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EXTREl'ISTAS EX MAYO DE 1931

V_^ ONOCI a elon Juan Zorrilla de San

M ai t ni en su tasa montevideaia ele la ca

lle Rincn la noche del 16 ele mavo de

1931.

Era un hombre bajito, ele cabellera re

belde v canosa y peinada hacia atrs, con

un matorral de cejas sobre los ojos viv

simos, trato llano, voz rica v movilidad f

sica tal, que pareca ejue hablaba con todo

el cuerpo.
Padre de una familia numeosa, sus

nietos haban dejado atrs a los 33 orien

tales de Lavalleja el hroe.

Esa noche del 16 de mayo y el 19 y otios

chas, me hablci de Chile y de su perma
nencia en Chile con generosidad tempo
ral y afectiva. V de esas conversaciones y

de mis lecturas posteriores son fruto las

noMs que ahora doy en esta revista.

Andar por Montevideo en su compaa
era una leccien.

Don Juan, cpi bien!

All va don |uan Zorrilla.

V es que don [uan Zorrilla de San Mar

tin era, a los 76 aos y desde liana mu

chos, un patriara querido por blamos y

coloraeleis.

V su casa de la calle Rincein era la casa

de todos.

Cuando, meses ms tarde, el ,'i de no-

viembie, deje de icspirar, el cadver del

anciano gloi i'iso ser velado en la plaza
de la Independencia, al pie del monumen

to a Artigas.
Y su casa de Punta Caeta seta adqui-

lula por el Estado y convertida en Museo

Nacional y Escuela de Civismo (10 de

febiero de 1913;; y sus calles de acceso

llevarn nombres de peisonajes de su pe>e-

n. a Tabar.

Martn y Chile

i i

LA A/A7-.Z RIOPLATEXSl.

Hijo de clon Juan Manuel Zorrilla de

San .Martn y de doa Alejandrina del

Pozo, nace en Mona-video el 28 de diciem

bre de I S.Ya.

Su lamilla patei na proceda de una al

dea del valle del Soba: San Martn, en la

provincia de Santander. Pero su padre don

Juan Manuel ya haba nacido en otra al

dea vecina: San Pedro; y haba emigrado
casi nio hacia las millas del Paran.

El poeta de Tabar visitar un da, con

dos de sus nios, siendo embajador en

Madrid, el valle de sus abuelos.

Abramos Resonannas del camino:

"La tarde va cayendo; las montanas co

mienzan a envolveise en sus vapoies gri
ses en primer trmino, y casi violetas ms

all. Paicee que la naturaleza cierra len

tamente los ojos con una sonrisa triste.

los arbustos del borde del camino y las

rocas van ap.uce iendo casi repentinamen
te al llegar a ellos, como si les intcrruni-

pii .unos el sueo.

I ocios seguimos silenciosos uno detrs

del otio: el atajo es muy csticeho. Hasta

mis muchachos se han callado, v va nada

pieguntaii sobre lo (pie ven a un lado y

a olio medio eslumaclo.

Ln eco dulce sabe!) de entie los ceos

inmediatos llega a mis odos: pocas \eccs

una campana me ha pioduiido un electo

semejante.

No haba eluda: aqulla ca una lampa
lla cebada a vuelo: no em la lenta melo

da del ngelus: su sonido ca piolonga-
do, alegie; no tenia la melancola ele la

campana aislada que parcie deleitarse en
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dejar morir el eco con agona larga, y en

sentirlo hundirse en la distaiuia mino en

un sepulcro. Aquellas campanas lean:

sus notas se atrepellaban como las ele una

carcajada. Me paree i). al sentidas en me

dio de aquella tristeza azulada de las

montaas dormidas, la risa de un nio

en medio al silencio de una familia de

luto.

;Eian aqullas las campanas de San

Pedro, el pueblecito paterno? Por qu
rean as, en vez de iczar, si era la hora del

ngelus? Rean acaso conmigo las bue

nas campanas de la montaa?

Yo empec a presumirlo; ms an: es

taba seguro; las entenda.

Que campana es sa?

-Son las de San Pedro.

Y a qu tocan?

Oh! Los pobres de la aldea no tie

nen otro modo de manifestar su alegra al

recibir a las personas que quieren. Esas

tampanas lo reciben a usted. Mire usted,

adems, hae ia adelante: el pueblo sale a

su encuentro.

Como de sorpresa, efectivamente, pues
no lo haba visto a causa del giis crepuscu
lar ejue todo lo envolv ia, me encontr con

un guipo de hombics casi a mi lado. Era

un grupo de labradoics que, con el dalle

al hombro, bajaban entre los riscos a mi

encuentro, de vuelta de la laena del da.

Un momento despus, yo me arrojaba en

tre ellos de mi caballo, v estrechaba sus

manos callosas entre las mas, sintiendo

en los ojos el agrio de mis lgrimas
Ms all estaba otro guipo: el (tira p

rroco, ios vecinos, las mujeres, los nios.

Estis lltimos, al verme abrazai poi sus

pachc-s, cpie me saluda lian a giitos, pro
nunciando su apellido, el mismo mo, pro

rrumpan en vivas! clamorosos, cuvas no

tas, unidas a las ele las campanas que se

guan volteando como locas, formaban

un acoide infantil y sagrado.

La eanciein del egieso! Yo no llegaba

por prinma vez a acpiel vadle que poi pii-
mera vez pisaba; yei icgrisaba a l. Mi

paelie haba salido de all (asi nio, haca

sesenta aos: yo legiesaba un mis hijos,
con los nietos uruguayos ele I noble viejo
memias de larga barba blanca, como la

nieve de estas montaas, no ms blanca,

por cieno, que su conciencia ele hombre

de bien. Bendita sea su memoria!

Todos saban que yo pensaba entone es

en mi padre; y aunque ya era casi de no

che, y no se vean bien las caras, todos sa

ban ejue yo no hablaba porque tenia que

llorar" (pgs. 114-117, t. II, ed. de 1930).

Don Juan Manuel haba, pues, emigra
do casi nio al Uruguay; y esforzado como

buen montas de la tierra de Menndez

Pelayo y Pereda, haba prosperado y ad

quirido un campo.
Doa Alejandrina del Pozo muere de

27, cuando Juanito tiene apenas ao y

medio. Pero la abuela materna y las tas

sabrn despertar en el nio, y mantenerle,

el culto por la madre no conocida.

Comenz) Juan Zorrilla de San Martn

sus estudios a los 9 aos, como interno en

el Colegio de jesutas de Santa Fe (Ar

gentina).
"Mi buen Colegio de Santa Fe!. . . di

r un da el escrito! -. Era un antiguo
convento de padres mercedarios, lleno de

color y de lai.etcr; haba sido testigo del

nacer de nuestia civilizacin; tena te-

c hunibies de troneos de palmeras, muros

ele piedra cruda v una vetusta torre alme

nada (pie era todo un smbolo. . .

Y muchas enredaderas de flores a/ules,

y, sobre todo, muchos naranjos de flores

nupciales v de frutos generosos" (Huer
to cerrado, pg. 151).
Permaneci all desde 1865 a 1^67. Re-

gresc a Montevideo y continu estudios en

los Pachos Bavoneses. Y volvi a Santa Fe

en 1K71! y ah obtuvo en 1S73 su ttulo ele

bachiller.

I I 1

JUVENTUD EX CHILE. LA ESTRELLA

DE CHILE. 'V07.4S DE UN HIMNO".

ESTUDIOS DE DERECHO

"La cultura uruguaya dice Iauxai: y

se desprende claramente de I spiritualismo
V positivismo en el Uruguay, de Arturo Ar

dan (Mxico. 19">()) ca por los aos en

que e en ta la juventud de Zorrilla de San

Malln, nudosamente anticatelica". Por

eso, las familias catlicas pudientes prefe
ran educar a sus hijos en el extcrioi

Y, as, ya haban venido a Chile euros

uruguavos como Callos Berro y Carlos y

Luis Pincho del Campo.
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Carlos Pieiro no volvie a su tiena:

muri ahogado en el Lago Llanquihue en

el verano de 1871. Y Luis enlerm de tal

modo, que Raimundo Lairan Covanu-

bias y Juan de Dios Vial Ouzmn hicieron

especialmente un laigo viaje por mar

Valparaso, estrecho ele Magallanes, Mon

tevideo para restituir a su patiia al ami

go enfermo. (Raimundo Larran contar

despus ese viaje en el vol. N de La Es

trella de Chile, pgs. 413-121).
A la vuelta, en marzo de 1S71, los

acompa a Chile Juan Zonilla de San

Martn.

En Santiago, residi sucesivamente en

dos lugares: el Patrocinio de San Jos y el

Colegio de San Ignacio, sin que por aho

ra pueda precisar dnde estuvo primero,
aunque supongo que en San Ignacio.
El Patrocinio de San [os lo haba Lin

dado en 1872. en la calle Santa Rosa, el

caritativo saeeidote don Blas Caas; y

fuera de asilo ele nios. tra> a]] pGr 1876,

al celebrar su cuai to aniversario, se ele de

una academia literaria cpie tena por le

ma: hablar y escribir bien; y es posible
que tambin tuviea algunos cuartos para
estudiantes universitarios.

San Ignacio ca un establecimiento de

enseanza primaria y secundaria; pero
tambin contaba con algunas habitacio

nes para universitarios hijos de Presiden

te o algo parecido; y en una de esas habi

taciones, compai i ie nelola con su (ompa-
triota Carlos Beo hijo del Presidente

don Bernardo debi de acomodar sus li

bros y sus ropas Juan Zorrilla de San

Martn.

Un da, el Rector, P. Ranun Moicl -el

mismo que ms tarde haba de fundar el

Seminario en Montevideo- mudo a los

uruguayos a una pieza ms amplia y les

dijo:
Triganse a Ladislao.

Se trataba de Ladislao I.rrzuiiz Echau.

rren.

Y los uruguayos tuvieron que haeetle

hueco al hijei del Pieside me de Chile, don

Federico Errzuriz Zaartu, que si por

aquellos das pele.alia con le>s conservaelo-

tes, educaba a sus hijos con los jesutas y
an haca que el universitario Ladislao si

guiera viviendo <n San Ignacio.

El Pieidente de Bolivia don Toms

Fras enviaba a su amigo el de Chile bue.

nos sai os de cale'- de Yungas; y Ladislao se

ingeniaba pam que pane ele el lucra a

p.n. u a la pieza estudiantil ele San Ig
nacio.

Verdad (ne haba (ue proveerse de agua

caliente, preparar concienzudamente el

cale, distribuirlo y lavar las tazas para el

da siguiente; pero el trabajo se divida

con equidad y cada noche los muchachos

saboteaban, como ellos decan, "el me jen
cal del mundo".

Haba crecido Juan Zorrilla de San

Martn en el culto de una mujer desapa
recida: su madre; al partir a Chile a es

tudiar Derecho, haba dejado en Monte

video una novia.

Ya en Santiago, haba trabado lonon-

mienlo con Olelia la de Hamlet v con las

Rimas y las Leyendas de Bcepier. ,-Ou

atmeslera ms apropiada nostalgia , so

ledad para que Zorrilla se Minina poe
ta?

El estmulo exterior, del medio, tampo
co ialtaba.

Se publicaba por esos aos en Santiago,
en la calle Agustinas 19 J, en un inmue

ble situado entre las calles Ahumada. Mo

neda, Bandcia y Agustinas y que en otio

tiempo albeigei muchas ealizae iones e

ideas catlicas: la Unien Catcliei, el

Crculo Caiciliro, la revista de cpie vov a

hablar, la Univeisielad Catlica primitiva,
y, aos ms larde, la Asoc iacien Nacio

nal de Estudiantes Catlicos; se publica
ba, digo, por esos aos, una revista, / a

Estrello de Chile, que vivie 12 aeis y que

I u el ]>( i iclico chileno ms literario ele

su tiempo y quiz de todo el siglo XIX.

