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I yQS POETAS imaginan que los destinos

humanos estn regidos por una deidad

esencialmente inconstante que juega con el

hombre desde la cuna al sepulcro y a cuyas

caprichosas y fugaces resoluciones no esca

pa ni el poderoso ni el humilde, la traviesa

Fortuna; y as con graciosa desenvoltura

hacen responsable de las consecuencias in

evitables de los actos de la vida, a una her

mosa coqueta. Y es tal la seduccin arts

tica que sin reparar en ms, media Huma

nidad adora y rinde culto fervoroso a la

Fortuna y la recuerda en sus horas alegres
y la invoca en krs de angustia y desaliento,
mientras la hermosa Deidad, indiferente a

los halagos, sorda a los ruegos parece regir
los destinos de su grey con inescrutable

designio.
Y llega a tanto el capricho de la Deidad

que vemos a veces seres plenos de calidades

superiores enterar fatigosamente vida opa
ca sin lograr jams xito alguno o slo

mezquina gloria postuma; y otros, en cam

bio, imponerse sbitamente a sus conciu

dadanos y llegar en la alborada de la vida

a brillante apogeo, para caer luego en in

justificado olvido. Son muchos los que de

improviso se hallan en lo ms alto de la

movible rueda para bajar pronto hasta el

polvo del spero camino en donde a veces

les sorprende, tambin rpidamente, el fi

nal de su accidentada y efmera existencia,

y pronto hasta su recuerdo cae en descon

solador olvido.

Isidoro Errzuriz forma entre nosotros

en la bizarra falange de estis ltimos.

Hombre de grande accin, a muy temprana
edad se impone como caudillo de la juven
tud y luego es elelensor indiscutido ele la

Libertad y de la Democracia, tiene influen-

*Captulo clel libro Esbozos y Perfiles, de pr
xima publicacin.

cia decisiva en todos los grandes aconteci

mientos de su Patria, es proclamado por

eloquiera Prncipe de los Oradores; pero

quizs por el exceso de su sensibilidad o

por la volubilidad de su alma ardiente

slo cumple a medias con su gran destino

y ahora hasta su recuerdo, triste es decir

lo!, se va esfumando injustamente.
De cultura intensa y refinada, hablaba

seis idiomas vivos y dominaba el latn y
lea el griego; era un enamorado de las lite

raturas clsicas y tambin de las modernas;

apasionado de la msica y de todas las be

llas artes renda, asimismo, culto a la filo

sofa, escriba maravillosamente y como

orador igual a los mayores.

Educado en Estados Unidos y Alemania

es a un tiempo soldado de la Libertad y
de la Democracia y del Orden y clel Pro

greso ) un formidable hombre de accin

que pone sus extraordinarias capacidades
intelectuales y su vasta cultura al servicio

de nobles ideales. El Tribuno y Periodista

impulsa la guerra con Espaa (18GS) y el

diputado intrpido y patriota es el princi
pal instigador de la campaa a Lima, pelea
en Chorrillos y Miraflores y entra mu

ante en la capital peruana; as como ms

tarde, el admirador incondicional de la Li

bertad que siempre fuera, es el alma de la

resistencia del Congreso en contra del Pre

sidente Balmaceda, poderoso Ministro ca

si omnipotente de la Junta de Gobierno

de Iquique y vigilante organizador del

Ejrcito Constitucional.

Para orientar a la naciente opinin p
blica chilena, para guiarla por el camino

de la libertad poltica, para mantener vivo
el amor a la Patria, en diversas ocasiones

funda cuatro grandes diarios uno en Li

ma, durante la ocupacin chilena y en

Valparaso "La Patria", que apareci du

rante un tercio de siglo; adems, es nuestro

primer Tribuno que hace delirar a las mul

titudes en toda ocasin en que hay angus-
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tias por la suerte de la Libertad o de la

Patria, y es diputado al Congreso Nacional

durante veinticinco aos consecutivos y

cosa inaudita!, es durante todo ese tiempo
su ms grande orador.

