conseguir presentar una cuenta detallada de la 
inversién que hizo de esos efectivos. Segun el cardcter de Sanchez Ca- 
rrion, era inadmisible que recurriese a la infamia para perder a un hom- 

bre, conociendo como conocia la psicologia de Bolivar, que no toleraba 

las tmputacitones calumniosas’’. 

“‘A pocos dias que ya iba pasando la efervescencia que contra mi se 

habia declarado, sigue diciendo Diéguez, llegd el senor Carrién a Hua- 

machuco y se encargé de Secretario General de los Negocios del Peru y 

no tuve inconveniente visitarlo y como un amigo mio le hubiese dicho 

que yo sabia yue él era la causa de mis males, tuvo la hipocresia de vist- 
  

(1) Carta inédita, leida en poder de la familia Diéguez. 
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tarme. No me encontrd y correspondiéndole yo su visita tuvo en ella 
mil expresiones propias de su cardcter intrigante y a tal extremo que me 

hizo un escrito para que al dia siguiente se lo remitiese con propio al ca- 
mino, pues estaba de marcha con el Libertador. Para ponerlo en prdc- 
tica se lo manifesté al senor Lara quien me dijo que no lo haga y que ya 
conocia la infamia de Carrién porque en el camino, cuando saliéd a acom- 

_panar a S. E., se ofrecié un particular sobre mi y habia vuelto a meterme 
la mano y sobre que me indemnice de un modo raro, pues lo propio ocu- 

rrié al senor Lara y satisfizo al Libertador, destruyendo a Cartidén. Por 

lo dicho conocerds la infamia de este picaro serrano que sdlo ha procura- 
do arruinarme en correspondencia de un bien que le hice no de poco mon- 

to y que si algun dia lo sabes quedards escandalizado de la recompensa 
que me da. Desde luego yo debia seguir mi vindicacién por escrito, pero 

dicho General me lo ha impedido asegurdndome que de su cuenta correrd 
mi suerte y el castigo de mi rival y no dudo se verifique en ambos efectos 

respecto de que es él el ojo derecho del Libertador. Procura guardar si- 
lencio en cuanto te he dicho, pues no quiero que se vulgarice, porque en 

todas partes tiene el Libertador quien le dé noticias de lo minimo’’. 
Antes de ayer llegué de Huamachuco y no he tenido lugar para 

arreglar la cuenta de mi deuda y pronto haré lo posible a pesar de mi 

situaci6n estrecha, por el acontecimiento que te he expuesto’’. 

Se trata de una carta confidencial, de justificact6n y explicacidn de 
una conducta. Llama la atencidn, por eso, que el coronel Diéguez si- 

lencie ese servicio que provocaria escdndalo si se conociera. Qué grandes 

servicios podria buscar Sdnchez Carrién, cuando él gozaba de la con- 
fianza completa del Libertador? ¢Era tan ruin el Ministro General, pa- 

ra olvidar estos grandes servicios que le hacian? Los desahogos del coro- 
nel Diéguez estdn en desacuerdo con lo que conocemos de la psicologia 
de Sdnchez Carri6n. St Lara apesar de su merectdo prestigio de hombre 

austero, partictpaba de estos sentimtentos adversos al Ministro General, era 

precisamente por la emulacién que surge entre los hombres, mds o menos 
favoritos, que rodean a un gran hombre. La carta del coronel a su her- 

mano podia también explicarse como un pretexto para no cumplir con los 
compromisos econdédmicos contraidos por el coronel ante su hermano. 

La carta que trascribimos es un documento que, desde otro dngulo 

historico, puede explicar c6mo se ponen de manifiesto las pasiones, aun 

entre los hombres que defienden una misma causa. Siendo Sanchez Ca- 
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rri6n, Ministro General, se explican las diatribas y los descontentos con- 
tra él. 

Los ataques que sé ditigen contra su actuacién, ataques de distintos 

flancos, quedan explicados por la animosidad que existe hasta nuestros 

dias contra Bolivar. Bolivar y Sanchez Carrt6n anduvieron solidarizados 

por un mismo pensamiento, por una misma aspiracién, por comunes idea- 
les generosos. Los pequenos adversarios no podian suftir la grandeza re- 

presentada por el héroe. 

Esta pugna, que generan los odios politicos, no fué suficiente como 

para amenguar la voluntad creadora del Ministro General. La Memoria 

de su actuacion es suficiente prueba de lo que hizo en once meses de gobter- 

no. Su interés estuvo dirigido a los asuntos eclesidsticos, como a los laicos. 

Apoyé la remoctén de los sacerdotes godistas, que obstaculizaban la cau- 

sa de los patriotas. Muchos buenos sacerdotes, .en cambio, desempenaron 

una mision apostolica y patridtica al mismo tiempo, desarrollando una 

obra de elevacion espiritual, como fué la de “‘aquietar la conciencias de 

muchos que, perturbadas por sacerdotes ignorantes y fandticos, oponian 

una barrera interior a la causa, manteniendo en lamentable inquietud a 

las gentes que, por otra parte, conocian la justicia de la causa, pero qué 

se abstenian de ella como de un crimen contra la religidn’’. Sanchez Ca- 

rti6n recuerda que cuando los curas se unian al enemigo para hacer cau- 

sa comun con él, el remedio surgia en la autoridad eclesidstica inmediata, 

como acontecié en Jauja, cuando la ocupé el ejército unido. 

Sin Carridn, leal representante de la autoridad y del patriotismo pe- 

ruano, no habria existido la admirable organizacién que colabor6 con fir- 

meza hasta alcanzar el triunfo en las batallas decisivas de la Libertad. 

El 18 de febrero trascribt6 Carridn al Congreso la nota de la Corte 

Suprema de Justicia reclamando los documentos para formalizar el juicto 

contra Tagle, Aliaga, Berindoaga y Riva-Agtiero, documento que se ley6 

en la seston secreta de 21 de Febrero. 

El 24 de ese mismo mes y ano de 1825, Bolivar delegé el mando po- 

litico y militar en el Consejo de Gobierno presidido por La Mar, nom- 

brando vicepresidente del mismo Consejo a Sanchez Carridn. El 17 de 

marzo, el procer Carridn se encuentra enfermo y apesadumbrado por la 

dificil situaci6én econdmica de su familia. Las cartas insertas en la colec- 

cién O’Leary, y las escritas publicadas en “‘Leyendas y Tradiciones’ del 
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autor de éstas pdginas, acreditan esa situaciton, y la conducta comprensi- 

va observada por Bolivar con su Ministro. 

El Libertador sali6 de Lima en viaje triunfal al Sur del Pera el 10 
de Abril. Antes habia firmado conjuntamente el Libertador Bolivar y 
el ministro Carrién la circular convocando a las Naciones libres de Amé- 

rica para el congreso de Panama. 

Por enfermedad de Carriédn, cada vez mds acentuada, Heres asumi6 

la Cartera de Gobierno y de Relaciones Exteriores. 
Fué entonces, el 20 de Abril, que el Libertador respondt6 al minis- 

tro interino de Relaciones Exteriores, en términos altamente stgnificati- 

vos: “Calma, calma y retardo’’, en los asuntos diplomdaticos. Le aconse- 

jaba, en definitiva, que debia de excusarse de dar opinién en esa materia, 

“por ser militar’; “porque no conoce la naturaleza de los negocios de que 

lo han encargado; por ser interino’’, y, porque los negocios del Peru son 

muy delicados. 

El Libertador Bolivar disponia que sdlo el ministro peruano estaba 

en condiciones de tratar sobre intereses nacitonales, pues, aprovechando de 

la enfermedad de Carridn,agentes de otros paises pretendian que se resol- 

vieran a su modo de pensar, sin tener en cuenta la justicia y la verdad in- 

ternacional. 

El General Lara fué enviado por Bolivar y Sanchez Carrién, a re- 

cojer el oro, la plata y alhajas de las Iglesias de Santibamba, Otuzco, Us- 
guil, Santiago, Mollepata, Huamachuco, Cajatambo y Trujillo para los 

gastos de la guerra. 

El Tentente Osorio recaud6 las alhajas y dinero de la Iglesia de Pa- 

taz, y de todo este pormenor el general Lara remitiéd a Sdnchez Carridén 

la liquidacién por oficio de Marzo de 1824. El procer le respondis: “‘S. E. 

se ha seruvido aprobar cuanto V. S. ha tenido a bien disponer, en esta par- 

te. conforme con el buen servicio que V. S. dd cada dia nuevas pruebas’. 

Eran pues muy cordiales las relaciones de Lara y Sanchez Carrion. 

En sus Memorias, O’ Leary expresa que el cardcter de Lara era dspero y se- 

vero, y no se explicaria que un semejante cardcter fuese propenso al chis- 

me y la falsia. (Memorias de O’Leary. Narracién. Tomo 111 pdg. 125 

1952—Caracas). 

Respecto de! general Heres, el propio Carridn lo hace “‘coparticipe de 

sus tribulaciones’’. Cuando el 1° de Abril el Libertador mand6 instalar 

el Consejo de Gobierno, dispuso que mientras se restableciera de su salud 
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Sanchez Carrion, lo sustituyera interinamente en las catteras de Gobier- 

no y de Relaciones Extertores el general Heres. Sabido es que por elemen- 

tal cortesia, para estos cargos interinos se designa siempre a aquellos con 

quien el titular guarda las mejores relaciones. 

El Libertador y Carritén habian autorizado el decreto de 21 de di- 

ciembre de 1824, ordenando la reuntén del Congreso, “‘por haber cesado 

las circunsiancias lamentables que obligaron al Congreso Constituyente a 

crear la autoridad extraordinaria de la Dictadura’’. El 2 de Enero de 

1825 suscribieron Bolivar y Carridn el decreto que declard fuera de la 

Ley de las naciones a los enemigos que ocupaban la plaza del Callao, a 

pesar de la capitulacitén firmada por el jefe del Ejército Real. 