Lo haba Lindado en octubre de 1S67

un gtupo ele hombies mcmoiable-s: v dej
de salir seilo cuando la guena del 79 hi

zo de la guena la precie u pac iein absorben

te de Chile.

De sus redactores y c olahoi adores poch ia

hace i una larga lista; pelo no (juicio inva

dir el campo de la memoiia de un alum

no mo, Santiago Oucr Anlieh; v me li

mitar a inrela], eiilie sus (tinas v >>i

niele n allabtu o. a:

Ciarlos y Vicente Agule Valgas. Car

iis Alilunate Solai. Ranun Aiava I < lle

ven i. i, Manuel Egidio, Jos Ranun y

Francisco de Boija ballesteros, Ranuii

baados Espinosa, David ll.ui, Juan Agus-
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tn Barriga. Francisco Bello, Ventura

Blanco Yiel, Ramn y T. Servando Bri

se-o. Hortensia Bustamante de llae/a, Ro

sendo Carrasco, Adolfo ('.aasco Albano,

Pascual Casanova, Abdn Cituentes, Fran

cisco A. Concha Castillo, Ricardo Cousi-

o. Manuel Cristi, Pedro N. Chuz, Alber

to Flix Davila. Ratael y Mariano Egaa,
desente Errazuriz, Ralael Enzuriz Ur-

meneta, Antonio Espieira, Santiago F.scu-

ti Orrego, Jos Stero Fabres, Jos Vctor

v Evaristo Gandarillas Larran, Salvador

Garca Reyes, Alfredo y Rafael Garmen-

dia Revs, Ralael Ginard de la Rosa,

Francisco Gonzlez Errazuriz, Ciados Grez

liares, Rafael B. Gumueio, Jos Ramn

Gutirrez, Guillermo Herrera, Manuel

Antonio Hurtado Jaraquemada, Manuel

Jos Irarrzabal, Hermgenes de Irisarri,

Ramn ngel (ara, Onolre Jarpa, Ale

jandro Larran, Raimundo Larran Cova-

rrubias, Mximo Latorre, Ensebio Lillo,

Mximo R. La, Rmulo Manchla,

Ruperto Marehant Pereia, \'entura Ma

rn, Enriqueta Meiggs, Mareos y Mauri

cio Mena, Justo Molina, Manuel Ambio-

sio Montt, Ciarlos Mora Vicua, Camilo

Munita Gormaz, Esteban Muoz Donoso,

Valentn Murillo, Enrique Neiaasseaux y

Moran, Rosario Orrego de Uribe, Eduar

do Ossa, Fernantlo Paulsen, Pedro Nolas-

co Prndez, Luis Francisco Prieto del Ro,

Carlos V. Risopatrn, Juan Francisco Ri-

veros. Zorobabel y Petho Jess Rodrguez,

Juan R. v Raimundo Salas Errazuriz, Jor

ge y Venceslao Smith, Jos Antonio Solfia,

Bei nardo y Femn Solar Avaria, Amelia

Sol. a de Claro, Enrique del Solar Marn,

Ranun Sotomayor Vleles, Francisco y Ra

nun Subcria-eaux. Vctor Temes Arce,

Alheo Ugarte, Antonio \'ams (li.), Po

Yaras, Quiteria Yaras Marn, Luis A. \'a-

rela Solar, Fianciseo Valgas Fontecilla,

ngel Vsquez, Rodollo Vergaia Antnez,

Je)se Fianciseo Veigara Donoso. Juan de

Dios v Santiago Vial Guzmn, Javier Vial

Solar, I' njamn Vicua Mae!: cuna, Ben

jamn Vicua Solar, Ciarlos y Joaqun
W'alkai Martnez, [os Zapiola.

1 a> cune los e Inicuos.

Entre los exlianje ios y luera de los uru

guayos | uan Zoi lilla de San Martn, Ciar

los Beo y Euis R. Peeiro del Campo,
va nombrados, nu ni ionai silo a los co

lombianos [oige Laacs, Rulino [os

Cueivo, Miguel Antonio Caro, Rafael Ca

rrasquilla, Ralael Pombo, Isidoro Laver.

de Amaya y Belisario Pea; a los perua
nos Juan de Atona, Jos y Felipe Pardo

y J. Arnaldo Mrepiez; a los ecuatorianos

[uan Len Mera y Luis Cordero; a los bo

livianos Gabriel Rene Moreno y Joaqun
Lemoine; el cubano Jos Luis Alfonso; a

los argentinos Amando Aleona, Santiago
y Jcis .Manuel Estrada y al espaol Fede

rico Cervi.

Para disponer de un buen equipo de

escritores, se lorm el Crculo de Colabo

radores de La Estrella de Chile, que se re

una semanalmente frente a La Estrella,
en la calle Agustinas, en el palacio de do

a Luz Covarrubias de Larran, corres

pondiente al Hotel Crilln de hoy.
Doa Luz, viuda desde joven, haba

querido dar a su hijo nico, Raimundo,

una lormaciein slida y un grupo de ami

gos de acuerdo con sus ideas y normas de

conducta. ;Qu mejor conjunto que

aqul?
Segin los recuerdos de Zorrilla de San

Martn, a doa Luz. viuda de don Rai

mundo Larran Gandarillas, madre de

Raimundo Larran Covarrubias y abuela

de los Larran Garca-Moreno de hoy, to
dos la llamaban la mamita. Y en realidad,

doa Luz fu el mecenas, la animadora, la

madre espiritual de aquellos jvenes entu

siastas que rada semana se reunan en su

casa a leer y comentar trabajos literarios

y a continuacin consuman buena parte
de lo que diariamente traan las carretas

desde los fundos de Acleo, El Pen y
Mallarauco.

Que el Circulo de Colaboradores no era

una sociedad de bombos mutuos lo prue
ban las crticas mismas de Zorrilla a Mar

ehant Pereira, a Enrique del Solar; v la

de [uan Agustn Barriga a Zorrilla de San

Martn.

Las observaciones de Barriga quedaron
inconclusas. IV; o va haba dicho bastante

e insinuado ms. lie todos modos, la amis

tad entre Barriga v Zorrilla de San Martn

continu! liinie, hasta la muerte.

Igual car.'u ter de esclarecimiento amis

toso tuvo la polmica filolegica de Zorri

lla ele San Malln con Jorge Smith. AI

mismo tiempo que discrepaba de l. le de

dicaba una poesa.
Entic los hombres ms odos en La Es

trella de Chile, hay que mencionar a Ra-
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lael B. Gumuiio, editor responsable; Zo-

robabel Roch igtiez. Abdu Cilueutes, Ciar

los W'alker Martnez, l'niique del Solar,

Vicente Aguirre Valgas. Rainiunelo La-

nan Ciovarrubias.

Zorrilla de San Martn Ilegci a [esar
tanto o casi tanto como ellos. Tanto, que
en el nmero del 6 de agosto de 1 876 se

dice que La I stiella queda a caigo de un

directorio de 12 personas, entre las que fi

guran Ciarlos Puno y Zorrilla de San Mar

tn. Y al ao siguiente, el 1" de junio,
Soi.an. iv or Valds enva una colaboracin

y se la enva a Zorrilla de San Martn

'(Ver La Estrella, t. XIII, p. 339).
Muchos otros amigos tuvo Zoriilla de

San Martn en Chile: adems ele sus pro
fesles, personalidades como Manuel Jo
s Irarrzabal. Blas Caas, Macario Ossa,
v muchachos o condiscpulos como Federi

co Errazuriz Echaurren y Germn Riese o,

ms tai de Piesidentes de la Repblica.
Elubo otro crculo al cual perteneci

Zorrilla de San Martn en sus das santia-

guineis: [a Sociedad para el estudio de las

ciencias polticas, que se reuna en los sa

lones de El Independiente y que el 6 de

junio de 1877 elega la siguiente mesa di

rectiva: Presidente, Zorobabel Rodrguez;
Societarios, Mximo R. Lira y Jos Fran

cisco Veigara Donoso; Tesorero, Joaqun
W'alker Martnez.

Descubierta su propia aliiin. Zorrilla

eh San Martn se lanz a esciibii ion el

entusiasme) (pie pona en todas sus empre
sas.

Verso y irosa, con su firma o ron el

seudnimo de Julio M. Monto o.

Sus colaboraciones en I .a Estrella de

(.hile se aceican a las cincuenta.

Algunas de las poticas pasaron, trans

formadas o rio, a Notas de un himno.

Y no seilo esenbie. Cultiv) la oi.aioiia,

genero en el (pie iba a descollar casi tan

tea i orno en poesa.
El la de agosto de 187.7 obtuvo en San-

ti; go un triunlo oatoriopotico anuncia

dor de: eiiius que seguiran en Chile, en

Uruguay, Espaa y cunas tieiras.

Despus ele icsear la participaeicn de

los seores Abelcn Cifuentes, Alejandro
Larran, Juan Francisco Rivcios, Ralael

B Gumucio, Ruperto Manhant Pe n-ira,

Javier Vial Solar y Frane iseo A. Concha

Castillo, ante un pblico de 2 mil almas,

II Independiente del 17 de agosto de 1875

inloi ma:

"Peio el ii i n ir lo ms esplndido, ms

hernioso, ms unnime en la bella liesta

del domingo, lu el alcanzado por el jo
ven poeta (es casi un nio) don Juan Zo

rrilla de San Martn . . .

"Eis poeta y es todo un orador. Supo
comunicar mgicamente al auditorio todo

el calor de que su alma generosa se sen-

la poseda, supo dominarlo, sacudirlo,

hacerle esclavo de sus armoniosos versos,

y hele ah aplaudido en cada estancia, en

cada veiso, en cada palabra".
La Estrella de Chile, por su parte (t.

IX, N 116, 26 de septiembre de 1875, p.

981), transcribe elogiosos ecos montevidea

nos de /.o Idea y La l'oz de la Juventud

con motivo de la fiesta del 15 de agosto.

(Entre parntesis, para La Idea, Chile

era "la tierra e fsica de la poesa". ;Qu
hubiera dicho Menndez Pelayo?)

Y no seilo actu) en Santiago. Eos ver

sos de Pontfice y Rey fueron ledos con

xito grande en la asamblea con que

Valparaso conmemor el 50? aniversario

de la exaltaciein de Po IX al episcopado.
Con algo de lo dado a conocer en La

Estrella de Chile y algunas composiciones
ms (que por su carcter uns intimista no

haba entregado a la icvista), form) Zorri
lla ele- San M.ntn un libro, Xolas de un

himno, epie le edit) La Islrelln de Chile y
le piolog su editor, Rafael B. Gumucio

(El pnlogo tambin apareeit en la revista,
vol. XIII, p. 721).
Ia publicacin se anuncie') opoi tuna

mente; v ya antes de apaiecer el libro, ha

ban llegado pedidos desde Montevideo,
Buenos A es, Santa Fe v Santiago.
Pin io del ejeiiiplai : S 2.

Pam celebrar la apaiicien ele Notas de

un himno, don Garlos W'alker Martnez

oigatiizi un banquete en el Can Hotel.

Se iializ el 23 de agosto de 1877.

II cncaigado de negocios del Uruguay,
don Joe- Arrieta, debido a compromisos
anlciiores, no pudo asistir. Envi, eso s,

una i. u 1. 1 que leyc clon Vcnluia Blanco.

Nal uialnieule, hubo muchos clise unos.

Ilablaion Cariis W'alker Martnez, dos

veces; Jos Zapiola. Ventura Blanco Yiel,

dos veces; Ralael II. Gtiinuc io, ties veces;

Jos;' locc)inal, Joaqun W'alker Martnez,
Ralael Ca niendia lleves, Mximo R. Ei-

la, fis uniguavos Augusto Y. Semilla, dos
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veces, v Avelino F. Va leles; Carlos Aleluna-

te Solar, Juan Agustn Baniga, Francis

co Concha Castillo, Carlos 'locomal y

Guillermo Errazuriz Urmeneta.

Zorrilla de San Martn intervino dos

veces.

Rafael Garmendia Reyes hizo notar cue
en aquella reunin faltaba Ciarlos Berro.

Haba regresado al Uruguay a fines de

1876 o a comienzos de 1877 (no en 1873,

como dice Arturo Scarone).
En el ejemplar destinado a una hija de

Carlos W'alker Martnez, seorita Sola

W'alker Linares (futura seora Rivas Vi

cua), escribi Zorrilla de San Martn una

dedicatoria que todava recordaba 51 aos

ms tarde, en 1931, cuando me la trans

cribi de su puo y letra en apunte que

conservo.

Dice as:

DEDICATORIA F.\ -NOTAS DE IN HIMNO"

A Sofa W'alker y lanares

El porvenir, en sus cimiii.is nieblas,

Esconde tu destino y mi destino.

Quin sabe si entre el polvo de sus tiempos
o se encuentren tus pasos y los mos?

loma mi libro; encontrars mi alma,

Del porvenir en el oscuro abismo,

Si tus labios reflejan en su fondo

Una nota arrancada de sus himnos.

Santiago, 1877.

Zonilla de San Maitn haba venido a

Santiago, entic otros motivis, a estudiar

Derecho, y Derecho estudi en la Univer

sidad de Chile.

El Rector de aquellos aos eia el sabio

polaco (hilenizado don Ignacio Domeyko;
v entre sus piole-sores de la Escuela de Le

ves me recordaba don (uan especialmente
a don desente Errazuriz, don Clemente

Fabres, don Enrique Tocornal Grez, don

Jorge Iluneeus Zegeis y don Jos Antonio

v clon Jos Bernardo Eia, como nido
habei me agregado los nombres de don En-

licpie- (ood, don Cosme Campillo, clon

Juan f se obar Pahua, don Miguel A. Vatas

H. y tantos olios ilusties maestios.

Practiee en el blete de don Callos

W'alker Martnez; y se gradu el 1 1 de

diciembre de 1S77, como lo aci edita el

cei tibiado que sigue:

UNIVERSIDAD DE CHILE

Certifico que segn consta del acta de la sesin

del Consejo Universitario de 14 de diciembre de

1 ST7 se confiri el grado de Licenciado en Leyes y

Ciencias Poltic asa don Juan Zorrilla de Kan Martn.

Santiago, 1'.) de octubre de 1955

Carmen Cneunubias

Jefe suplente de la Seccin Ttulos y Grados

4 estampillas de S 50 c/u.

Va graduado, don Juan regres a su

tierra a comienzos de 1878.

I V

RECALADAS EN CHILE Y EN LO

CHILENO

Dos veces ms volver Zorrilla de San

Martn a Chile: en 1910, con motivo del

centenario de la primera junta nacional

de gobierno; y en el verano de 1926, a ver

a su hijo Juan Carlos, sacerdote jesuta,

y a pasar algunos das de descanso en las

Termas de Chillan.

En 1910 vendr en calidad de embaja
dor extraordinario y en compaa de Ro

d; y se hospedar en la que ms tarde

va a ser embajada argentina (Av. Vicua

Mackenna); y en 1926. sus compaeros de

viaje sern su hijo Gerardo y don Alejan
dro Gallinal y don Alejancho Gallinal

Eleber.

En esta segunda ocasin llega a San

tiago la noche del 22 ele febrero, se hos

peda en el Hotel Victoria (calle Hurfa

nos esep .Yin Antonio); renueva su trato

con od boys como Abelcn Cituentes, Is

mael 'locomal, Francisca Concha Castillo,

Juan Agustn Barriga. Javier Vial Solar,

etc., v escribe a la revista San Ignacio una

carta (pie reproducimos:

"Esta revista "San Ignacio" me hace un

pie lioso obsequio al ciarme esta pgina
mando llego a Chile, a esta amable tierna.

despus de una ausencia de medio siglo.

En esta revista figurarn principalmente
los nietos de mis viejos amigos, de los vi

sibles y de los invisibles. Me siento bien

con todos ellos: con los nietos y con los

abuelos, cen las luces v ion las sombras.
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Todos son ms o menos de mi edad, de

la edad de mi eora/ein.

En esa compaa, posedo de un senti

miento complejo, mezcla de alegra y de

tristeza, que acaso se llame melancola o

aoianza (saudade la llaman los portu

gueses), dejo otra vez esta tierra querida
en que pas mi primera juventud, para
no volverla a ver ai aso. cuando menos des

de e ste lado del tiempo.
V al dejar mi abrazo de despedida a sus

nios visibEs y a sus viejos, visibles o

invisibles, amigos mos, creo dejarlo en el

alma inmortal de esta nacin, llena de

recuerdos y ele glorias.

(Firmado) Juan Zorrilla de San Martin.

Santiago, marzo de 1926".

Pero como recuerdo o alusin cseiila a

Chile, tal vez es ms decidor el discurso

del 3 de junio de 1903. con motivo del

v aje de la "Delegacicn chilena en el ro

de la Plata", o sea, el viaje de los cruce-

ioi Blanco Encalada y Chacabuco, que
iban a retribuir la visita del acorazado

San Martin y atianzar ms las relaciones

chileno-argentinas.

"Ele tenido que meditar muchas veces

sobre el problema internacional hispano-
ameiieano, en sus relaciones con los desti

nos de mi pas. Pero yo os aseguro fran

camente (pie no es nada de eso lo cpie n

cuerdo en esie momento, cpie estimo un

momcmo de felicidad. Yo estoy eeordan-

do y quiero recordar a mis viejos y que

ridos amigos de Chile; vo quicio vivir un

momento, para vivirlo unido ntimamen

te con vosotros, en aquella poc a de mi

vida en epie, pasada apenas la niez, y

comenzada la piimera juventud, se abii

mi espritu entre vosotros a las prime-i as

impresiones perdurables, a las germinales
meditacioness, a los nacientes alectos vi

riles, a los augrales ensueos ele gloria.
Todo eso se confunde en mi recuerdo, se-

eires, con vuestio Chile, dejadme que di

ga con nuestro Chile, tan noble, tan bue

no, tan valiente, tan geneoso; con las

azules transpai encas de aquellos vuestros

valles; con vuestias blancas montaas es

culturales y gloriosas, cuyos perfumes es-

pil con avidez, hasta saturarme de patria
chilena, en esa edad en que los dolores y

los desencantos de la vida no han nevado

an sobie el alma, ni han logrado lodava

ene anee cria.

Reculelos, reculelos amables! lomad

los, oh amigos, completadlos; yo os los

aojo sobre el alma, poique s que des

piertan en ella melodiosas resonancias.

Son mi tributo, son mi obsequio.
Todo eso ha pasado en el tiempo, se

ores: pero no pasa en el alma que vi

bra, epie vibra con acorde musical.

Aquellos mis viejos amigos de adoles

cencia me estn escuchando con vosotros,

estov seguro, en este momento en que ha

blamos de Chile con cario.

Desde dnde?

No lo se. La vida los ha dispersado. Oh
buenos amigos!
,\Sis nomines?

No quiero pronunciarlos individual

mente; son legicin aiea cpie pasa melodio

sa. Muchos de ellos llevan los mismos ape
llidos vuestios, oh nuncios de nuestra ra-

ternidad: pero todos ellos se llaman amis

tad, ti imito del amor sobre el tiempo y el

espacio. Los unos de entre esos amigos,

que apaincn en mi memoria, han que
dado ocultos en la vida del hogar; los

otros han hecho de sus nombres resonan

tes otros tantos emblemas de gloria chile

na y de esplendor americano.
Salta en este momento uno de esos

nombres de entre la legicin (pie pasa: es

el del amigo de ojos claros y serenos, de

mirada piolunda y noble, de alma ms

noble y ms transparente cpie su mirada

juvenil: se llama Germn Riesco . . Ah,

seons, es v ciclad: hoy no puedo pionun-
( iai a la ligem ese nombre sin irreveren

cia; hov tengo que detenerme a saludar

en l al ihistie actual Pn sitente de la

Repblica chilena. Deteneos, pues, con

migo, seores; levantaos conmigo, yo os

lo mego, a saludar, entre aplausos, al es.

claree ido ciudadano (pie hoy rige los des

hilos de la gran nackin hermana . . .

(El auditorio se pone de pie y aplaude
largamente el nombre del 'resiliente de

Chile).

Y, sin embatgo, seoics, otros amigos
mos han subido ms alto que l, mucho

ms alto todava: algunos de ellos, algu
nos de los ms queridos han muerto . . . v

han muerto por la patria! Arrojados al

fuego de la batalla, se han tiansiormado
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en perfumes; sumergidos en la noche de

la muerte... se han convenido en auro

ras".

V

EL URUCUAY. LAS BTALE ES DE

DIOS. -LA LEYEXDA PATRIA'. LOS

ZORRILLA DE SAN MARTIX Y BLAN

CO. LA VOZ DE LA PATRIA, DEN

TRO Y FUERA

Apenas vuelto a su Montevideo, Juan
Zorrilla de San Martn es nombrado juez,
se easa ron Elvira Blanco, la novia epae lo

haba esperado cuatro aos y a la cual

l haba recordado en versos nostlgicos

(Djame pensar, p. e.); y se da a secun

dar la obra cristianizadora de don Maria

no Soler, a batallar las batallas de Dios.

Daniel Muoz, el gallardo Sansn Ca

rrasco, funda el 13 de octubre de 1878 La

Razn, "sin otro programa que combatir

al catolicismo v dems religiones positivas"

(Ardao: Esplritualismo y positivismo en el

Uruguay. [). 110).
Das mis tarde, el Io de noviembic. Zo

rrilla de San Martn comienza a publicar
un peridico que enlrentar al de Muoz:

El Bien Pblico.

Consecuencia: polmicas acaloradas que
se prolongan muchos aos.

El Bien Piblico iba a sobrevivir a su

fundador.

Cincuenta v tres aos despus de la fun-

dacie'm de ese peridico, al constatar la

transloi mae ion operada en el Uruguay de

su liempo, podr Zorrilla de San Martn

decirme:

Yo he visto bendecir la piedla funda

mental de todas las iglesias de Montevi

deo, con excepcien de la Catedral.

En 1879 escribe, en una semana, ma

tando el sueo a fuerza de cale. La leyen

da patria. Pe o como excede el nmero de

verse)s exigidos en las bases del concurso,

el jurado no puede tomarla en menta.

Es en un pueblo ((nano a Montevideo:

La Florida.

Se leen las composiciones premiadas; y

el pblico aplaude por cortesa. Peni su

be a la tribuna el poeta no premiado; y la

naturaleza se declara su aliada. Se abren

unas nubes y aparece el sol.

"Era dini algn tiempo ms tarde su

adversado Daniel Muoz, el de La Ra

zn era, el tal (poeta), pequeo de esta

tura, enjuto de carnes, y pareca imposi
ble que tan endeble instrumento pudiese
producir notas tan robustas. A medida

(pie brotaban de sus labios los rtmi

cos acentos inspirados por el patriotismo,
se iluminaba su mirada con resplandores
guerreros, accionaban los brazos con atl-

tico vigor, y el cuerpo mezquino se agi

gantaba hasta adquirir proporciones colo

sales. Pareca que una aureola de luz le

rodeaba y que de aquel foco irradiaban

corrientes de entusiasmo que electrizaba

hasta a las ms apartadas filas del audito

rio .. .

Y cuando (este) sintii los ateridos

miembros entibiados por el calor que irra

diaba aquel cerebro encandecido por el

fuego del sentimiento patrio, prorrumpi
en una manifestacin solemne, grandiosa,
estentirea, aclamando entre vivas y aplau
sos a Juan Zorrilla de San Martn como el

cantor de las glorias nacionales" (Artcu
los, pp. 70, 72).
El poeta premiado se arranca del pe

cho la medalla epae le han dado; pero Zo

rrilla de San Martn no acepta aquel tras

paso. Se contenta con el aplauso y sobre

todo con haber escrito algo epae lograra
electrizar a los cinco mil asistentes.