El 12 de febrero, en la sest6n publica del Congreso, Sdnchez Carrién 

ley6 su Memoria como Ministro general y como Ministro del Consejo. 

Con voz vibrante, que no revelaba que la muerte rondaba su grar 

espiritu dijo al Congreso: ‘“‘Llego el dia que contestara con hechos a las 

negras calumnias, no sdlo de los enemigos de la Independencia, sino de 

otros, de que yo era un traidor a su Patria, sdlo porque anhelaba que los 

fatales destinos de ésta se confiasen al héroe que la ha salvado’’. 
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La obra de administrar justicia, en el pensamiento de Sanchez Carrion, 

no podia completarse sin pensar en crear el mds alto tribunal de la Republi- 
ca. Bolivar anduvo preocupado por el bienestar del Peru, ciertamente, ‘pero 

como peruano, a Sanchez Carrion, debia interesarle vivamente que el orde- 
namiento de las instituctones judiciales se concluyera llevando a feliz térmi- 

no el establecimiento de la Corte Suprema de Justicia. Por el decreto provi- 

sorio de 19 de diciembre de 1824 el Libertador y Sanchez Carrién decla- 

raron establecida la Corte Suprema de Justicia. Establecito también la Corte 

Superior de Lima refundiendo en ella la Alta Cadmara de Justicia, y el 30 
de diciembre, Sdnchez Carrién instalé solemnemente la expresada Corte 

Superior de Lima. 

La instalaci6én de la Corte Suprema tuvo lugar el 8 de febrero de 

1825. La Memoria de Sdnchez Carridn esta fechada en I1 de febrero del 

mismo ano. Tuvo tiempo, por consiguiente, de aludir al acontecimiento. 

“Por lo que toca a mi cargo, decia, tengo la satisfacci6n de anunciar a la 

Soberania Nacional, que el poder juridico estd organizado en todos sus 
relaciones y cumplida en esta parte, con toda exactitud la Constitucton. 

Se han nombrado los jueces de paz y los de derecho; estableciténdose la 

Corte Superior de Justicia refundiéndose en ella la denominada Alta C4d- 
mara; y ultimamente la Suprema con sus respectivas dependencias y bajo 
la regla de no haber designado sino los individuos muy precisos para es- 

ta administracion’’. 

A Sdnchez Carrion le correspondio el honor de ser el cofundador de la 

Corte Supfema de Justicia. Estaba préximo su fin; pero entre sus inqute- 

tudes por fundar la Republica, no dejo de figurar en su mente el deseo sin- 

cero de que la justicia estuviera completa en toda sus jerarquias. El dis- 
curso que pronuncido en el momento de la inauguracion, constituye el 

complemento de las referencias rdpidas que hizo en su Memoria sobre es- 

te acontecitmiento. ’ 

Asegur6 que las diversas jerarquias de la administraci6n de justi- 
cia se completaban con la instalacién de la Corte Suprema. Comprendia 

que en esta forma el Poder Judicial adquiria su autonomia para librarse 

de las interferencias en las funciones de la justicta. Ya no habra que espe- 

rar la accién de los otros poderes en la obra del discernimiento de la jus- 

ticta. “‘De hoy para en adelante, decia, queda levantado un muro entre la 

potestad directiva del Estado y la que va a pronunciar sobre los desagra- 

vios de la justicta’’. Concebia que la ley estaba encargada de regir la con- 
= 
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‘ ducta “‘social de los hombres’. Veia entre el juez de paz y en el Presiden- 

te de la Corte Suprema, un eslabonamiento de funcionarios cuya misién 

consistia en aplicar el derecho, poniendo en relieve la ‘“‘inmunidad de 
los derechos individuales’’. 

Sabia el procer que las instituciones judiciales, por mds perfectas que 
fuesen, pot mds ajustadas que fueran a una especie de orden geométrico, 

no cumplirian sus fines sin el aliento dignificador de la function. Vano se- 
ria todo ordenamiento, segun los conceptos del fundador de la Corte Su- 

prema, si acaso “‘los funcionarios a quienes se encarga el augusto poder de 

gue hoy hablamos, no se penetren de la alteza de su ejercicio, de la su- 

blimidad de sus funciones, de lo que bajo tal cardcter deben a la patria, en 

cuyo obsequio, los sacrificios mds puros, las privaciones mds ilimitadas y 
la consagracitén mds ardiente’’ deben ser exigidos. 

Los anos han corrido y las aspiraciones del précer fundador de la 
mds alta instituctén judicial de la Republica, no han perdido vigencia. 

j Qué encargos, senores!, exclamaba. Toda la nactén estd librada a vuestro 

Juicio, porque sin responsabilidad, sin poder coercitivo, sin el idioma claro 

de la ley, no hay soctedad’’. Esta preocupacion por la justicia sin cdlculos y 

mediatizaciones le arrancan preguntas un poco angustiosas. ““;Qué podré 

deciros al depositar a nombre del Gobierno, en vuestra balanza de oro, 

el honor, la vida y la hacienda de nuestros ciudadanos, cuando el fiel de 

ella ha de decidir para siempre, sobre estos bienes inefables, cuando ya no 

queda esperanza de remedio, si por desgracia, algun pequeno escrupulo al- 

terase el paso?’’ Sus deseos de fundador fueron que la magistratura, con 
su conducta rectilinea, creara la confianza publica. 

En el discurso de fundacién de la Corte Suprema, el Mintstro Ge- 

neral cita, varias veces, a Bolivar, con gratitud explicable, en un hombre 

que habia conocido muy de cerca todo el esfuerzo que represento la lucha 

por la Independencia. 

El 19 de diciembre de 1824, se expidio el decreto que creaba la Corte 

Suprema. Lleva la firma de Sanchez Carrién y del Libertador. “‘Se decla- 

ra establecida la Corte Suprema de Justicia, que previene el articulo 9§ 

de la Constitucién, cuyas atribuciones serdn las que designa el articulo 100”’. 

Siendo decreto provisorio, como rezaba su contenido, Sdnchez Carrion 

dispuso que la.Corte Suprema estuviera compuesta por un Presidente y 

cuatro Vocales y un Fiscal que nombraria el Gobierno. El traje y los de- 
= ee 
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mds detalles, relativos a sus miembros seria determinado por el Gobierno. 

La creact6n de la Corte Suprema, nacia en el periodo posterior a la 

victoria; pero advirtamos que en el mismo mes de diciembre de la victoria 

de Ayacucho, el Ministro General piensa que es preciso convertir en realt- 

dad lo que ha concebido. 

Sdnchez Carrién, consagrado durante meses a.las functones agobian- 

tes del Ministro General, no tuvo tiempo de pensar en su economia per- 

sonal. Sus problemas financieros eran tan notorios que asi se lo hace saber 

al Libertador en una carta privada. Bolivar no debia tgnorar estos hechos. 

Sabia de ia honradez de su Mintstro y de los sacrifictos que habia hecho 
por la causa de la libertad. No le fué dificil, seguramente, aceptar las su- 
gerencias de Sdnchez Cartion, para ocupar un sitial en la Corte Suprema 

como magistrado. El Libertador se marcharia y quiso que la mds alta ins- 
titucio6n judicial estuviera compuesta por hombres de la calidad intelectual 

de Lépez Aldana, de Ortiz de Zevallos, Valdivieso, Palomeque, Galdeano, 

Vidaurre y Carrion, que en las horas de prueba, para la patria, demostraron 
gue eran capaces de defender la libertad y el honor del Peru. 

Sdnchez Carrién, pues, debia pertenecer a la magtstratura nacional 

en su mds alta jerarquia. Si hubiera tenido buena salud, si su muerte no 

se hubiera producido en junio del mismo ano de 1825, seguramente le 

habria sido dable administrar justicta, desde su stitial de Vocal de la Corte 
Suprema, cuando apenas contaba con 38 anos de edad. No es indiferente 

transcribir el titulo que lo acreditaba Vocal de la Corte Suprema, sin que 

aparezca actuando en la administracién diaria de justicia. En el Libro de 

Reconoctmientos, titulos y juramentos (1), aparece la copia del titulo de 

magtistrado de Sanchez Carrion. “‘Gran sello. Republica Peruana. Simén 

Bolivar, Libertador, Presidente de la Republica de Colombia y encargado 

del poder dictatorial del Peru y atendiendo a los métitos y servicios del senor 

José Sdnchez Carrion, que los ha hecho constantes en los empleos de Mi- 

nistro General y de Estado, en los departamentos de Gobierno y Relacto- 

nes Exteriores, a su decidido amor por la Patria y asidua dedicaci6n con 

que se ha consagrado al establecimuento del orden publico, he venido en 
nombrarle por Decreto de hoy, Vocal de la Corte Suprema de Justicia con 

antiguedad y asiento después del Presidente, y el sueldo que le correspon- 

(1) Corte Suprema. Archivo. 
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de, en consideracion a lo expuesto, como también por una senal del alto y 
justo aprecio que hago de sus servicios. 

“Por tanto ordeno y mando le hayan y reconozcan por tal, guardan- 
dole y hacténdole guardar todas las distinciones y preeminencias que por 

este titulo le pertenecen’’. El decreto lleva fecha de 8 de febrero de 1825, 
y esta firmado por el Libertador. 

El I° de febrero habian creado Sanchez Carrién y Bolivar la Corte 

Superior de Arequipa que se instaldé el 27 de julio, después de fallecido el 

procer. El 16 de febrero se instalé la Corte Superior del Cuzco, por el Pre- 
fecto General Gamarra. 

Con el nombramiento de Vocal, Sdnchez Carrién debia tncorporarse 

a la Corte Suprema de Justicia, como magistrado de la mas alta Corte. Le 

fué senalado el dia 18 de febrero para que pudiera prestar el juramento 

de ley. Para la ceremonia se reunieron los Vocales, Manuel Lorenzo Vidau- 

tre, como Presidente,y Francisco Valdivieso, José Cavero e Ignacio Palo- 

meque. . 
* 

Acto seguido el Presidente Vidaurre le pregunt6: jJurdis a Dios defen- 

der la Religién Catélica, Apostélica y Romana, sin admitir el ejercicio de 

otra alguna en la Republica? Sanchez Carrién contestd: Si juro. Nuevamen- 

te el Presidente le preguntd: “jJurdis haberos bien y fielmente en el cargo 

que la Nacion os ha hecho en todo por el pro comunal de la misma Na- 

cién?”’ Contest6: “Si juro’’. “‘Si asi lo hicierets Dios os premie y st no os lo 

demande’. 

Sdnchez Carrién tenia sobrados titulos personales para ocupar esta 

situaci6n; pero los envidiosos querian restarle métitos mediante los peque- 

nos chismes, la diatriba solapada, la malquerencia que trabaja con los mé- 

ritos ajenos. El reconocimiento de los servicios del procer, por Bolivar, no 

obedecia a un pago politico 0 a una indigna combinacién palaciega. El 

procer se habia distinguido en el Convictotio como un estudioso sobresa- 

liente, como una voluntad sin desfallectmientos para trasmitir sus conoci- 
mientos a los jévenes; pero también como un sembrador de ideas en ser- 

vicio de la Republica, en tanto una ralea de condes, de petimetres de apelli- 

dos sonoros, pero zdnganos, sdlo tenian el mérito de vivir de la hacienda 

de sus padres. Cuando el Ministro General, cae fistcamente, porque sus 

dolencias lo traicionan, un rumor infame qutere mancillarlo sosteniendo 

que su muerte es la consecuencia de un veneno, como represalia de la con- 
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ducta criminal que habria adoptado con M onteagudo, a guien habria man- 
dado asesinar usando de un verdugo anénimo. 

En Lima olvidé Monteagudo Ia vida de estudio. Se dedicé al buen 

vivir. En el inventario de sus bienes, solicitado ante el juez Benazar, por 
el albacea dativo don Juan José de Zarratea, se da cuenta de cajones de 

champana y de vino Burdeos que, para la época, tratdndose de vinos ex- 

tranjeros era espléndida bodega. (Inventarios ——- inédito — folio 617 
protocolo Francisco de Bonilla. 31 de enero de 1825). 

La vida de Carrién transcurria en la biblioteca, sus momentos de des- 

canso, o tanendo al organo sencillas melodias que ejecutaba con maestria. 

Sanchez Carrion era sencillo en el vestir. La austertdad de su vida 

inspiraba respeto. En toda las actividades no lo vemos ni “‘ofuscado’”’ ni 
“enajenado’’, como el ilustre Rivaguero Osma lo consideraba a causa de 

“las desavenencias intestinas’’. (La Historia del Peru, pag. 493, Madrid 

Ye a PS 

Por el contrario, el coronel Bernardo Monteagudo era ostentoso. Las 

espuelitas de oro, el monoculo del mismo metal, el prendedor solitario de 

brillantes y el bastén con estoque era su caracteristica presentacion. Lue- 

go, la casaca de raso bordado de oro y plata, el pantalon de raso blanco, 

la camisa de lino francés con pechugas y el vistoso panuelo de garganta 

de fino lino. En las horas de la noche nadie lo desconocia envuelto en su 
capote de pano pardo. 

No se le podia perdonar a Sanchez Carrién, su obra enaltecedora como 

fundador de la Republica, primero en el Conuictorio, después en los deba- 

tes tdeolégicos, como autor del documento mds serio que produjo el Con- 

greso sobre la Constituci6n y luego como un verdadero civil en armas que 

tomo parte activa en la lucha misma de la Independencia. 

“ Muriod Sanchez Carriédn de muerte natural, porque sus constantes en- 

fermedades habian ido socavando su vitalidad. La campana de la sierra 

acabo de agravar sus males. Un contempordneo suyo, su. bidgrafo, el Dr. 

José Joaquin Larriva, asi lo reconoce. Su muerte fue una gran calamidad 

nactonal, pues pudo todavia brindar mucho de su talento y de sus condt- 

ciones morales a la Republica que habia fundado. 

En la sest6n publica del Congreso de 14 de febrero de 1825, el di- 

putado Paredes propuso que el Congreso declarara a Sanchez Carridn, be- 

nemérito a la Patria. La mocién fué aprobada. El 18 de febrero del mismo 

ano, Sanchez Carridn acusé recibo de la nota en la que el Prefecto del Cuz- 
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co le anuncia que la Ciudad Imperial habia jurado la independencia y 
Sanchez Carrion le responde que “‘espera que un voto tan solemne lo sos- 

tendra’ (2). Tupac Amaru, Rivero, Payllardelli, el Conde de la Vega, 

Zeia, ITambohuacso, Pumacahua y los Angulo, etc., desde la eternidad 

acompanaban al Procer en su gloriosa obra al lado del Libertador. 

Conclusiones: 

1.—El civil mas importante que coopera en la obra de Bolivar es 

Sanchez Carrion. 

2.—Su obra administrativa fué capaz de contribute a la decist6n de 

la guerra en Junin y Ayacucho. 

3.—Fué un simbolo puro de patriotismo intransigente. 
4.—La historia y los hombres todavia no le han hecho la justicia que 

merece. 

  

(2) Original en facsimil en la Obra Jaén Invicto, del mismo autor de este 

libro. 
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DISCURSO DEL PRESIDENTE 

DE LA CORTE SUPREMA 

PRONUNCOCIADO HEN ACUERDO PLENO, CON 

MOTIVO DE LA COLOCACION DEL OLEO 

DE SANCHEZ CARRION AL LADO DE LOS 

DE BOLIVAR Y SAN MARTIN, EN LA 

SALA DE ACUERDOS.



 



EL JURISTA SANCHEZ CARRION 

Senores Vocales y Fiscales de la Corte Suprema de Justicia de la Re- 
publica: 7 

Convaleciente de una larga enfermedad, en la hactenda de la Con- 

gregacién de San Felipe de Neri, en Lurin, después de un corto paseo a 

caballo, con el Prepdsito Padre don Juan Torres, el prdécer Sanchez Ca- 

rcion, falleci6 repentinamente el 2 de junio de 1825. Al dia siguiente se 

le daba sepultura cristiana en la iglesia de Lurin. Después de mds de un 

siglo se sigue buscando afanosamente los vestigios del précer que, con su 

obra de estadista, pensador, organizador, hombre de leyes, llendéd un pe- 

riodo de nuestra historia, en los trdgicos momentos en que los patriotas 

luchaban por el destino de la Republica. 

Podria creerse que es un poco tardio este homenaje para quien fué el 

peruano fundador de la Corte Suprema de Justicia. Nunca es tarde, sin 

embargo, cuando se trata de cumplir un deber eminente como el que nos 

congrega este dia para recordar al jurista que habia en Sanchez Carrion, 

cuyas ideas sirvieron para organizar juridica y politicamente el Estade 

de la naciente nacitonalidad. Entre los préceres que fundaron la patria, 
cuando a la distancia se eclipsan los valores fundados en la riqueza, en los 

titulos nobiltarios o en el poder, Sanchez Carri6n, se yergue como una 

figura creadora que, en distintas formas, supo orientar el pensamiento de 

su época, con valentia y sinceridad, precisamente cuando era necesario 

saber sobre qué bases juridicas y politicas debian organizarse nuestras ins- 

tituciones. 

_ Esa fuerza oscura que llamamos destino o suerte quiso darle oportu- 
nidad a Sdnchez Carrién, para exponer ideas y también para convertir- 

las en realidades. Muchas fueron excelentes desde que la Republica, las 

aproveché. La Constitucién, base fundamental de todo orden juridico, 

recogié las ideas dominantes de la época, entre las minotrias cultas, a tra- 

vés de los conocimientos filoséficos y juridicos de Sanchez Carrién. De 
esta suerte Sdnchez Carridn fué el tedrico de nuestro Derecho Politico y 

legislador que organizé en cédigos y leyes las normas que entonces se cre- 

yeron como mds en consonancia con el destino de nuestra nacionalidad. 
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La filosia juridica de Sdnchez Cartion. 

La metodologia sobre las disciplinas juridicas y filosdficas ha pro- 

gtesado mucho. Ella no permite formular clasificaciones precisas sobre !a 
ciencia juridica y la filosofia del Derecho. Los conocimientos actuales nos 

factlitan esta labor un poco escoldstica, para ahondar en el pensamiento 
tedrico del procer. 

Sdnchez Carridn habia estudiado, en el célebre Convictorio, donde se 

ptepararon las mejores mentalidades de los estudiantes que fueron actores 
en la lucha que forjé la Independencia y la revolucién:en las ideas. Ro- 
driguez Mendoza, habia introducido, entre las disciplinas, de ensenanza 

tedrica, el Derecho Natural. En una sociedad regida por jerarquias arti- 

ficiales, supeditada a dogmas mondrquicos, la expostci6n de las ideas sus- 

tanciales del Derecho Natural, implicaba una seria advertencia a los alum- 
nos sobre el uso de la razdén para juzgar las instituciones, partiendo de 

atributos inmanentes propios del espiritu humano/ Conforme a las con- 
cepciones cldsicas del Derecho Natural, el hombre debia colocarse en la po- 

sicton de conciencia reguladora de las teorias y de las normas para la con- 

ducta humana. Es ocioso detenerse a discutir la exactitud o error de estas 
concepciones filosdéficas. Echemos de ver simplemente lo que debieron re- 
presentar en el pensamiento de la juventud anterior a_ la Independencia, 

cuando en el mundo la Revolucién Francesa, como acontecimiento histo- 
rico, habia conmovido las creencias y las bases de las instituctones que pa- 
recian inmutables. En un colegio colonial, de este modo, la ensenanza del 

Derecho Natural, se convertia en un curso de agitactén tdeoldgica. Esta 

disctplina intelectual no podia dejar indiferente a un hombre como Sadn- 
chez Carrién, tan sensible a las innovaciones del pensamiento politico. 