Y en adelante y por mucho tiempo,
a cada reunicn a que don Juan asista, el

pblico lo obligar a repetir la recitacin,

de tal modo epie, aos ms tarde, un cro

nista se creer en el deber de anotar como

cosa extraa:

Don Juan Zorrilla de San Martin no

recit su Leyenda patria.

A pesar de su relacin familiar con el

presidente Loienzo Latorre, lo combate

sin tregua desde El Bien Piblieo. Luego,
el gobierno de Mximo Santos, no conten

to con ordenar la prisim de Zorrilla de

San Maitin, liima su desiituciin de la c-

techa iiniveisiiai ia que desempeaba des

de 1880.

Id poeta pasa (1885) a Buenos Aires,

donde llega a ser secretario de un comit

revolucionario. Pero la revolucin es ven

cida en los campos de Quebracho (31 ele

marzo de lStS(i).

Ya ptesidente Tajes, puede Zorrilla de

San Martin regresar a Montevideo.
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Muere su mujer, y poco dcspius don

Juan Manuel.

La muerte de Klvira piovoc tres com

posiciones que quiero copiar, poique en

Chile son poto conocidas: La Soledad,
Vestidos nuevos y Despoblacin.

IA SOI KDAD

La soledad se sienta al lado mo

De noche, a medioda, en la alborada.

Yo la miro, y me mira . . . y le pregunto:

De dnde vienes? Habla.

De un desierto, me dte, de un desieito

Tendido en sus aunas abrasadas;

De un bosque emos p.qaios murieron

En una noche demasiado larga;

De las ruinas de un templo abandonado,

Entre las cuales los recuerdos andan

Como alondras heridas y sin nido

Que buscan sitio en que morir calladas;

De una llanura que cruce de prisa.
En la noche, despus de una batalla;

Ycn^o hasta aqu denle muy lejos ... Vengo
Del fondo de tu alma . .

\ESTIDOS M EVOS

No haba \isto a mis hijos esa tarde,
Y la noche pas . . .

De su \estido nuc\o haciendo alarde,

La vi correr a m, cuando me vio.

Contenta v sonriente, me mostraba

Su falda lisa, llena de ilusin...

Era el traje de luto el que llevaba...

Su primer vestidito de crespn!

Quera compartiese su alegra;
IVio quera ms;

Tomndome la mano, me deca:

,;V mam? ,-Dnde ( si. i? ,-Mc llvalas?

Oh s, te llevar dame la mano,

Le diremos adis . . .

Pero . . . luego . . . despus . . . aun es temprano . . .

;<. )ur acaso no nos quietes a los dos?

Llegaron los dems; un nudo estrecho

De aquellas jopas negras se form.

Yo estrujaba la noche sobre el pe lio.

La noche can mis hijos, y era )o.

Seor, Seor, perdona mis miserias

Dame fuer/as, mi Dios;

Ponme sangre de mache en las arterias;

Ella no est... Jingo que amar por dos.

DESPOBLACIN

Est vaco el puesto que ocupaba
A mi lado en la mesa,

Y el que ocupaba al lado de mis hijos
Al hacer su oracin cuando se acuestan.

Mis a in oas son h .is y calladas;

Mis ikk lies mudas, negras...

Vlgame Dios! Ou laigo es el camino!

Senor! <>u despoblada est la tierra!

Para dar una madre a los cinco hijos
huertanos, casa (1889) con una hermana

de la desaparecida: Concepcin Blanco.

Con lo cual los Zoirilla de San Martin y

Blanco, hijos de dos heimanas, llegarn
a Di.

Don Juan sea diputado (1888) y luego
embajador ante l'spaa y Francia (1891-
97).
En 1H9LI, cuando el mundo hispnico

trata de recordar la epopeya del descubri

miento, Zorrilla de San Martn asumir en

la Rbida la representa! ini de nuestra

Amiiea. Ms taide, contal. t sus vamnones

por luropa en Resonancias del t omino

(11S95); y <estion.ua en Roma (IS97) la

eren ion del piimer ai /obispado urugua

yo.

Y euando el desgobierno de Cuestas lo

deje (es.uiie, regresar a Montevideo a se

guir dhigiendo El Bien Piblico.

La Universidad le encomendar la c

tedra ele Derecho Internacional Pblico y
ms tarde la de Teora del Arte.

Desde 1905, en el primer perodo de

Batlle Ordev. lu delegado del gobierno
en la seccim emisiones del Baiuo de la

Repiblim, y as su linua apainer en

adelante como gaianti.i en niela ejemplar
de su papel moneda; y el poeta poelr ele.

eir que \ive de su pluma, o que en Uiu-

guay su linna es muy niti/ada.

Llegar a ser la voz de la patria.
Cuando haya que epiesentai al Uruguay

in los [unciales de Mitie (l'MKi), el enie.

sentante ser Zoirilla de San Martn, que
tambin lo sei. en Hlenos Aiies \ san

tiago niando el Uruguay se ason en

1910 a las lieslas (cnlenaiias, y en Ro de

Janeiio ton motivo ele un Congieso de |u-
risonsultos (1912).

I\l da que ha\a nnesidad de al/. ir un

monumento eseiiio al jele de blanden

gues, se cstogci, no a un bistoi iador, sino

al poeta /.o lilla de Malln, que millai

en piusa La Epopeya de Artigas (.1910); y
(liando se inauguie el monumento al mis

mo Ai ligas (I9H.), naturalmente sei don

Juan el eiuaigado del discurso.

Un d.i (1919) d.u a Amado Novo el

empujoiK ito lillimo p.ua la eoneili.K iin
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(oh el Dios ele sus primeros aos. Otro se

r embajador en el l'.naguav (1921).
Recib; un homenaje nacional en vi-

da il9l'.)i; v mando en la primavera ele

I9l el iad\er ele elon Juan Zorrilla de

San Martin sea velado al pie del monu

mento ele Aitigas, parecer como que el

l'nn;ua\ no quiere convencerse ele que ha

peniido la vo/.

V I

EL INDIO DE OJOS CLAROS LLECA

! SLR EL INDIO DE LOS OJOS
AZULES: TABAR

I'?ro no estara \o conmemorando a

don ]uan Zorrilla de San Martn si no

fuera el autor de Tabar.

Haba en San banano poi aquellos aos
en que elon |uan estudiaba Leves en la

Universidad de Chile, un sacerdote cata

ln algo evasivo, el P. riancisco Enrich,

que no perteneca al personal del Colegio,
sino que viva aqu dedicado a recopila
ciones histiricas.

Z.eii lilla de San Martn sola peditle que
le eriera histoiias de inters potico.
"El padre lunch, muv dado a sus ta

reas refiere I.auxar no gustaba dis

traerse de ellas para suministrar argumen

to ele ligeras eompoMi iones al importuno
husped de la nisa. Una ve/, sin embar

go, prometie'), con aire de misterio, un re

lato curise), v despus de hacer esperar
das v das la hora propicia paia su narra

cin, romo por lin que al sur de Chile ha

ba existido, entre las tribus araucanas,

una, nua entre todas ionio fenmeno an-

liopol)gito por el <oloi ele sus ojos cla

re, s: la tribu de los bomas. Durante la po
ca de la conquista, < ierto gobernador es

paol de La Impeiial tena prisionero en

la plaza a uno de estos indios de ojos cla

ros. La ciudad fu inesperadamente ataca

da una noche, al lavor de las sombias. por
lo- araucanos, que al retir.use rohaion a

la esposa del gobernador. Al da siguien
te, el boroa prisioneo. el indio de los

oje>s (lams, se oliene'i al gobernador pata
tese alar a su esposa si se le dejaba en l-

bettael. La proposii i>n ca (Miaa v hasta

sospechosa: muy tlilcilmente podra el bo

ta)! ,111,mear la prisionera a los indios de

una tribu distinta; pero, en cambio, la li-

beitad de un indio era cosa de ninguna

importancia entre los espaoles: el ofreci

miento del boroa le, pues, aceptado. Sa

li al campo el indio de los ojos claros, y
al cabo de algin tiempo regreso a La Im

perial con la gobernadora. Haba cum

plido su promesa" (ps. 23-24).
Se<>iin recuerdos de don Iiaunsco Con

cha Castillo, en entrevista que le hice en

el vilano de 1922 y que insert en Alma

Joven (mar/o de 1922, ps. 100-109), ha

bra sido el P. Calixto Gorordo, jesuta ar-

gentinei que fu dos perodos profesor en

San Ignacio, el intermediario entre Zorri

lla de San Martn v el P. Enrich. Pero el

P. Gorordo inicia (1S78) su segunda per
manencia en Santiago precisamente cuan

do Zorrilla de San Martn se va de Chile.

Adems, en las conversaciones que tuve

con don Juan en mayo de 1931 no se men

ciono para nada al P. Gorordo. Y, sobre

todo, esa no es la versin de Lauxar; y

Lauxur (o sea, el Dr. Osvaldo Crispo
Acosta) escribi su estudio consultndose

con Zorrilla de San Martn, que le enmen

d) varios pasajes para la reediciin ante

puesta como prlogo a La leyenda patria
\ Notas de un himno, en la edicin de

1930.

Sigue Lauxar:

"Zorrilla de San Martn no compuso
con estas aventuras una de sus leyendas

acostumbradas. El indio noble de los ojos
claros, capa/ de atarse con la palabra al

sen icio de sus enemigos, se le entro tan

adentro por el alma, que acab) con el

tiempo por fundirse en una sola persona
lidad con el poeta; v ni an ste, cuando

lo bus(i') mu lio ms tarde, supo distin-

guilo de si mismo. Zorrilla de San Martin

no hi/o ion este asunto una de sus leyen
das, porque sinti el argumento con una

vida ms honda, ms intensa, ms suya,

que la habitual en sus composiciones de

ese genero; escribi, en verso, un drama.

Va el indio de los ojos claros haba ga
nado mucho terreno en su espritu: quiso
que litera, ionio el mismo, uruguayo. Al

sitarlo de su tribu, convirti la rareza de

sus ojos en misterio de concepcin y de

vida. Liban tal fu su nombre tuvo

ojos a/ules, porque naci de una espao
la cautiva v de un cacique guaran; vivi,
en la barbarie de los indios, con el alma

atormentada ele un cristiano'' (ps. 2 1 -23).

La lee tul a del drama entusiasm al

Cnulo de Colaboradores de La Estrella
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de Chile. El actor andalu/ Leopoldo Isu.

rui, que estuvo por esos aos ni Chile,

se oheiii) a eneaigarse de la lepiesnila.
i ion.

Pero su autor se opuso. No estaba satis.

lecho de la obra.

El indio de los ojos claros va era el in

dio de los ojos a/ules, v se le haba entra

do tan adentio ionio diie Lauxar.

Guard) el drama.

Volvi a su Uruguay, obtuvo el triinilo

de La leyenda patria: x empc/i a hacer

del drama primitivo un poema pieo
Recorri) bosques, i os, colinas y cam

pos, para impregnaise de color y nomines

regionales. Y para dar a su poema clima

tradicional, gast) mu has horas en la Kc.

lua de viejas eremitas.

Lo eomen/) a csiiibir en 1X79; lo ion-

chin') en 1 880; lo corrigiii en 1KX7; publi-
c> su primera cdicini en IXS.S; le intto-

elujo val antes en las ediciones de 1S92 v

191.S; y no dio el texto definitini hasta la

edi(i)ii monte videana de 192.1.

El relato del P. Enrich se haba trans

formado tanto, que esultaba casi irreco.

nocible.

"Tabar, de ojos a/ules, entre indios de

ojos negros, es un mesti/o, hijo del caci

que charra Carae y de una espaola a

quien los primeros castellanos desembar

cados en tierra uruguaya dejaron abando

nada, en una soipiesa de los indios. Mag
dalena bauti/a a su hijo Tabai: le infun

de en su nie/, con la oraciein nisliana,
un principio ele vida espiritual, y mueie.