La capacidad del joven Sanchez Carrién fué el mejor testimonio de 

recomendaci6n para que sus maestros le recomendaran abrazar la docen- 

cia, que le serviria para ensenar leyes, canones y Digesto Viejo. — 

La de Sanchez Carrion fué una clara inteligencia para comprender 

el Derecho en sus diversas manifestaciones. Siendo un tedrico cultivado le 

fué fdcil seguir la funciédn de abogar.;Descollantes abogados de la época 

propiciaron su prdctica y lo recomendaron para que pudiera obtener el ti- 

tulo de abogado. Después, aventajaria a su maestro de practica, el célebre 

Vivar. El foro de Lima, veria en adelante la actuacién de Sanchez Carrion 
a 
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como signo de cultura juridica y de pasién por la defensa de quienes le re- 

comendaban sus causas. El procer era tan leal con el poderoso como con 

el hunnlde. Su nombre se hizo célebre no sélo por su talento cultivado si- 

no por la honestidad que ponia en la defensa de la justicia y del Derecho. ; 

E:a uno de.esos abogados célebres que nunca quiso trocar su Estudio, por 

una oficina de combinaciones mercantiles. Su habito de defender las gran- 

des causas lo Ilevarian a convertirse en el abogado de la Republica, en el de- 

fensor de las ideas liberales y democrdticas, que constituyen la mejor he- 

rencia que dejo a su patria. Dura y valerosa fué esta tarea cuando la Co- 

lonia, no habia logrado estirparse ni en la sangre ni en el espiritu de quie- 

nes querian la Monarquia, para aplastar la libertad del hombre. Es en es- 

te momento que. surge la garra de Sdnchez Carrion, para combatir leal- 

mente por todo lo ‘que creia lo mejor para el destino de la patria en for- 

macion. 

_ Sabido es que San Martin, secundado por Monteagudo, estuvo em- 

penado en implantar la monarquia en el Pera. El Capitan de los Andes, 

vivia el drama de la inadaptabilidad de los princitpios a la tosca realidad 

indigena. Su espiritu militar, amante de la disciplina, del orden y de la 

hatrmonia, pudo comprobar que la anarquia formaba parte, como sedt- 

mento psicoldgico, de nuestros hdbitos y costumbres. Los acontecimientos 

le habian demostrado que todo era deleznable. La Republica se le presen- 

taba, por eso, como la expresién de la demagogia, de la inestabilidad y de 

lo antagénico. Creyé que la tradicién, representada por la monarquia, po- 

dia salvar nuestro destino; pero la monarquia, aun adoptando la forma 

separatista, significaba la continuidad de un sistema politico y juridico 

que los criollos mds sertos habian repudiado. Tal ocurrid con el presbitero 

arequipeno doctor Mariano José de Arce, que en la Sociedad Patriotica, 
destacé la validez de los princtpios republicanos, como indispensables pa- 

ra que el Peru se decidiera por las instituctones de este tiempo. 

%* Los antecedentes de Sdnchez Carridén, deberian tmpulsarlo a unit- 
se a los republicanos'en la tenaz controversia con los monarquistas. A él 

gue le era familiar la lengua francesa, le agraddé seguir los pasos del fi- 

Idsofo de Ginebra, Juan Jacobo Rousseau. Como una parodia del titulo 

usado por éste le puso a sus comunicaciones “‘Cartas del Solitario de Sa- 
yan’. En el debate publico, entre republicanos y monarquistas, las car- 

tas de Sdnchez Carridn, tuvieron dectsiva tnfluencia en el rumbo que se- 

guirian los fundadores de la nactonalidad. En las “‘Cartas del Solitario 
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de Saydn’’, se hallan mezclados conceptos de Derecho Politico y de Filo- 

sofia..Sdnchez Carridn quiere mostrarse como un polemista prdctico, aun 

cuando los temas que se discutian eran tedricos. ‘“‘Ventilamos una cuestion 
prdctica, dijo en su carta del 1° de marzo de 1822, trascendental a las ge- 
neraciones enteras, y que st se resuelve con otros datos, que no sean tomados, 

de las mismas cosas, segun naturalmente vengan, somos perdidos, sin que 
ningun poder humano pueda remediarlo’”’. Su pensamiento queria mover- 

se dentro de la 6rbita de la realidad americana, aunque la influencia de los 

idedlogos extranjeros era tan fuerte que a cada paso, vemos la sombra de 

los espiritus que compusieron la Enciclopedia y que ditigieron los aconte- 
cimientos que convulsionaron a Europa y América. 

Sdnchez Carridn destac6é la creencia. de que el gobierno mondrquico 

era el mds sencillo. Pensaba, sin embargo, que sus analistas sdlo se habian 

detenido a ver como podia limitarse la autoridad del monarca. Todo el 

esfuerzo se dirige, decia, a ver como los senados, congresos y otras insti- 

tuciones, pueden limitar el absolutismo de los reyes, dando lugar al im- 
perio de la libertad civil y al cumplimiento de las leyes que los pueblos 

se dicten. En buena cuenta el tdépico, enfocado en estos términos, se refe- 

ria a conseguir prestigio para la monarquia constitucional. Sdlo a esto se 

reduce las teorias de los “‘escritores profundos y _ benéficos’’, agregaba 

Sdnchez Carrio6n, cuando se discute sobre la dignidad del hombre. Su 

punto de vista, cuando enfocaba el tema de la monarquia, consistia en 
gue de la absoluta ni siquiera debian darse los hombres el trabajo de dis- 
cutir. Para depender de una voluntad absoluta, decia, se necesita muy po- 

ca citencia: saber temblar ante una testa coronada. 

Comprendiendo el précer que la monarquia constitucitonal habia ga- 

nado muchos partidatios busc6é el andlisis de las ventajas del sistema in- 

vocando la historia como lecci6n y la experiencia como inspiradora de las 

teorias. St el Peru debia ser regido por un soberano y la felicidad del pue- 

blo debia depender de él ¢qué podia esperar del futuro como Estado ver- 

daderamente libre? La esencia de la vida es la libertad, agregaba. Creia, 

que los pueblos que presciden de ella son rebanos, careciendo de objeto to- 

das las instituctones creadas por la sociedad. 

. En el pensamiento tedrico de Sanchez Carrién se halla presente el 

dogma de la libertad como fundamento de la organizacitén del Estado. 
Creia que el derecho concurre a darle estabilidad a la sociedad. 
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Siguiendo las ensenanzas del Derecho Natural, sostenia que los hom- 
bres se organizaron civilmente para conservar sus derechos a expensas de 
otros. Lo interesante, entonces, en la teoria del procer era que las formas 
constitutivas del Estado, debian serlo en forma tal que esos derechos fue- 
ran realmente asegutados. Los hombres no debian dispensar condiciones 
emanadas de la voluntad de Dios, trasmitidas a los seres humanos por el 
uso de /a recta razon. 

' Estos valores, que amparaban la filosofia del Derecho Natural, de- 

bian tener consecuencias ldgicas en la postctén politica de Sdnchez Carrion. 

Un pacto o constituct6n de los hombres trataria, desde luego de incorpo- 

rar en sus normas los principios enunciados. Sanchez Carrién, por lo mis- 

mo, resumia su opinién sosteniendo que en la norma fundamental era in- 

dispensable proveer a la conservacién de los derechos imprescriptibles e 
ircenunciables, como la libertad, seguridad y propiedad, debiendo ser dis- 
frutados en la plenitud de su ejercicio. 

La defensa de estos principios tedricos. proclamados por los fildso- 

fos que con sus ideas prepararon la Revoluctén Francesa, debia despertar la 

simpatia de los hombres que luchaban por su libertad politica. En esta 

situacion se encontraba la naciente nacionalidad del Peru, asi como las de- 

mds de América. La forma de gobierno que se adoptara debia recoger es- 

tos principios, desde que ellos eran los inditcados para los pueblos que sa- 

lian de un Estado peruano, por consiguiente, segun la teoria de Sanchez 

Carrién, debia buscar lo mejor para su ordenamiento institucional. 

Las formas inherentes a toda monarquia lo sublevaban. No se con- 

formaba a convertirse en vasallo sino en ciudadano. Pasaba sobre sus con- 

vicciones de hombre libre todo el mecanismo de las costumbres y hdbitos 

regios, que se conocian a través de la actuacion de los Virreyes, en una so- 

ciedad donde las desigualdades nacian del artificio creado por los hom- 

bres. 

“s Criterio socioldgico. 