Transe ui ie el tiempo; ai mbo de muchos

aos los espaoles se estableen en un vi

llorrio junto al lio San Salvador, ('na gue

na perpetua entre los (ouquistadoies y los

chanas va lentamente acabando ion los

indios; ya han mueito sus mejores cin

ques y no le queda a la tribu ms que
su agona. I). Gon/alo de Orga/ manda en

jefe la pla/a: tiene conseje) a su esposa do

a Lu/ y a su hermana 111.una, de te/ mo

rena y ojos negios, "piolundos hasta el al

ma". Lbale entra al villorio, cautivo de

los espaoles; ve a Blanca, y sin distinguir
la bien del recuerdo borioso que dr su

madie (onserva, se enamora de ella; resis

tindose a sus propios sentimientos, lucha

desconcertado entre el odio ele su la/a,

enemiga ele los espaoles, y una adorae ie>n

pursima que mc/cla y confunde en Man

ca sus u niinisi cni as de hijo. Tabal pasa
ante los soldados por loio; no habla, hu

ye de tollos, vaga por la noche, duerme

ion los ojos abieilos. Una noche lo sor

prenden y i ierran entre ellos los soldados,
i leyndolo un fantasma; acosado y sin al

mas, el indio se del ende desesperadamen
te, a la sombnt de unos rboles, contra

sus ataques, y est \a para eaei, agotadas
sus luc /as. cuando un misionero, el padre
I sieban, llega hasta el grupo v detiene a

los soldados. Al da siguiente, I). (ion/alo,

que no quiere violar la amistad antes ju
rada con el indio, sospechoso ele l por sus

velas y rondas nocturnas, lo devuelve a su

anterior libertad, ion prohibir i>n de epic
se ai erque al pueblo. Los indios de la tri

bu, mandados por un cacique' nuevo, Va

luando, atacan repentinamente, de noche,
a la poblai ion espaola. Aqul ha queii-
do apoderai se de blanca, y por eso ha

lan/ado el maln sobre el villorrio; la lia

encomiado, y se la lleva a los bosques,
donde espera junto a ella que vuelva ele

su desmn). Blanca, al despertar, rompe
en un giito; ve a su lado al cacique Ya-

mand; se contrae, se crispa; oye despus a

sus espaldas ramas cine crujen, pasos que
avan/an; de pronto, dos rugidos, el cho

que de cuerpos desplomados en tierra, un

giito que se ahoga, y, por lin, el silencio.

Ts Tabal, (pie o\ a lo lejos el giito de

Blanea y come) en su busca: ha estrangu
lado a Yamand; pe m ella no lo sabe; no

ha mil. ido hai ia alias; no ha visto la lu

cha, ni sabe su fin: siente cerca a alguien

que vela; es Tabar. Tabar la conduce

i n sus bra/os hasta el villorrio. I). Gon/a-

lo, altuilido y lucra de s con la desapa
e im de Blanca, al ver con ella al indio,
cune a l y, tenindolo por su raptor, lo

mata" (Lauxar, ps. 73-75).
La liliialuia indigenista hispanoameri

cana es, en gencial, obra poltico-social:
pintura inteiesada de gobernantes, jueces,
terratenientes, patrones y turas de entraa

mala, y de indios buenos y vctimas sieni-

pie inocentes.

I'eio la lealidad historie a es muy otra.

En primer lugar, fu el sai ei dote, espa
ol o niollo, el que, partiendo del prin-
(ipio de que el indio tena alma, meicia

Hato humano, no de bestia.

En seguida, fu el espaol el que, lejos
de querer exteiminar al indio, se fundi
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con l y ech las bases de la Amrica mes

tiza.

Los protagonistas de los poemas, leyen
das y novelas indianistas de Hispanoam
rica, por lo general, son indgenas puros;

y sus autores, en la mayora de los casos,

hombres que por e onvicein o por escuela

abominan del esluer/o del conquistador o

colonizador espaol o ele origen espaol.
Zorrilla de San Martn no poda ser un

endiosador ingenuo del indio puro, por

que partii de datos distintos y porque
admiraba y amaba a Espaa tanto como

abrigaba por los indios un cario de cris

tiano; y as Tabar tuvo sangre indgena

y espaola; fu cantado con ideas, senti

mientos y voz de poeta catlico; y Tabar

ha triunfado y sobrevivido.

Es un poema ms lrico que pico, ex

presin de un amor caballeresco, corts,
medioeval y romntico.

Establece como centro de inters, no la

accin, sino la emocin delicada:

Era as como t . . .blanca y hermosa;
Era as . . . como t,

Miraba con tus ojos, y en tu vida

Puso su luz.

Yo la vi, sobre el cerro de las sombras,
Plida y sin color;

El indio nio no bes a su madre . . .

jNo la llorl

Las avispas de fuego de las nubes,

Ellas brillaron ms;
Pero el hogar del indio se apagaba,

Su dulce hogar.
Han pasado ms fros que dos veces

Mis manos y mis pies . . .

Slo en las horas lentas yo la veo

Como cuerpo que fu.

Hoy vive en tu mirada transparente,
Y en el espacio azul . . .

Era as como t la madre ma,

Manca y hermosa . . . pero no eres t!

Adems, no hay ejue olvidar epie antes

que una realidad histrica, Tabar' es un

smbolo potico.
Una elega a la raza charia.

"A Zorrilla de San Martn, providencia-
lista, catlico, lo inquietaba el mislen'o de

esos pobics indios que vivieion siglos en

el inmenso lenitorio de Amiica, privados

por su aislamiento de la le cristiana, y

que, apenas llegada a ellos la predi acin
de la verdad religiosa con la conquista es

paola, desaparecieron acabados por la

guerra y por la persecucin despiadada.

No eran, como sus opresores, hijos de

Dios redimidos por la sangre del Gdgo-
la? ,'Qu haba sillo para ellos [ess en el

mundo? De esta mancia, un problema teo-

l>gico penetraba y conmova la existencia

del indio y enalteca su destino hasta ha-

eer de l un designio i rie-sc i utable de Dios.

Dispona ya el poela de cuanto necesitaba

como esencial para infundir a su trabajo
alientos picos: la raza charra extin

guindose en la defensa de su libertad so

bre el suelo patrio, pondra en juego la

voluntad de Dieis, el ms denodado heros

mo humano y la belleza de la tierra uru

guaya. Sobre ese fondo enorme de grande
za y de misterio, compuso una delicada

historia de amor y dolor inventada con lo

mejor de s mismo: con la nostalgia de

la madre perdida y ron el atnito deslum

bramiento de toda alma ante la inmacula

da inocencia ele la mujer ideal" (Lauxar,

[i. 72-73).

Algunos crticos se han preocupado de

situar a Tabar dentro de un gnero o

subgnero bien determinado. Novela en

verso? Leyenda versificada? Poema pi
co?

Al considerar Zorrilla de San Martn

a Tabar como poema pico, "nos advir

ti escribe Enrique Anderson Imbert ,

que daba a la palabra epopeya una con-

notacie'in personal: mostrar las leves de

Dios en los sucesos humanos. Tabar es

un poema catlico, y por eso resulta grose
ro inteipiei.il lo. como se ha hecho, a la

luz de una verosimilitud naturalista. Al

describir a los indios, Zorrilla no tiene

una actitud etnogifica, sino metafsica.

Su tema el destino ele la raza charra,
ha sido concebido tcoligicamente: ,que vo

luntad sobrenatural condene) a esa raza?

El poema intuye, poticamente, a la ra

za charra, en momentos en que est por

desaparecer: es tiniebla, sinsentido. Gra

das a Tabar, el mesti/o de los ojos a/ules,
Zorrilla se asoma al abismo y ve los deste

llos de la ra/a desaparecida, /'abar, pues,

apae e en el filo de las dos creaciones: la

i a/a (hai ra, que es natm ale/a, y la raza

espaola, que es espiitu. La muerte de Tci-

Ixn condena a la ra/a charra al silencio

eterno: desaparece no seilo fsicamente, si

no como posibilidad de ser comprendi
da" (pg. 194).

"Leyenda pica, novela en verso o epo-
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peva, como cpiiere denoniin.u la Zoirilla,
Vahar es -dice Ventura Gaa Calde.

rm , sin duda alguna, la obla c lcsi:ic l.i

en Aun lie a. pionostie aela por mu los y

muy Ludiamente ese i ila".

"A pesar de su apaiato esle ior, legeii-
daiio, novelesco, pico, Tabar' es poema
lriio. Zonill.i de San Malln, como mu

llios oros poetas de su liempo, salii d

la ese lela lom.intia espaola de |os Zo.

nilla. Ncz de Alie v B.'-iquer. Pero Be i .

tjiier lu el que le ensee) a impostar la

ni/. Zoirilla de San Martn "benptet i/)"
ion lauta deliiaele/a -imgenes sugci do

tas del misleiio. impresionismo descrip
tivo, melanclica coiitemplac iin del vi

vir y ele-I morir, vaga fluctuai i>n cutre la

lealidad y el ensueo , ejue se puso a la

vanguardia luini. Ai cri nm un tipo ele

veno insinuante (poique su hiisnio air.ui-

caba de una visin 1 1 < la vida como mis

terio) \ pictiriio (porque el poeta se pro

pona ser lcido \ peilecto en sus lormas

descriptivas). Bequer no fu una luente

accidental, sinei un espritu afn que le

mostr el camino del estilo. Otros poe
tas se quedaron prisioneros dentro del cei-

to romntico armado por olios. Zorrilla,
no" (Andei son Imbert, 191-195).
Otios influjos, no litados por Andei-

son Imbert:

Homero, Shakespcaie, Cenante s, Dan

te, el pseudo Ossi.in (a cpu'eu traducan

los (olaboiaele)ies de La Estrella Ir Chile

cuando Zoirilla de San Martn viva en

Santiago y al cpie el mismo Zoi lilla tra

dujo en Montevideo en los aos en que
escriba su poema).
"Del romanticismo salieron -contina

diciendo Audcisrm Imbert, dos bmies es.

pcriali/ados, uno en la perle i iein plsti
ca ('I'arnaso), 01 1 o en la siigesiii'in musi.

cal (Simbolismo). Zoi lilla (amina del

romanticismo al simbolismo, pero indepen
diente di' la litciatuia liancesa. A la ni.

diea vaguedad de JSe'iquer, dcbi> su ruta.

La poesa de Zoriilla es il.ua y, ms to

dava que la de T.e'iquei ice une a todas

las posibilidades ele- expresin: ielea, no

vela, pasim, sonido, sugestin, plasticidad
tlesi ii])tiva. Pero avan/i) por donde Be'n

tjuer ya haba avanzado: la alusin a es

tados de nimo lluctuantcs entre la rea

lidad y el sueo; la sospecha de un mis

terio que al mismo tiempo nos envuelve

y est dentio de nosotms; la confianza en

que slo la mi taima o la eonlideneia pue
den levi'l.u.

La actitud ele Zoriilla es paien'da a

la que m.s adelante tendrn los iniciados

en el simbolismo. Sedo que su poesa, de

liberadamente vaga, es lie 1 en visualidad.