El précer peruano examino el problema de la implantacion de la mo- 

narquia en el Peru, no sélo desde el punto de vista juridico y politico st- 

no también desde el plano socioldgico. Verdad que cada observador de- 

bia utilizar sus propios conocimientos de la realidad desde que la Soctolo- 
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gia, no extstia como la conocemos ahora. Sanchez Carrién, sin embargo, 

trata de justificar sus teorias juridicas voluiendo sobre la realidad social 
y étnica del Peru¥ La dominacitén espanola, en un largo periodo de so- 

juzgamiento. le habia ensenado que los levantamientos eran manifestacio- 
nes esporddicas del malestar general, que cast siempre terminaban siendo 

aplastadoy Estos hechos le convencieron que el cardctter del hombre perua- 

no no era indomable. Sostuvo, por eso, que en su estructura existia un 

fondo de resignacién y generosidad. Creia entonces que esta tdiosincrasia 
era suceptible de adaptarse a las formas politicas que se le quisiera impo- 

ner. Pensaba que la educacién colonial le habia dado a los habitantes del 
Pera, un naturaleza que engendraba “‘la falta de energia y celo por la li- 
bertad’’, aun aceptando que quedase en el peruano la aptitud para erguir- 

se contra el despotismo. De estos antagonismos deducia las dificultades 

que nacerian de la ausencia de hdbito para defender la libertad y las ins- 
tituciones populares. Lo que Sdnchez Carrién queria, en buena cuenta, 

era el ejercicio constante de las libertades civiles para que los derechos 

ciudadanos no fuesen conculcados por el poder. Era postble conseguir 

estos objetivos dentro de una monarquia? “‘La oportunidad de oprimir 
sdlo depende de la ineptitud de resistir; y a la manera que en el estado 

natural, ella consiste en la debilidad fistca, en el social nace de lasfla- 

queza civil’. La historia colonial, con toda la experiencia acumulada en 

tres siglos, le servia para desconfiar de las formas mondrquicas para los 

pueblos que, precisamente, querian obtener su autonomia mediante el 

ejercicio de sus derechos, sin la sombra prepotente del trono. ““;Cdémo nos 

defenderiamos de la real opresién, sostuvo, si poco diestros en el eiercicio 

de nuestros derechos, no hemos sabido mds que obedecer ciegamente?’’. Sus 
observaciones lo Ilevaban por el camino Idégico de prevenir a los pueblos 

contra la tirania. En su pensamiento la monarquia no podia conducir sino 
a las duras formas autoritarias de gobierno. ) 

Las meditactones del Solitario de Saydn, no eran del todo exactas a 
la luz de la ensenanza de la historia. Quizds él no dejaba de reconocerlo; 

‘pero su mérito reside en que las proclamaba en un mamento en que habia 

que decidirse defintttiuamente por la monarquia o la Republica. Hay que 
pensar que la elite intelectual que reunid el Primer Congreso Constituyen- 

te, se habia educado en un ambiente colonial; se hallaba vinculada por la 
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sangre y las costumbres a los dignatarios de la monarquia espanola. Mu- 
chos de ellos era opulentos y habian gozado de las facilidades de un ho- 
gat formado a la sombra del oficialismo virreynal. Pensemos, por lo tan- 
to, lo que debio stgnificar la prédica encendida del abogado de la causa de 
la Republica. Las resistencias debieron ser poderosas, si no hemos olvida- 
do que los innovadores, en todos los tiempos, encuentran el lastre pesado 

de la tradici6n y de las mentiras convencionales de la sociedad. Terrible 
debio ser la lucha entablada por Sanchez Carrién, contra los intereses 
creados y los habitos de los rutinarios. 

No comprende cémo millones de hombres, generaciones tras genera- 
ctones, antes de bajar al sepulcro trataron de crear sus propias cadenas pa- 

ra uncirse a la monarquia, labrando su propia esclavitud. Observaba es- 

tremecido la posibilidad de que al Peru también le tocaria seguir viviendo 

una existencia desprovista de dignidad, cuando con sélo mirar al Norte, se 

erguian orgullosos los pueblos que fijaron su destino en la Convencién de 

Filadelfia. 

La poblacién y las costumbres del Peru, argumentaba Sanchez Ca- 

rrion, no son razones para darle un rey. Encontraba implicancia y dislate 
pretender un trono cuando el Peru, al proclamar su Independencia, no se 

propuso formular una declaracién tedrica sino conseguir su autonomia. 

“Lo que quiso y lo que quiere es que esa pequena poblacion se centupli- 
que; que esas costumbres se descolonicen; que esa ilustraci6n toque su md- 

ximum; y que al concurso stmultdneode estas medidas, no sdlo vea nuestra 

tierra empedradas sus calles, con oro y plata, sino que de cementerio, se 

convierta en patria de vivientes’’. Aspiraciones sociolégicas para trasfor- 
mar la realidad y sentimiento nacionalista existian en los deseos del pro- 

cer, expresados mediante metdforas, seguramente, para impresionar a los 

incrédulos y escépticos. Es claro que en estas razones de cardcter politico, 
socioldgico y juridico, no estaba ausente la nota polémica. Como la gue- 

rra no estaba concluida; como la nacionalidad no se habia definido, me- 

diante un cédigo politico, los prdéceres debian salir a la calle y proclamar 
sus convicciones en la tribuna ptiblica, en el periddico o el panfleto. La lu- 

cha ideoldgica debia ser un poco estridente desde que la politica es pasion. 

Invoco el ejemplo de las demds secctones territoriales de América, que 

se habian constituido en reptiblicas independientes. iComo podriamos 

mantener una monarquia, observé Sdnchez Carrion, al lado de pueblos 

libres, como los Estados Unidos de Norte América? 
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‘ En esta polémica sobre el destino de la nacionalidad, Sdnchez Ca- 
rri6n, se mostrdé como el abogado de las grandes causas, de la causa que 
deberia senalarnos el camino de la democracia con libertad. Fué leal a sus 
convicciones republicanas, a su destino de procer, es decir, de fundador de 

la nacionalidad. Cuando querramos saber cudles fueron los fundamentos 

ideolégicos de nuestra constitucién de pueblo libre, necesariamente, ten- 

dremos que rastrear en el pensamiento de Sanchez Carridn, para saber co- 
mo nacimos a la vida independiente. 

Sanchez Carrién, comprendiendo que su tarea de mentalidad respon- 
sable consistia en organizar debidamente las instituciones republicanas a- 

bog6 también por remover las prdcticas inqutsitoriales en el sistema judi- 
ictal} En La Abeja Republicana, el periddico, cayo nombre significaba tra- 
bajo perservante, en servicio de los ideales republicanos, Sanchez Carrién, 
publicé un estudio juridico-politico destinado a desprestigiar el procedi- 
miento usado por los Estados despdticos de conseguir la verdad al ampa- 

ro del secreto. Tanto el mérito como la inocencia y la verdad, pensaba, no 

deben tener obstdculos para manifestarse. Las leyes que propician un esta- 

do de cosas semejante solo pueden ser dictadas por quienes pretenden man- 
tener en vigor el crimen. El método de juzgar los informes secretos, pro- 

clamaba el précer “‘ha sido el medio mds a propésito para oscurecer la ver- 

dad, para oprimir tmpunemente la inocencia y para desatender el mérito’’. 

Esta metodologia tenebrosa, que “‘aniquila las virtudes sociales’, fué 
usada en las tnstituctones de la Colonia, contra ella se irguid Sanchez Ca- 

rrion, tachdndola de medio itndigno para encubrir la arbitrariedad de al- 

gunos funcionarios y para poder disponer de los premios y castigos destt- 
nados a imponerlos a la sociedad. 

Sanchez Carrién, conociendo las garantias que suministra un proceso 
penal basadoven la libertad, combatia el secreto como medio de conqutstar 

la verdad. “‘Si atin con la publicidad de los juicios, argumentaba, la ino- 

cencia con dificultad puede triunfar de la malignidad y de las pasiones, 
écomo podriamos esperar que triunfe en medio de las tinieblas, en donde 

sus enemigos le pueden atacar a su salvo y sin el temor de que su conduc- 
ta sea acriminada?”’. 

Haciendo un paralelo con la inquisicién religiosa, Sdnchez Cartién, 
vituperaba de la inqutsicidn politica que facilmente puede descalificar al 

ctudadano mds eminente, sin que el imputado pueda saber cudles son las 
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razones de su perdicién. Exigia para los culpables la garantia del proceso: 
‘No debe haber jamds —son sus palabras— castigo sin juicio, ni proceso 
sin formulas. Obrar por un método diferente seria una injusticia y una in- 
justicia tal, que arredrando a todos los buenos, no sirva m para contener ni 
para coiregir al delincuente’. Este principio, que debid presentarse ante 
los habitos monarquicos como una herejia juridica, seria recogido, poste- 
riormente, por las Constituciones y cddigos penales del Peru. Es el gran 
principio liberal que se expresa en la férmula: nullun crimen, nulla poena 

sine lege. No hay delito ni pena sin ley. Para los juristas liberales, este 
principio resulta un lugar comun. En la época de las inctpientes institucio- 
nes coloniales, dominadas por la monarquia, debio representar un grito de 

protesta y de rebelion. Cuando la ley no contiene las garantias elementa- 
les para los hombres la exigencia de un principio como el que proclamé 
Sanchez Carrién, significa colocarse en posicién revolucionaria. Pero el 

procer fué consecuente con el sistema republicano que defendia. La repulsa 
contra los métodos del secreto obedecia a las ensenanzas del espiritu. libe- 

ral y republicano, que proclama la publicidad y la responsabilidad de los 
Funcionarios. 

“El objeto de toda sociedad, escribio el tribuno,-no debe ser otro que 
conservar y proteger a cada individuo sus derechos, por medio de la volun- 

tad inalterable de las leyes; y no por capricho, ni aun por medio de la pro- 
bidad de los gobernantes’’.vEra el eco ciertamente de! Contrato Social: pe- 

ro también un doyma que serviria como fundamento de las instituctones 
republicanas. 