Aeiciia siempre en la imagen visual que
va mejorando el lealo, dignilie ndolo.
Sus imgenes icnuieii todo el lenguaje del

iiiipiesionismo: aniniac im de la natura

leza, proven ie'm sentimental, eoiiespon-
deneias entre los datos senso ales, etc. De

B'iquer tome'), junto con su delicadeza,
la simplii nlad de-I veiso. Tal simplicidad
se logia, empelo, con una lia variedad

de sugestiones musicales: el leitmotiv ("ca
ve) la llor al ro..."), el sbito cambio de

luales llanos a lo, agudos, el desenvolvi

miento de endecaslabos y heplaslabos. La

eleccin de esia vei sil ie ai ie'm responda a su

estado de nimo vago, sugeridor, ms in.

tensado en la Muida y apagada comuni-
i ai im de metallas (ne en la sonoridad

fucile v articulada. Isla tendencia de Zo

irilla hacia una poesa de sugestin, lo

conviene en Amrica en uno de los poetas
liicos de m.s pureza y liesnua: si apaa
mos la ingenua aiquitectura novelesca ele

Tabar, mu hos de sus ve i sos son ya mo

dernos" (p. l!)):

Don Juan Vaina elogi) a Tabar en

sus Carlas uineiicanas:

"Se dira que todo el elemento mater

no de hombie civilizado que haba en el

espritu de 'Tabar, suige, a la vista de

Blanca, ile.de el tenebioso fondo de su

'-r| salvaje. ! s sentimiento sin nombre,
a i robo indefinible, i ei nenio contuso de
all de la infancia, cuando su madre vi

va v le llevaba en sus bra/os. Todo esto

no lo dice el indio, poique se i ia lalso qui
se eni ndiese l poi cilexin. y que- se ex

plicase la devocin, la puie/a, la limpia
castidad, (-| religioso acatamiento v la ad
miracin que Blanca le inspira. Todo es

to no lo diie el poeta, tampoco... Y to

do esto, sil) embaigo, se ve y n-sulla de la

poesa de Juan Zorrilla, por dilii ultad vell

uda y poi aite pasmoso, que le dan, en

mi seniii, exliaoidinaiio miilo y nove

dad mandila" (pgs. 279-271).
"Todava ice ueido -apunta R. Blanco

Fombona la impresin que me produjo,
all por los aos de 1 895- 189(i, la lectura
de Tabai', el admiiable poema de Zorri

lla de San Malln. Potos libios de ese li-
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naje me haban gustado tanto. Por enci

ma de todos los prejuicios de escuela, so

bre las exigencias pueriles ele la moda

ejue entonces no era la de Tabar la

profunda poesa latente en las entraas de

ese poema repercutan en mis entraas, y

la nota americana resonaba con simpata
en mi corazn".

"Es preciso reconocer a Zoriilla escribe

por su parte \. Zum Felde el mrito de

haber escrito el mico poema histrico de

grandes lneas subsistente en nuestra litera

tura, no teniendo rivales en su gnero den

tro de toda la poesa hispanoamericana".
Despus de los copiosos testimonios que

se acaban de leer, nada tiene de extrao

el xito internacional obtenido por Ta

bar.

Traducido al francs por Jean-Jaques
Rthor en 1890 y reeditado en 1954, con

revisin de Jules Supervielle; tambin ha

sido traducido al alemn, al ingls, al ita

liano y al portugus; y tres msicos: el es

paol Toms Bretn; el uruguayo Alfon

so Broqua, y el argentino Alfredo Schiu-

ma, han hecho de Tabar otias tantas (pe
ras.

V I I

COLABORACIONES DE JUAN ZORRI

LLA DE SAN MARTIN EN LA

ESTRELLA DE CHILE

Se aumenta la lista con los trabajos ir-

mados con el seudnimo de Julio M.

Montero. Razones:

a) Mujer (Notas de un himno, p. 107)
lleva al pie la nota: "Publicada con el

seudemimo de Julio M. Montero". Y as

apareci, en efecto, en La Estrella de Chi

le, t. IX, p. 531.

b) En brazos del desaliento, que en No-

tas de un himno no lleva la anotacim de

haberse publicado con ese seudnimo,

apareci en realidad ion esa firma de Ju
lio M. Montero en La Estrella de Chile

(t. X, p. 438).

r) Siempreviva, tradueciein (?) en piosa

firmada por Julio M. Montero (La Es

trella de Chile, t. X, p. 115), es la base de

los versos de Siemprevivas (Notas de un

himno, p. 65).

d) El cadver del hroe firmado en la

revista (t. XI, p. 607) por Julio M. Mon

tero, trata ele Leandro Gmez, hroe uru

guayo.

La identilicacin de Julio M. Monte

ro con Juan Zoirilla de San Martn, nos

enfrenta en dos pequeos problemas:

1. Los versos de Crepsculos y flores, es

tn lechados en "Santiago, 1871", lo que
tiene que ser una errata, por Santiago,
1X71; o (muy inverosmilmente) Monte

video, 1871.

2. Los de Amor de madre estn lecha

dos en 1873. Por lo tanto, se habran escri

to en Santa Fe.

En tal caso. Zorrilla de San Martn ha

bra comenzado a escribir versos antes de

llegar a Chile. Lo cual, por lo dems, co

mo esos comienzos son bien de principian
te, no invalida la asercic'm de eme fu en

Chile donde se revel su vocacin literaria.

La lectura ele las pginas no recogidas
hasta ahora, nos revela o nos confirma mu.

chas cosas, entre otras:

Zoirilla de San Martn nos parece la

encarnacin de la idelidad: a su patria,
a sus amores y a su Dios.

Tal vez pense') quedarse a vivir en un

claustro (El claustro y la ciencia).
Se inquiet desde temprano por la es

ttica v la tcnica literaria.

Tuvo desde siempre la preocupaciin ar-

tiguista (/:/ ngel de Guabiy, y apuntes
sobre el "tristemente clebre" Francia).
Fu americanista. A propsito de Mai-

ehant Pcreira, habl) de "nacionalizar el

teatro, eligiendo temas americanos".

Fu partidario de la uniformidad orto.

grfica, a la sombra de la Real Academia

I spaola.
No haba estudiado la paternidad de la

(andn /) las ruinas de Itlica: en Misan

tropa la atribuye a Rioja '.
Y, ahora, la lista anunciada.

1. n. anc.fi, df. cuaiuy, t. VII, nmero

:!.r)2, 5 ele julio de 1871, pg. (2.1.

Le venda en prosa. El ngel de Guabi

y es una nia de 4 aos: Cochona. La

leyenda, en la que Artigas tiene una sim-

1 A propsito de ese error, anotar otro.

Los meiiiins I. a Soledad. 1'cstidos nuevos. Des-

l>f>l>hu ,eJi y Xadic! llevan al pie la fectia de 1880.

fro, eenno segn Lauxar, fue- en "enero de 1887'

cuanto "entre los preparativos de regreso lo sor

prendi en el Tigre la muerte de su (primera) es

posa", la tedia debe ser 1887 y no 1886.
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ptica participacin muy de acuerdo con

la que muchos aos ms tarde alcanzan!

en la pluma de Zorrilla de San Martn,

nos revela, adems, profundo uruguayis.
mo y una clara lozara literaria.

2. odio v amor. t. VII, nmero 353, 12

ele julio de 1871, pg. (38. Pas a Notas

de un himno, pg. 77, con variantes.

3. amor de madre, t. VIL nmero 351,
19 de julio de 1871. pg, 656. En vciso.

4. u i siiN v realidad, t. VIL nmero

355. 26 ele julio ele 1871, pg. 675. Pas) a

Notas de un himno, pg. 37. con el ttulo

de Silencio del alma y con otras considera

bles variantes.

5. antici alias, t. Vil, nmero 358, 16

de agosto de 1871, pg. 715. Ver el N" 9.

6. el rbol malo (tradic icn indiana),
t. VIL nmero 359, 23 de agosto de 1874,

[i.g. 73(i. En verso.

7. ms sobre filologa, t. VII, nme

ro 360, 30 de agosto de 1871, pg. 750. Ver

el X'? 9.

8. i-e, esperanza y caridad, t. VII, n

mero 361, 6 de septiembre de 1874, pg.
7(15. En verso.

9. ltima palabra, t. VII, nmero 362,

13 de septiembre ele 1871, pg. 781.

Antiguallas, Ms sobre filologa y Ulti

ma palabra, son una seiie de artculos de

una polmica sostenida en la misma Es

trella ele Chile con Jorge Smith, cuyos ai-

t culos La euestiin ortogrfica y Autos pa
ra sentencia, aparecieron en el t VII, n

mero 359, 23 de agosto de 187!, pg. 729,

y nmeio 561, 6 de septiembie de 1874,

pg. 763. M.s tarde, t. X' III, pg. 1.035,

[o ge- Smith dedicar a Zoriilla de- San

Maitn unos Apuntes solne asuntos glu

ma t icoles.

Respecto al niterio de Zorrilla ele San

Martn en la contienda, son suficiente

mente decidoras las lneas siguientes: "Sea,

pues, nuestra defensa una dbil muestra

de sumisin a la que conceptuamos como

nica autoridad en materia de lenguaje:
la Real Academia Espaola, pues se y no

otro ha sido el mvil eme nos ha impul

sado a estudiar esta materia asaz rida y

diluir.

Y, precisamente, por ese acatamiento a

la Academia, en la transcripcin ejue aqu
hacemos de pginas de Zorrilla de San

Maitn empleamos la ortograla ejue l

hubiera querido usar: la ele la Academia

Espaola.

10. c.ri Pl'sl i i lis v flores, t. VII, nme-

ro 361, 27 de septiembre de 1871, pg. 812.
En veiso. Firme) con el seudnimo de

Julio M. Montero.

11. PENSANDO IN LA PATRIA, t. VIII, n-

mero 366, II de octubre ele 1874, lg. 29.

En Notas de un himno, pg. 123, con va-

i antes.

12. II CLAISIRO Y LA CIENCIA, t. VIII,

nmeio 367, 18 de octubre ele 1874, pg.
65. En verso.

13. CORONA FNEBRE A LA MEMORIA DEL

POETA COLOMBIANO ADOLFO VaLDES, t.

VIII, nmero 372, 22 de noviembre de

1874, pg. 269. En prosa.

Muy suya la aseveracin: "El corazn

no tiene filosofa; siente, ama, llora".

14. morir matando, t. VIII, nmero

371, 6 de diciembre de 1874, pg. 332. En

VCl so.

15. sai.vini, t. VIH, nmero 377, 27 de

diciembre de 1871, pg. 472.

En piosa. I lomen. i je al celebre actor

irgico al partir slc hacia el l'iuguay.

16. VECINOS RASCOS C VRAC'll Rl'sl ICOS DE

LA VIDA DI I. DICTADOR DON GASPAR R. DE

i-RVNiv, t. VIH, nmero 380, 17 de enero

ele 1875, pg. 580, y (conclusin) t. VIII,
niueio 381, 21 de enero de 1875, pg. 634.

Tiabajo en [irosa, muy extenso. Cario

por el Paraguay, admiracie'in por los jesu
tas y detestacin del "tristemente clebre"

dictador Francia, que aparece pintado
como un monstruo, liase: informaciones de

Renggen y I.ongchamp.

17. siempre cri-. t. VIII, nmero 386,

28 de lebrero de 1875, pg. 832. En olas

de un himno, pg. 3, con el ttulo de Credo

y nin otras muchas y grandes variantes.

18. misantropa, t. VIII, nmero 388,
TI de marzo de 1875, pg. 919, con el seu.
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dninio de Julio M. Montero. En prosa.

19. mijir y m vdri . t. \'III, nmero

390, 23 de marzo de 1875, pg. 987. En

Notas de un himno, con el ttulo de Al

pie de la Cruz, pg. 135. y con variantes.

20. FL LTIMO DA DE l'OI.OMV. Drama

hisie'nico de don Rupeito Marchan! Pe

rcha, t. IX- nmero 399, 30 de mayo de

1875, pg. 281.

En prosa. Cirlica literal a.

21. 4 di m vyo de 1875!, t. IX, nmero

400, 6 de junio de 1875. pg. 330. En veiso.

22. mi |er, t. IX, nmero 405. 11 de ju
lio de 1875. pg. 5.11, con el seudnimo de

Julio M. Montero. In Notas de un him

no, pg. 107.

23. ri dolor, t. IX, nmero 110, 17 de

agosto de 1875. pg. 719. En Notas de un

himno, pg. 17, ion variantes.

21. orili.itas qliridvs (l'ag'i de una

deuda antigua), t. IX. nmero 411, 22 de

agosto ele 1875, pg. 786. En Notas de un

himno, pg. 01, con el ttulo de Cantar-

cilio y con grandes variantes.

25. LEYENDAS Y TRADICIONIS POR ENRILE

del solar, t. IX, nmero 411, 12 ele sep
tiembre de 1875, pg. 881.

En prosa. Apreciarim merecidamente

elogiosa de nuestro trailic ionista.

26. mi i-re DE amor, t. IX. minelo 417.

3 de octubre ele 1875, pg. 1030. En vciso.

27. soi.it muios, t. X, nmero 418, 10

de oc tubi e de 1875, pg. 20. A Notas de un

himno pasaron como tus composiciones in

dependientes: Su retrato, pg. 79, Vestales,

pg. 57, e Imposible, lg. 85, con algunas
variantes.

28. a i.vrcv mor no. t. X, nniTo 118,

10 de octubre de 1875, pg. 3.'!.

Traduce im del latn.

29. mi-mpki viva ("trailun im del alemn),

t. X, nmero 121, 31 de octubre de 1875,

pg. 115, con el seudnimo de Julio M.

Montero

En prosa. Pase de Siemprevivas, de Aro-

tas de un himno, pg. 35.

Anai.is ni iv l Iniv i -rsidad de (tule

30. il trocho di- madera, i. X, mme

lo 122, 7 de noviembie de 1875, pg. 188,

ion el scudinimo de Julio M. Montero.

En verso.

31. in iirvzos di i. di s VLii-vio, t. X, n

mero 128, 19 ele diciembre de 1875, pg.
198, con el seudnimo ele Julio M. Mon

tero. En Notas de un himno, pg. 17.

32. Mons (poema de Alredo de Vigny),
t. X, 129, 26 de diciembre de 1875, pg.
166. En Notas de un himno, pg. 67.

33. i\ i n i ni m, t. X. nmero -131, 30

ile enero de 1876. pg. 680 (por cquivoni-
< mil, se escribe e>N'o. Pase') a Notas de un

himno, pg. 119, ion el titulo de A un

mingo y con algunas olas variantes.

31. pviriv ma (De "El Uruguay en la

F.xposii ion de Chile"), t. X, nmero 135,
6 de lebreio de 1876. pg. 691. A Notas de

un himno, pg. 120.

35. veinte vos. t. XI, nmero 4 19, 11

de mayo ele 1876, pg. 229. A Notas de un

himno, pg. 31.

36. el cvinviR di i. iirof, t. XI, nme

ro 59, 2.3 de julio de 1876, pg. 607.

'Tradicin cu irosa alrededor de Lean

dro Gmez, hroe de Pavsand.

37. it divino poema, t. XI. nmero 462,

13 ele agosto de 1876. pag. 713. En Notas

de un himno, pg. 89.

38. nfjvME i'fnsvu!, i. XII. nmero 170,

8 de octubie de IS70. pg. 3.3. En Notas de

un himno, pg. 101, con el ttulo de Piensa

en mi. v con otias variantes.

39. soi.n oorios, t. XII, nnieio 178, 3

de diciembre de 1876. pg. 327. En Notas

de un himno, iiansformados. dos de ellos,
en Reza (alai gado), pg. 99. v Cantos y

apilas, pg. 59, con vanantes. Xo ccogi-
do el XI.

10. ir v ne l. XII, nmero 185, 28 de

eneio de 1877. pg. 65|. En Notas de un

himno, pg. 15, con la inle c alai i'in de

dos veisos: Ave. aue huye, y al volar llo

rando, I quiebra la rama en que dej a

sus hijos.

41. tu it ini. t. XIII. nmeio 505, 10 ele

junio de 1877, pg. 399. En Notas de un

himno, pg. 33, sin variantes.
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VI. iirscAn al ni l, t. XIII, nnu'tu

508. 1 tic julio de 1S77. pg. 510. En A'o-

/5 c/c /? himfio, pg. Si), sin variamos.

13. f.l himno m i culo. t. XIII, nimic-

10 501). 8 tic julio tic 1877, pg. 558. lu

Xotas de un himno, pg. 53, sin variantes.

517. - de septiempte tic 1 877, pg. 80L\ I"

VC1 so.

Ili. tarde, t. XIV, nmero 533, 23 de

diciembre de 1877, pg. 470. En verso.

VIII. VARAN I i s.

11. i;l i'ofma di las hojas, t. XIII, m

melo 510, 15 de julio de 1877. pg. 581.

lu Xotas de un himno, pg. lf>5.

-15. siimi'ri-: i.grim \s!, t. XIII, nmcio

Para (pie se aprecie (pi variantes y re

elaboraciones sola practicar Zorrilla de

San Maitn, vanse i continuacin, a do

ble columna, tres composiciones poticas
en primera y en segunda retlaccin.

ORIFFIFAS (H'FRIDAS

(Pago de una deuda antigua)

lia una tarde bella

Como las nubes

Que el cielito de Chile

Doradas cubren.

Y yo pensaba
In el cielo querido

[)c mi otra patria.

Dos patrias en el mundo

Y una en el cielo,

Todas, todas herniosas,

Amo contento.

Pero la una,

De orillitas de flores,

Meti mi cuna.

Orillitas queridas
Del l'ruguay,

Hiir lindas las oleadas

Vienen y van!

Se \;m y vienen

Como al alma la dicha

Huc al nacer muere.

I <>< .ni en la ribera,

Suaves murmuran,

Pero se van, dejando
Rumor ) espuma.

Asi el ice nenio

l,s la espuma riel alma

De! hogar lejos.

Al espejo quebrado
De las oleadas.

Con sus brisas empuja
Mi dulce patria.
Como ellas lindas

Mis visiones de nio

Fueron un da.

CANTARCILLO

Montaas y montaas!

j Valles y valles!

| I mpe/ar siempre el alma

( mi rocas grandes!

Qu triste es esto,

Donde, entero y sin vallas,

No se ve el cielo!

Ah! si vierais mi patria!
Tiene arroyuelos,

Tiene orillas de flores

Y un ciclo inmenso,

Ah! si la vierais

Con sus colinas verdes

Y sus palmeras!

Orillitas queridas
Del l'ruguay,

[Qu lindas las oleadas

Vienen y van!

Se van y vienen

Como al alma la dicha

Que al nacer muere,

locan en la ribera,

Suaves murmuran;

Pem se van, dejando
Rumor y espuma.
Asi el recuerdo

1' s la espuma del alma

del hogar lejos.

besando de soslayo
Fas fi escs aguas,

Ciando revoltosas

I as brisas andan;
Fas pcamelas,

Fsumdieudo la mano,

Tiran la piedra.

Mis visiones de nio,

Como ellas lindas,

Como ellas inocentes,

Fueron un da.

Niez y brisas:

Por qu, siendo tan bellas,

Andis tan lisias?
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Y oleaditas v espumas,

Rumor v luisas,

Me dicen cuando busco

Dichas perdidas:
Slo las hay

Orillitas queridas
Del Uruguav ,

Qu triste est la tarde!

Qu triste el alma!

Que oste ese taido

De la campana!

Ah, no estoy ya
Orillitas queridas

De mi Uruguay!

Silencio v desencanto,

Montaas alias,

\' lejos, [ay!. muy lejos,
Fa dulce patria;
No tengo ms.

Y un recuerdo perdido
De mi Uruguay.

Si pudiera esos montes

Echar muy lejos
V descoger la sombra

Que enluta al cielo,

Am quiz
Fas orillitas viera

De mi L'ruguay.

Adis, visiones locas,

Bellos encantos,

Reminiscencias dulces

De un bien pasado,
Huid, volad,

Ay! orillitas

De mi LTuguav.

SOLILOQUIOS

IX

I i noc he estaba ose ui a. muv ost ni a ,

Me dijeron despus que era la vida

In rio vi ante m y, en la oda maigen,

Algo como el fulgor de dos pupilas,
Y sent de Icjancs labradores

Fa confusa v alegie algaraba,
Y los cantos que, al ir a sus faenas,

Cantan, al hombro las pesadas picas.

los tantos anunciaban una aurora

De una cspci.m/a en ellos escondida...

,-Fas pupilas aquellas eran tuyas?
Enlomes la cspeian/a era la ma.

Reza, nia, al Seor; yo tambin rezo:

Vmbos somos cristianos desde nios;

Cunto gozo al pensar que en Dios se encuentran

Mi fe y tu fe, tu corazn y el mo!

Y oleaditas y espumas,
Rumor y brisas,

Me dicen, cuando busco

Dichas prdidas:
Slo las hav

Orillitas queridas
Del Uruguay.

Qu triste est la tardel

Que'* triste el alma!

Qu<- triste esc taido

De la campana!

Ah! no estoy ya

Orillitas queridas
De mi Uruguay

I Montaas y montaas!

Valles \ valles!

Iiopczar siempre el alma

Con rocas grandes!

Qu triste es esto

Donde, entero v sin vallas,
No se ve el ciclo!

Silencio v desencanto,

Montaas altas,

Y lejos, av!, muy lejos,
Fa dulce patria . . .

No tengo ms,

Y un recuerdo adorado

De mi Uruguay.

Si pudiera esos montes

! i liar muv lejos
Y descoger !a sombra

Que enluta el cielo,

Asi quiz
Fas orillitas viera

De mi l'ruguay,

Adis, visiones locas,

P.ellos encantos,

Reminiscencias dulces

De un bien pasado:
Huid, volad,

\\
'

Adis, orillitas

De mi 1 i uguay!

C \N 1 OS Y PU1TI AS

la noche estaba nnuia, muv oscura...

Me dijeion despiu's que era la vida,

l n iio vi ante mi v. en la otra margen,

Algo como el fulgor de dos pupilas;
Y .sent de lejanos labradores

I i confusa v alegre algaraba,
Y los canios que. al ir a sus faenas,

Cantan, al homhio las pesadas picas,

los canios evelaban una auroia,

I a auroi a de la dicha.

.-las pupilas aquellas can tuvav

Entonces esa autoia era la ma!

R I, / A

Re/a, nia, al Seor: la madrugada
Re/a perfumes e inocentes trinos;
\ al dormirse la larde entre la niebla

Re/a gemidos,
Re/a. nia, al Voi : vo tambin revo:

Ambos somos cristianos desde nios;

Caanlo go/o al pensar que en Dios se encuentran

M fe y ni fe, tu cora/on y el mo!
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I X

ZORRILLA DE SAN MARTIN Y

CHILE

Habra sitio Zorrilla de San Martn lo

que fu, habra hecho lo que hi/o, y co

mo lo hizo, si no hubiera venido a Chile?

Ouiz.

Pero no olvidemos que Chile lo revele)

poeta, lo estimul, le dio un medio ade

cuado, le edit su primer libro v le sumi

nistr los elementos bsicos de su obra

principal: Tabar.

X

CONTRIBUCIN A UNA LIST I DE

PUENTES DE CONSULTA

Apunto las que he tenido a la vista

(fuera de la estrela de r:nn f, 1807-1879,

v dos diarios de Montevideo: el da, del 4

y 5 de noviembre de 1931, y f.l bien pbli

co, del 5 de noviembre de 1931); y agrego
con asterisco lo que no he logrado consul

tar.

Annimo: El poeta Juan Zorrilla de

San Martin llegar a Santiago por a prxi-
ma combinacin! trasandina, 1 1, diario n.rs-

traix), Santiago, 21-11-1920.

Annimo: Zoirilla de San Martn. el

MiRCl'Rio, Santiago, 23] 1-1920

Annimo: /-./ poeta nacional del Uru

guay I). Juan Zorrilla de San Martin lleg
anoche a Santiago, ii. mercirio. Santiago,
23-11-1920.

Annimo: Don lun Zorrilla ile San

Martin, la nu.ic'j.n, Santiago. 23-11-1920.

Annimo: /.'/ poeto Zoirilla de San Mar

tn vuelve a Santiago, donde hizo sus estu

diis dr Leyes, IA NACIN, 23 1 1 - 1 920

Annimo: La i abeza del din (dibujo),
11 diario ii.isirmh), Santiago. 20.1 EI'IL'O.