} Siendo las leyes las bases del ordenamiento juridico ningun ciudada- 
no, proclamdé Sdnchez Carrién, puede quedar sometido a las contingen- 
cias de los tnformes secretos. La libertad del tndividuo no debe depender 
de la voluntad de los funcionarios, anadia.; Batalld por estos principios 
porque comprendia que ningun Estado, de tipo liberal y republicano, pue- 
de cumplir sus designios sin aue los derechos de los citudadanos se hallen 
tutelados por las leyes./La institucién que habia que defender, de prefe- 
rencia, entre las garantias juridicas del hombre, era la de la publicidad en 

los actos para juzgar o imponer castigos. ““El uso en que se hallan todas 
las nacitones cultas de hacer publicamente justicta. ha nacido sin duda del 
convencimiento de que juicios de otro modo no podian ser conformes a la 

eguidad y a lo que dicta la razén. Ha nacido la necesidad de dar un apoyo 
al débil contra el poderoso, pues la publicidad contiene al magistrado, evt- 
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ta la multitud de delatores falsos, inspira confianza al inocente y eleva las 

funciones de toda clase de magistrados’’. Estas ideas mantienen sus fecun- 

das virtualidades en nuestros dias en que una tendencia equivocada, en el 

proceso penal, pretende volver a las formas superadas de los métodos tn- 

guisitivos. Seguramente la ciencia del proceso penal ha avanzado mucho 

desde aquellos dias; pero nadie puede negar el valor de orientacién que tu- 

vo el pensamiento del précer en aquellas horas en que habia que decidirse 

por las instituciones que debian formar parte de la estructura del nuevo 

Estado. 

| Sdnchez Carrion destacd la necesidad de que la conducta de los fun- 

cionarios fuera ostensible. “‘Un magistrado que ejerce las funciones en la 

uscuridad y valténdose de formulas mistertosas, aun cuando fuese justo, no 

puede menos de hacerse odioso a sus conciudadanos’’! Estos principios que 
proclam6, constituyen la mds amplia y vigorosa justificacién del sistema 

de la publicidad en los juicios. St toma la forma de garantias juridicas, que 

deben cumplirse inexorablemente, el orden no se resiente y los hombres 
adquteren el sentimiento de seguridad, tan necesario para que toda socie- 

dad civilizada cumpla sus fines. 

_ \ Sdnchez Carridn, que fué Decano de la Corte Suprema; que consa- 

gro su vida a batallar por el Derecho, comprendia que solo la justicia que 

se discierne publicamente. dignifica a los magistrados. Fué el pensamiento 
de un jurista y de un fildsofo, pero también de un corazén generoso que 

clamaba contra la arbitraritedad. Nos ensend con su ejemplo y su pluma 

que, las instituciones que mantengan las libertades humanas, cumplirdn su 

deber si hacen justicia lejos del secreto, de suerte que la conducta del 

juez o functonario pueda ser conocida por todos sus conciudadanos... 

El Derecho Politico y la Nactente Republica. 

Fué la naturaleza el factor diversificante mds serio en el proceso de 

formacion de los pueblos de América. Las distancias, las montanhas y la 

selva, obligaron al hombre a ortentar su vida ‘conforme a las necestdades 
cosmoteluricas. La acctén del Imperio Espanol, posteriormente, mediante 

el esfuerzo politico-administrativo que se dirigid a crear Virreynatos, Ca- 

pitanias y Audienctas, daria lugar a la formacién de un sentimiento egois- 
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ta que, con el correr del tiempo, avivaria las tendencias localistas de los a- 

mericanos de origen ibérico.. Los medios de movilidad eran tan rudimenta- 

rios, entonces, que millares de hombres y mujeres nacian y morian dentro 

de los linderos de su terruno, sin haber conocido otros horizontes ni otras 

tierras. Las costumbres, a su vez, fueron sedimentando en los habitantes 

lo que podriamos llamar la emocitén de la comarca o tal vez de la regidn. El 

fendmeno de la revolucién de la Independencia, obligd d los pueblos a 

creat un embrionario cosmopolitismo, desde que las necesidades de los e- 

jércitos borraban las fronteras impulsados por la estrategia de la guerra. 

El sentimiento localista, que prosper6é en la Colonia, en tres siglos de do- 

minaci6n no pudo desaparecer, sin embargo, en aquellas horas de separa- 

cion de la madre comun. Son todos estos factores que dan origen a la for- 

macion de las nacionalidades americanas y que explican, en cierto modo, 

el nacimiento de un Derecho Politico, que seria el fundamento de la orga- 

nizacion del Estado peruano. 

Esta tarea de estructuract6én institucional fué la obra, naturalmente, 

de los cerebros mejor preparados de la época, de aquellos que por su pro- 
fesion de juristas estaban en mejores condiciones para enfocar los proble- 

mas politicos y juridicos de la naciente Republica. Uno de los hombres que 

mds contribuy6 con sus conocimientos a echar las obras de nuestro Dere- 

cho Politico, fué Sanchez Carrion. , 

Sabido es que el primer Congreso Constituyente, ante el que se des- 

poj6 San Martin del simbolo del poder personal, reunté en su seno a los 

hombres mds conspicuos de su época, en las diversas actividades de la vida. 

Cuando fué necesarto abordar el problema constituctonal del nuevo Esta- 

do, los representantes de los pueblos del Peru, designaron una Comist6én, 

para estudiar las Bases de la Constitucidn, compuesta por Luna Pizarro, 

Hipdlito Unanue, José de Olmedo, Tudela y Figueroa. El 2 de noviem- 

bre de 1822, los diputados de la Comisién, presentaban las Bases de la 

Constitucién, precedidas de la somera exposicidn de motivos. Se esforza- 

ron sus miembros en destacar los principios fundamentales sobre los que 

se redactaria definitivamente la primera Constituciédn del Peru. Estas Ba- 

ses, que se aprobaron en 16 de diciembre de 1822, son la expreston del 

pensamiento filosdfico, juridico y politico de los representantes del Pri- 

mer Congreso. Establecteron cudles eran los principtos que debian regir la 

estructuracién del Estado. Se reconocié que todas las provincias del Pe- 

I 
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ru, formaban la nactén peruana. La soberania, restdiendo en la Nacion; 

el gobierno popular representativo; el derecho de legislar; la divisién de 
los poderes; la proteccién de las libertades fundamentales; el Poder Judi- 

cial independiente, constituyen los princtpios rectores de la mentalidad de 

los préceres que fundaron la Republica. Estas ideas fundamentales para la 

organizaciton del Estado, no serian olvidadas posteriormente, en ninguna 

de las Constituctones que han regido en el Pera. Con ellas surge el primer 
ensayo de ordenamiento juridico, politico, republicano, emanado de la re- 

presentacion de los pueblos. 

Aprobadas las Bases, es decir, los principtos sustanctales del orden re- 

publicano, el Congreso, pensé en la Constituctén definitiva. Para lograr- 

la nombr6 el 19 de diciembre de 1822, una comisi6n compuesta por figu- 

ras descollantes como Toribio Rodriguez de Mendoza, Hipdlito Unanue, 

Carlos Pedemonte, Manuel Pérez Tudela, Justo Figuerola, José Gregorio 

Paredes, José Joaquin Olmedo, José Sanchez Carrién y Francisco Javier 

Maridtegut. En ellas se encuentran reunidas las personalidades mejor equt- 

libradas por sus conocimientos juridicos y cientificos y por su devocién a 
los principios republicanos fundamentales. La Comisién trabajé un poco 

mds de un ano. El andlisis de los principios y fundamentos del proyecto 

corri6 a cargo de Sanchez Carridn. El 15 de abril de 1823, el Congreso 

escucho la lectura de la exposici6n de motivos. No solo porque ella resu- 

me la filosofia de la primera Constituci6n peruana sino porque contiene 

el pensamiento de Sanchez Carrion, es interesante analizarla, aunque esas 

ideas nos parezcan lugares comunes, a través de mds de un siglo de exis- 

tencia republicana. 

En el Secretarto de la Comision, que le encomtenda redactar el dis- 

curso preliminar se percitbe la angustia de la doble funci6n que les corres- 
pondio desarrollar a los proceres: de meditar y hacer. “‘Luchando por la 

Independencia, o mds bien, en dura y tenaz contienda por el suelo sobre 

que ha de plantarse, nos vemos a un tiempo precisados a edificar y a reu- 
nir materiales para el edificio mismo’’. La metdfora expresa la inestabili- 

dad y dificultades de la obra intelectual cuando la guerra constituia el pro- 

blema mds grave del Peru y de América. Los legisladores, sin embargo, 

tienen el deber construir con normas juridicas, aunque las circunstancias 

sean dramaticas. Sanchez Carridn lo veia y lo comprendia con la mayor 

lucidez. Reconoce, a pesar de estas graves dificultades, que el destino de los 
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pueblos que aspiraron a conquistar su libertad fué precisamente el de rom- 
per la coyunda de la denominacién extranjera para adquirir existencia aut6- 
noma. , 

Como jurista, Sanchez Carridén, sentia el temor de la anarquia. Pen- 
sO que una situaci6n de esta naturaleza debia conducir necesariamente a 

convertir el Estado, en facil presa del “‘mds afortunado o del mds fuerte’. 
éCdémo poder conjurar entonces estos riesgos? “El unico legitimo y eft- 

caz agente para consolidar las asociaciones politicas es la libre voluntad de 

los pueblos que las forman; asi como para arreglar los orbes celestes, sdlo 

es poderosa la voz del Arbitro Supremo’’. Sanchez Carridn veia en la his- © 
toria el signo deleznable de los gobiernos y Estados, que no se fundaron 
en el principio de la voluntad de los pueblos. Esta doctrina que repudiaba 
los conceptos de la tradici6n mondrquica era al mismo tiempo la acepta- 
ction del pacto social., 

El procer trataba de conjugar la independencia con la libertad, “‘ba- 
jo las garantias de la representacién popular’. Su exigencia de legislador, 
por lo mismo, residia en organizar el Estado, poniendo limites al ‘“‘ejer- 
cicto de la autoridad y de los derechos civiles’’. Los fines primordiales del 
Congreso, precisamente, estaban dirigidos a conseguir una ley fundamen- 
tal que aboliera la inestabilidad en el orden social. 

Los princtptos doctrinarios de la necestdad de una Constitucion e- 

manaban de las ideas dominantes de la época, que habia aceptado como dog- 

mas las ideas de Rousseau. La Constituci6n de un pais, dijo Sdnchez Ca- 
rridn, no es otra cosa que el “‘conjunto de leyes primarias que determt- 
nan su forma de gobierno, segin los princitpios del pacto social y de la 

convenencia publica’. 
+ Queriendo enfocar el problema constitucional en su esencia, Sdnchez 

Carrién, trataba de alejarse de las “‘puras féorias’’, aun cuando en realt- 

dad se movia dentro de ellas. “‘Estd, pues, reducida toda la Constituct6n, 
a tres puntos capitales que, observadas la naturaleza del objeto y la senct- 
llez de las ideas, componen otras tantas partes o secciones, a saber: prime- 

ra, de la naci6n; segunda, del Gobierno; tercera, de los medtos de conser- 

varlo’’. El método seguido en el ordenamiento de las instituctones repu- 

blicanas no olvidaba la obra de los constituyentes de la Convencion de 

Filadelfia, haciendo eco al mismo tiempo del pensamiento francés. 

Implicito estaba, desde luego, para Sdnchez Carridn y los miembros 

gue suscribieron el informe del 14 de abril de 1823, el principio del dog- 
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ma de la Independencia, originados por los actos de jurarla y por la rati- 

ficact6n que le presté el Congreso Constituyente. En realidad se trataba 

de una declaracién de fe republicana, desde que las acciones bélicas de Ju- 
nin y Ayacucho, todavia no habian trazado el destino del Peru. 

Para Sanchez Carrién la soberania es “‘la potestad suprema entre to- 

das las que pueden admitir la sociedad’. Es inherente a la comunidad, des- 
tacando con énfasis que ‘‘sdlo la ley es soberana’’. Pero como ella no pue- 

de obrar por si, adquiere su personificacién en los magistrados que admi- 

nistran los altos poderes. conferidos por la voluntad general. Son los prin- 

ciptos, en realidad, del pacto social. 

La soberania nacional, sin embargo, en el pensamiento del précer nc 
tiene un caracter limitado, desde que termina alli donde comtenzan los de- 

rechos individuales. Imbuido de conocimientos del Derecho Natural, sos- 

tenia que no podia decretar leyes contrarias a la libertad, seguridad, pro- 

piedad e igualdad natural. 
_ Tratando del territorio, como subtratun de la Republica, los cons- 

tituyentes que redactaron la Constituci6n, comprobaron la realidad que 

se presentaba a sus ojos, frente a la guerra que diria la ultima palabra so- 
bre la demarcacion geografica, que interesaba también a los demds Esta- 

dos limitrofes. No desconocian los principios liberales del proyecto de 

Constitucton. Querian, por eso, que el Peru rechazara toda idea de con- 

gusta, “en un stalo en que las adqutsiciones de la fuerza son tan vergon- 

zosas’’. Sanchez Carrion y los proceres constituyentes fueron los fundado- 

res de la politica de respeto al derecho territorial de los demds Estados. El 

repudic a las conquistas después, a lo largo de la historia republicana se- 

rd una de las bases de nuestro ideario juridico, que hemos mantenido por 

consecuencia a nuestras tradiciones tnternacionales. 

La subdtvisién territorial interna, que tnicia la doctrina de un inci- 
piente descentralismo, tiene en Sdnchez Carridén a un precursor distingut- 
do. Ei descontento, decia, para resolver un pequeno negocio se genera 

cuando la administraci6n permite que los hombres se vean obligados a re- 
correr grandes distancias para resolverlo. 

Muchos de los constituyentes eran de formacién liberal y habian be- 
bido en las fuentes culturales del pensamiento inconoclasta de los fildéso- 
fos de la Enciclopedia; pero el espiritu de Sdnchez Carrién, llevaba la 
huella de la colonia donde la religidn tuvo tanta preponderancia. Desde el 
punto de vista de las convenienctas constitucionales pensaba que era in- 
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dispensable que el Estado, fomentara la religidn desde que por ese camino 
se creaban vinculos para fortificar y asegurar la moral publica. Para los 
procees no debia variarse la tradici6n en cuanto conservaba los principios 
cristianos de la Iglesia Catdlica. El Estado, por lo tanto, debia protegerla. 

Sobre la condicion de los peruanos, la Exposicién redactada por Sdn- 

chez Carrion sostenia que la filiacién de peruano no sdlo debia darse a 

los que hubieran nacido en el territorio nacional sino a todos los que aun 

naciendo en territorio extranjero fuesen hijos de padres peruanos. Expre- 
saba la esperanza de que el nacimiento en el territorio de la Republica, sa- 

bria engendrar el sentimiento del patriotismo. 

Hallandose el Peru en un momento de transicién, es decir, en las 

horas en que se discutia su destino de pueblo libre, se explica que los 

miembros de la Comisién, exclamaran que toda infracci6n a la Constitu- 

ction debia considerarse un crimen. Si las leyes consagraban la libertad de 

los peruanos, frente a un poder que habia dominado tres siglos, el sentt- 
miento de respeto por las mismas debia consitderarse sagrado. Exponer es- 
tos principios, en la ideologia de Sdnchez Carrién, significaba repudio a 
quienes no quisieran aceptar las nuevas formas del Estado republicano. 

Contrariamente al concepto de subdito, la Comisién exalt6é la condt- 
cion de ciudadano. “El ctudadano es, en las Republicas, proclam6 el pr6- 

cer, el-atributo mds glorioso y respetable y el que en la plenitud de sus 

goces, conduce exclusivamente hasta la primera magistratura’’. Este prin- 
cipto, como consecuencia, obligé a los constituyentes a fijar las calidades 

y reglas para el uso de la ciudadania 

El sistema republicano. 

Por lo mismo que el debate publico, sobre las formas de gobierno, 
habia adquitido un elevado tono de interés, desde que todavia quedaban 

huellas de monarquismo, los constituyentes tuvieron especial cuidado en 

abordar el problema. Ponderadamente examind Sanchez Carrtdn, las ra- 

zones que abogaban por el sistema republicano. No se trataba unicamente 

de cumplir la misién que le encomendara la Comisién, sino de exponer 

las propias convicciones. Muy dificil debid ser la tarea para un tedrico 

que encontraba irreprochables las instituctones en el papel, pero Ilenas de 

riesgos dentro de una realidad compleja. Todo habia que ensayarlo, so- 
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bre todo el hdbito de la libertad. Con medios de comunicacit6n rudimen- 

tarios, con una economia esquilmada por la falta de técnica desarrollada 

por las exigencias de Espana, con una masa indigena que habia vivido en 
la servidumbre, implantar el sistema republicano tmplicaba una seria aven- 

tura. En los proceres constituyentes, sin embargo, hubo fe. Ellos creyeron 

en el futuro porque amaban a sus hijos. 

Como ocurre en todo momento hist6rico de transicién los peligros 

paca los proceres estaban representados por la anarquia y por la autorita- 

rismo excesivo. Sus sentimientos liberales luchaban por defender la liber- 

tad, en todas sus manifestaciones. Ellos desecharon la posicién de los pru- 

dentes que destacaban las ventajas de la monarquia como el mejor camino 

para el gobierno auténomo. ‘:Pero cémo aceptar la monarquia cuando se 

luchaba prectsamente cor:tra ella? Esta tldgica posicion politica contrasta- 

ba con la esencia del movimiento popular de la Independencia. Los teod- 

ricos, por lo tanto, deberian ser consecuentes con su pueblo y las ideas que 

habian adoptado, surgidas del turbion de acontecimientos de Europa y de 

América. Sdnchez Carrién, por eso, mantuvo una linea de conducta leal 

para su pueblo y sus ideas. Debemos preferir, dijo. el gobierno popular 

representativo para el Peru, porque fué aceptado bajo juramento como la 

mejor forma de Derecho Politico y “como el unico capaz de sostener las 

libertades patrias y de coadyuvar con el resto del Continente, a los progre- 

sos del espiritu humano en la restituci6n de su dignidad primitiva’’. Pen- 

saba que esta era la unica forma de evitar los “derechos sucesorios o los 

pactos de familia’. Su racioctnio en este sentido, aparte de la elocuencia 

con que se expresaba, era de una Idgica incontrastable. No es posible es- 

tablecer, decia, una autoridad tlimittada que sobreviva a si misma, “‘como 

st las generactones futuras pudiesen otorgar a las presentes la razén de obli- 
gatlas a convenciones anteriores a su existencia’’. Sdnchez Carrion se reve- 

laba contra el agravio de trasmitir las cargas y los errores a los descendien- 

tes de los fundadores de la nactonalidad. ; 

éQué existia demasiado optimismo en las excelencitas del gobierno 
popular? Ciertamente que la experiencia de la Republica, fué terrible, mds 

compleja que todas las teorias; pero los préceres que se pronunciaban en 

favor del sistema republicano habian soportado otra dura y también te- 
rrible experiencia: la del coloniaje con sus privilegios, hondas desigual- 
dades de clases, postergaciones de los mejores, ausencia de libertad de con- 
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ciencia, etc. Existian entonces factores sociolégicos muy fuertes, creados 
por la vida colomal, que debieron servir de ejemplo a los tedricos de nues- 
tro Derecho Publico. Extstia, por lo menos. en la adopctén de las institu- 
ciones republicanas la esperanza de lo nuevo y las lecciones que llegaban 

de los Estados Unidos de América. 
La teoria del gobierno popular, de otro lado, ofrecia la ventaja de 

que las leyes no surgian de otro poder que el designado por el pueblo. En 

esta forma, decia Sanchez Carridn, el pueblo se halla en continuo ejercicio 
de sus derechos, evitando que se perpetuen determinados linajes, con to- 

dos los privilegios inherentes a ellos. | 
Los postulados tedricos del Derecho Politico, en Sanchez Carrion, 

provenian de su cultura de profesor y de auto didacto; pero no debié ig- 

norar el proceso histdrico de la Colonia, la lucha empenada por los crio- 

llos y los indios contra los tnnumerables abusos que prosperaban a la som- 

bra de las instituctones coloniales. He ahi por qué'lo vemos defender con 

tanta tenacidad las instituciones que nacidas de un orden libre sirvan al 

mismo tiempo para tutelar la libertad. En el caso especial del Peru, obser- 

va Sanchez Carrion, no existe otra forma mejor de gobierno que se con- 
jugue con la Independencia. “‘Los peruanos acaban de aparecer, agregaba, 

en el orbe politico; se hallan en el caso de constituirse bajo la forma mds 
racional y conveniente; y seria una imprudencia que malogrando tal opor- 

tunidad, la unica seguramente que puede presentdrseles para apartar en tiem- 

po y con provecho todos los males, que es sabido traen los gobiernos fun- 

dados sobre derechos especiales, se vinculasen otra vez bajo una monarquia, 
con el degradante titulo de vasallos’. Pero aun cuando nada valiera todo 
esto, exclama, lo importante es que los peruanos quieren ser republicanos. 