Annimo: Zorrilla de San M ai lin, m.

mi- r:i rio, Santiago, 5XI-I93I.

Annimo: Don Juan Zorrilla de San

Martn, fl diario ii.isirado, Santiago
5-XI-1931.

Anc'inimo: Juan Zoriilla re San Martin,
la n\:in, Hucnos Aires, 5-XI-1931.

Annimo: lun Zorrilla de Son Martin,
criterio, Buenos Aires, 12 XI-1931.

Annimo: Juan Zorrilla de San Martn,
caras y caritas, Buenos Aires, 1 1X1.1931.

Auc'inimo: /' / Padie Nuestio de Zoiri

lla de San Martin, criiiuio, Hucnos /Vires,

l-l 11932.

Alcnlaia, Gincs de (|uana Qunelos de

Montaba): La mueite del poeta, el mfk-

cmrio, Santiago, 11-11 1- 1 920. (Entrevista
con Zorrilla de San Martn que cuenta la

conversin y muerte de Amado ervo).
Andel son Imbert, Enrique: Historia de

la Literatura hispanoamericana, FCI'i ,

Mxico. I'r.l, Breviarios, 89, p.igs. 19:1-195.

Arelme), Rimaelvo A.: La prosa de Juan

Zoirilla de San Martin. Montevideo, 1915.

Airieta, Rafael Alberto: La ciudad y el

jioeta, la pri ns\, Buenos Aires, 19-11-1933.

Incluido en Presencias, Buenos Aiics, 1936,

p.gs. 77-85.

Barbagelata, Hugo D.: Una naturia li

teraria, l'aris, p.igs. 20 1-280.

Bartholomew, Roy: Cien poesas n'ophi.
tenses. Buenos Aiics, 1951, p.igs. 38-39 y

121-121.

Barriga, [uan Agustn: Juan Zorrilla de

San Martin: Notas de un himno, la estr
ela ni- chile, Santiago, t. XV, nmero 570,
8-IX-1878, pg. 914.
Ba/in, Roben: Proface a Tabar, Collec-

tion Cuesco d'oeuvres represenatives, Na.
gel, Pars, 1951. pg-,. 7-44.

Blanco Fombona, Rufino: Zorrilla de
San Martin, p.igs. 87-92, en El espejo de

tres tai es, Huilla, Santiago, 1937, que su

pongo lo mismo que din el ttulo de Ta
bul y Zorrilla de San Maitn public
i-c.\ko, I.a Habana, el 30 ele noviembre de

1913.

Cariasen, Sansn (Daniel Muo/): La

leyenda patiia. en Artculos, Montevideo,
1953, p.igs. 09-77.

Casal, Julio ). Ixposnin de la poesa
uruguaya. Claridad, Montevideo, 1910

pgs. Mil -1 28.

Cejador y Flanea. |ulio: Ilisloiia de hi

lengua y literatura uislellana. romo IX,

Madiiel, |')|8, p.igs. 210-222.

Cornelia Mau/oni, Ada: // indio en la

poesa de Amrica espaola, Buenos Al

ies, 1939.

(espo Toial, Remigio: l'abai. en Se-

leetim de ensayos. Ouilo, 19.10, p.igs. 13-10.

Delgado, [os.- Mara: lun Zorrilla de

San Martin, en Historia sinttica de la li

teratura uruguaya. Plan del seor Carlos

Heyles, Montevideo, 1911, 1.

I)(az) H(csa), (.: Don Juan Zoriilla de

Son Maitn en nueslm capital, il diario
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u.isiRAiMi, Santiago, 24 de lebrero de

1920.

Donoso G., Francisco: D. Juan Zoirilla

lie San Martin, revista cali h:\. Santiago,
21 ele noviembre, p. 757, y 5 de diciembre

de 1931, p. 8112.

Donoso C... Francisco: El romanticismo

becqueriano de Zorrilla de San Martn,
diario HMRUio, Santiago.
Dura, Francisco: En la muerte de Zorri

lla de San Martin, criterio, Buenos Aires,
19- XI- 1 931.

Faleao Espalter, Mario: La < asa del poe
ta, i. \ prensa, Buenos Aires. 22A' 1927. i<-

produeido en Interpretaciones, Montevi

deo. 1929. p.igs. 11-53: v en 1 1, mercurio

de Santiago. S-XI-1931.

'

Faleao Ispalter, Mario: Rod y Zorrilla

de San Martn, i.\ prensa, Buenos Aires,

0 de junio de 1929. Reprod. en reperto

rio \meric\nci, San Jos de Costa Rica,
24 de agosto de 1929, pg. 120.

Faleao Espalter, Mario: Zorrilla de San

Martin y Rod, i \ prixsv Buenos Aires,
30 le julio de 1929.

Fernndez Medina, Benjamn: Prlogo
al t. I de Conferencias y discursos de Zo

rrilla de San Martn, ed. de 1919, p.igs.
7-17.

Fernndez Saldada, Jos M.: Dicciona

rio uruguayo de biografas, Montevideo,

1945. p.igs. 1357-1300'.
Forero Rhz. Carlos E.: El Cuiote ame

ricano, en revista t\\tri\na. Bogot, mi-

mero 138, septiembre de 1919, p.es. 132-

141.

Fusco Sansone. Nicols: Antologa y iri-

tica de la literatura uruguaya , Montevideo,

191(1, pgs. 1.59.

Gallinal, Gustaw>: A projn'is/to del nue

vo libro de Zorrilla de San Martin. La his

toria de la gnesis espnitual de "El sennn

de la paz", del gran escritor uruguayo, i \

nw.in. Buenos Aiics, 1" de junio de 192-1.

Incluido en el ttulo siguiente.

Gallinal, Cusla\o: En tomo a la obra de

lun Zorrila de San Martin, p.igs 123-151

de Letras uruguayas, Pars, 1928.

Can i. i Caleleinn. Vcniuia: Zoirilla de

San Maitn, p.igs. 149-159 de Semblanzas

de Amtira, Madrid. Repiod. en el mfr-

ci Ro, Santiago. 21-1X-193II.

Gcnhunoll. .Alberto: /./ poeta del Uru

guay, en caras y caritas, Buenos Aires,
ll-XI-1931.

Chialdei. Albeito: Juan Zorrilla de San

Martin, e risol, Madrid, 19-XI-1931.

Gimnez Pastor, Arturo: Zorrilla de San

Martin, en la nacin, Buenos Aires, 1-XI-

1934. Reproducido en Figuras a la distan

do, Buenos Aires. 1940, pgs. 228-219, con

el ttulo de Zorrilla de San Martn al mar

gen de la gloria.
Gonzlez. Raimundo: D. Juan Zorrilla

de S. Martin, en religuen y c i ltera, Es

corial, mayo de 1932, pgs. 179-195.

Groussae, Paul: Zorrilla de San Maitn,

en la edicin de 1930 de La leyenda patria
v Notas de un himno, Montevideo, pgs.
179189.

Gumucio, Ralael B.: Este libro y su au

tor, pilogo, p.igs. V-XX, a Notas de un

himno, de Zoirilla de San Martn, Santia

go, 1877. Se reproduce fragmentariamente,
p.igs. 211-220. en la ediciein de Montevi

deo, 1930.

Ciiniui io. Ralael B.: Juan Zorrilla de

San Martn, i \ isiriii.\ DE enui. Santia

go, t. XIV, nmero 531, 30 de diciembre de

1877, pg. 490.

Jola: Impresiones sobre "Tabar" , revis

ta cvtc'ilic a, Santiago, XX, 4 de marzo de

1911, pgs. 190-198^
Lauxar (Osvaldo Crispo Acosta): Mori

nas de critica: Juan Zorrilla de San Martin,

Julio Herrera y Rcissig. Mara Eugenia
Vaz Lerreira. Montevideo, 1929, p.igs. 5-

127; y en la ediciein de 1930. Montevideo,

de Ln leyenda patria y Notas de un him

no.

Miran. Jos Mara: Don Juan Zorrilla

de San Martin, poeta, orador y creyente, EL

piiiuo. Buenos Aiics, 5-XI-1931.

Montero Bustamante, Ral: El Parnaso

onenla!, Montevideo, 1905, pgs. 122-140.

Moreno, Fulgencio R.: Zorrilla de San

Martin. Asune n, 1915.

Otamendi, Roque C: Una visita a Zo

rrilla de San Martin, i \ nacin, Buenos

Aires, 27-XII-1925.
*

Prez Petit, Victoi: Juan Zorrilla de

San Martin, nosotros, Buenos Aiics, vol.

XXXIII, p.igs. 119-181. 374-391 y 455-479,

octubic, noviembic y diciembre de 1919.
'
l'inv Petit, Vctor: lun Zorrilla de

San Martn, nosoiros, Buenos Aires, vol.

LXXIII, pgs. 375-70, noviembre-diciem

bre de 1931.

Peza, Juan de Dios: Tabar, en Memo

rias, reliquias y retratos, Mxico, 1911,

p.igs. 328-351.
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Pivel Devoto. Juan E. (y Ale ha Ranie-

ri ele Pivel Devoto): Historia de la Rep
blica del Uruguay. Montevideo, 1915,

pags. 479-181.

Ramrez, Octavio: El poeta patriarcal,
la nacin. Buenos Aires. Supongo cpie del

domingo siguiente al fallecimiento, en no

viembre de 1931.

Rojas, Ricardo: Don Juan Zorrilla de

San Martin, Buenos Aires, 1933.

Sabat Ercastv, Carlos: Semblanza de Zo

rrilla de San Martn, en Antologa y criti

ca de la literatura uruguaya, de N. Fusco

Sansone, p.igs. 47-52. Montevideo, 1940.

Salaverri, Vicente A.: Zorrilla de San

Martn, patriarca de las letras uruguayas,
la NMioN, Buenos Aiics, 13 de julio de

1927.

Snchez, Luis Alberto: Nueva histoia

de la literatura americana, Buenos Aires,

1914, pg. 292.

Scaione, Arturo: Uruguayos conten po-
i ancos, Montevideo, 1937, pgs. 0119.010.

Soto, Antonio (Boy). Cincuenta aos

despus. Zorrilla de San Martin vuelve a

recitar su "Leyenda patria" donde la recit

por primera vez, la n u:in, Buenos .Aires.

Artculo firmado en mayo de 1929.

Soto, Antonio (Boy): El mundo de Zo.

rrilla de San Martin, la nacin, Buenos-

Aires, 27 de mayo de 1915.

Tom, 1 usiaquio: "La leyenda patiiii".
Su valor artstico y su signifn uilo histiiio,
en Antologa y iiilui de la lileratina uru

guaya ele N. Fusco Sansone, Montevideo,

1940. pgs. 53-59.

Forres Roseto, Arturo: La gran litera

tura iberoamericana, Emec, Buenos Ai

res, seg. eclie ie'm, 1915.

Valera, Juan: Tabar, en Cartas ameri

canas, t. II, XI, II de las Obras completas,
p.igs. 253-290. Reproducido en la ed. de

'Tabar- hecha por Estrada, Buenos Aiies,
1915.

Venturino, Pascual: Uno visita a Zorri

lla de San Maitn, zie.-zve;, Santiago,
25-IIL1922.

Villagrn Bustamante, Hctor: Un pa-
lifista: Juan Zorrilla de San Malln, en

Mrgenes, Montevideo, 1953, pgs. 79.8.3.

Zum Felde, Alberto: Critica de la Litera

tura uruguaya, Montevideo, 1921, pgs.
01-80.

Zum Felde, Alberto: Piotcso intele tual

del Uiugiiuy y critia de su literatura,
Montevideo, 1930, t. I, pgs. 219-272; y
ed. Claridad, Montevideo, 1941, pgs.
151-109.

Zum Felde, .Alberto: Introduccin a

Tabar, coleccin 1 su acia, Buenos Aires,
1911.