Para los fundadores de la nactonalidad el mds grave problema debid 

ser el del poder electoral. Factl era crearlo mediante la ley; pero sus vittua- 
lidades debian ponerse de manifiesto en la prdctica, actuando sobre una 

realidad tan incipiente. No existian grupos de ciudadanos habituados al 

ejercicio electoral; la opinién no se hallaba bien canalizada; por todas par- 

tes los. analfabetos abundaban. En estas condiciones :cédmo se pondria en 
ejercicio una funcidn que siempre requiere un minimo de conocimientos 

civicos? El problema se presentaba dificil y sigue siéndolo todavia. El go- 

bierno popular depende ciertamente de la idoneidad de los sufragantes. 

Nuestro drama de pueblo joven consiste todavia en salir airosos de este 

sistema, indispensable en toda democracta. 
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Cuando se guiera escribir la historia de nuestro Derecho Politico, no 

se podrd prescindir de las meditaciones de Sanchez Carrion, sobre las ins- 
tituciones republicanas. Muchos de sus agudos comentarios y observacio- 

nes profundas se han repetido a través de los debates publicos que aborddé 

la Republica. En este sentido debemos considerarlo como un précer tam- 

bién de nuestros estudios de Derecho Constitucional. 

éCudles eran las ideas de Sanchez Carridén sobre el Poder Judicial? 

Leal a sus concepciones de la divisién de poderes creia que el judicial de- 

bia representar la salvaguardia de la libertad. Su experiencia de abogado 

le suministro el conocimiento de que era el mds expuesto a la voluntad de 

los que mandan. Expresaba sus escrupulos sobre la aplicacién de una ley, 

que siempre va acompanada de pasiones, solo que para el procer, el proble- 

‘ma delicado consistia en evitar que los viles sentimientos se pusieran de 

manifiesto. Su pensamiento se dirigia a establecer que un Poder Judicial in- 

dependiente es la mejor garantia de todos los derechos. Es un enunciado 

un poco trivial, seguramente; pero meditemos lo que representa esta idea 

como fuerza moral creadora y como fundamento de la jerarquia del po- 

der que tutela los derechos sociales e individuales. En las concepciones de los 
proceres el Poder Judicial, se alzaba como una garantia. ““Y nada impor- 

ta, proclamaba, que uno se glorie de su seguridad personal y la deduzca 

del derecho mds sagrado, que se complazca en el goce de su propiedad y la 

autorice con una antigua posesion y se regocije del fruto de su industria y 

viva conftado en su inocencia, si el dia menos pensado se ve privado de es- 

tos bienes y arrastrado a una carcel por un pronunciamiento arbitrario’’. 

éComo deben evitarse estos males? Procurando la administracién de jus- 
ticla como expresion de independencia. Es el dogma republicano que co- 

bra validez eminente en todo momento. Se consagro en la primera Cons- 

tituci6n del Pera y fué recogido por todas las demds. Esta supervivencia 

explica la fuerza moral de que se halla dotado. En numerosas memorias, 

de los presidentes de la Corte Suprema y de las Cortes Superiores, se le ha 
invocado. Solo la independencta moral y legal, en efecto, del Poder Judi- 

cial, puede darnos una justicia honesta y eficiente. Ese fué el Decano de la 

Corte Suprema y fundador de la misma. 

Sanchez Carrtén defendié el principio de la inamovilidad de los jue- 

ces, funddndose en que la permanencia en el puesto, mediante el sentimien- 
to de seguridad, nada hacer temer, lo que redunda en beneficio de sus fun- 

ciones. Mientras mds integros sean los jueces, pensaba, su inamovilidad 
estd asegurada. 
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Le did, como corresponde, importancia elevada a la Corte Suprema y 
sostuvo que la justicia que emanara de ella deberia administarse sdlo de 
acuerdo con las leyes. 

Exigia Sanchez Carrién, que los jueces pudieran exhibir atributos de 
integridad moral y de preparacién, aparte de la experiencia que suminis- 
tran los anos. En su Exposicién de Motivos del proyecto de Constitucién, 
se pronuncid por lo mismo en el sentido de que la edad de la carrera judi- 

cial empezara a correr a los treinta anos hasta los cuarenta. Creia que los 

anos dan oportunidad a los hombres para penetrar en la complejidad o 

simplicidad de los distintos asuntos. Pensaba que el ascenso en esta forma 

seria fecundo para la funcion judicial. 
Abog6 por las formas en la administract6n de justicia, como garan- 

tia de los derechos. Sin formas judiciales, observaba, nada seria inviolable 
en el citudadano. Su sentimiento humano y Itberal recomendaba que se 

“respetase la desgracia en cualquier delincuente, sin que trascienda la in- 

famia de la pena a su familia, ni se ponga en tormento la humanidad’’. No 

quedaron aqui sus sentimientos de jurista y legislador, sino que se pronun- 
cid en contra de la pena de confiscacién y de la pena de muerte. 

Fué Idgico cuando abogo por la implantacién del jurado en el Peru, 

aun cuando recomend6 que fuese incluido entre las instituciones de la ley 
penal, cuando fuese creado el cddigo de procedimientos. 

Bolivar tenia sobre su responsabilidad el problema de la guerra que 

afectaba al destino de los paises librados del dominio de Espana. Debe- 

mos admitir, por lo tanto, que muchas inictativas fueron obra de su Mi- 
nistro, don José Faustino Sanchez Carrion. El establecimiento de las Cor- 

tes Superiores y de la Corte Suprema, es indudable que procup6o al pro- 

cer bastante, hasta que el proyecto se conuirtiera en una realidad. 

El 8 de febrero de 1825, como es sabido, se instalé la Corte Suprema 

de Justicia, en cumplimiento del. Decreto del Libertador que la creaba. En 

esa oportunidad, Sdnchez Carrién, como Ministro de Estado, en los De- 

partamentos de Gobierno y Relaciones Exteriores, pronuncié el discurso de 

inauguracion. : 

El estableciemiento de la Corte Suprema, significaba el complemento 

de la soberania, segun las frases de Sdnchez Carridn; exalto por eso, el 

valor de la ley y de las atribuciones de los magistrados para cumplir los 

designios de la justicia. 
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Tarea hermosa debio ser para Sanchez Carrion, unir su esfuerzo pa- 
ra consolidar la Independencia en los campos de batalla y para establecer 

el primer tribunal de justicia de la Republica. Cuando proclamé que des- 

pués de la Independencia y soberania del Pera, lo que la patria necesita- 
ba eran leyes quiso significar que la magistratura debia formar una con- 
ciencia juridica en los pueblos liberados. Esta conciencia por el Derecho, 

esta mision de vivir superando las etapas bdrbaras no ha dejado de preocu- 

parnos; pero en el espiritu de los fundadores de la nactonalidad aquella 

inquietud debid estar henchida de graves interrogaciones, tanto que Sdn- 

chez Carridén, reconoci6 que era dificil tarea la de cambiar los habitos de 
un pueblo tiranizado durante tres siglos. : 

Hemos tratado, senores de actualizar al jurista que hubo en el doc- 

tor Sdnchez Carrién, aunque sea en forma suscinta. El acto de colocar 

su retrato entre las figuras ilustres de la Corte Suprema de Justicia, no es 

sdlo un homenaye al Ministro de Bolivar, nt al Decano del Supremo Tri- 

bunal, sino al espiritu que tlumino con su sabiduria a los préceres que re- 
dactaron las leyes fundamentales de la Republica. 

Inexplicable olvido habria sido la ausencita de la imagen de Sanchez 

Carridn en los salones de la Corte Suprema que él fundé, mirando el por- 
venir de la patria. | 

Y comprende a la Corte Suprema, a los senores vocales, fiscales, la 

determinacién de que un dleo del jurista y procer peruano, vocal Deca- 

no de esta Corte sea colocado entre los dleos del Libertador Simén Boli- 

var, fundador de la Corte Suprema, y del Generalistmo Don José de San 
Martin. 

: He dicho. 
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FE DE ERRATAS 

BAe Alege “juvenid — juvenil 

XII] tlusre — lustre 

XV (nota) Marque — Marques 
XVII composicion politica — composicion poetica 

XX mestro — maestro 

XXAlll Cerro Pasco — Certo de Pasco 

“XL ~— habran — habra 
LXX] | Juan Nuzi — Mua 

XCV] salta salido — habia salido 

CVIII gloriobo —  glorioso 
CATS 2 dial — detall 
CXXXI = Muri — Mui 
CXXXVI ——_usurpadores de agua — usurpadores de aguas 

a las penas suyetos a las penas 

CLI escritos —  escrituras 

CLXIV filosia — filosofia 

CLXXVI —_—substratun — substractum 

CLXXXI —aadministarse — administrarse 

CLXXXI — comprende —  cortesponde   SSCS TE SEEDS, BS OILTS AE ce aa 
 



 