Era, asimismo, un sibarita que viva en

Santiago en una casa acogedora situada en

la actual Avenida Matta, rodeada de jar
dines hermosos y esplndidamente decora

da. No era la rasa del advenedizo en cjue
todo es suntuoso; no, en su casa imperaba
gusto exquisito, cada objeto recordaba al

artista que lo haba elegido, todo tena su

sello personal inconfundible; por doquiera
se senta el alma refinada de su dueo, se

impona su vigorosa personalidad artstica

e intelectual. An se conserva el amplio
comedor, cuvo techo ostenta una copia
magnfica del conocido cuadro "La Auro

ra" de Guido de Reni, en grandes propor
ciones; sus recibos y salones estaban alha

jados con muebles y tapices regios, con

telas de glandes maestros contemporneos
y valiosas esculturas de todos los tiempos, y,
en santuario aparte, su bien seleccionada

biblioteca.

Naci en Santiago en 1835 y fueron sus

padres Manuel Antonio Errzuriz Salas y

Rosa Errzuriz y Mavo. Perteneca, pues.
a la austera aristocracia chilena de origen
vasco y fue uno de los ms destacados va

rones de esa familia ilustre que ha tomado

parte tan principal en la direccin de la

Repblica.
Sus primeros aos se desarrollan sin

incidencias en la tranquila sociedad semi-

colonial de aquel entontes; en su familia

slo recuerdan que tena una precocidad
grande que acrecentara el afectuoso cario

ce su abuelo Ramn Errzuriz y Aldunale,

quien se encaige'j de su educae ion desde

muy nio.

Lomo era corriente en aquel entonces,

le coloc de interno en el Instituto Nacio

nal, a pesar de (jue solamente contaba con

once aos de edad. Dadas su precocidad y

su buena memoria no puede extraarnos

que fuese un alumno (jue renda muy bue

nos exmenes; pero su natural travieso, su

indocilidad de carcter acrecentada por

el regalo en que le criaba su abuelo y su

individualidad vigorosa le hicieron tam

bin un alumno realmente insoportable

para los insjDectores, vctimas predilectas de

sus travesuras. Con motivo de la candida

tura a la Presidencia de la Repblica clel

General Cruz, inspir y dirigi, dentro del

Instituto Nacional, una serie de manifesta

ciones subversivas que llegaron a tales ex-

II."

Iremos (jue el bondadoso Rector del esta

blecimiento, Francisco de liorja Solar, se

vio obligado a expulsarlo en compaa de

cjtros muchachos, igualmente inteligentes

jiero tambin completamente indciles, in-

disciplinados y libertarios.

Su abuelo decide entonces enviarlo al

extranjero para que concluya all sus estu
dios. El deseo de educar en Europa a los

jvenes de la (lase dirigente no era un e-

iKmeno extrao en la sociedad chilena

de entonces. Los Padres de la Patria O'Hig-
gins y Carrera se educaron all y el jjrojjio
don Ramn Errzuriz fue enviado a edu

carse en los ms jiuros jureceptos ortodojos
de la Esjjaa de fines del siglo XVIII, de

donde volvi con pena de los suyos con

vertido en un perec to enciclopedista. Des-

jius de la IndejiendeiK ia fueron a gra

duarse en colegios y universidades del Viejo
Mundo, por cuenta del Estado, una serie

de jvenes elegidos entre los hijos de los

Padres de la Patria. Desgraciadamente, es

tos trasplantes a sociedades tan diversas de

la nuestra no dieron el resultado que se es-

peraba, jDues todos al volver se sentan des

graciados, no se conformaban con tener

que pasar su vida sejmltados en este rincn

del mundo tan atrasado, tan desprovisto de

los encantos y halagos que proporcionan
siemjjre las grandes ciudades eurojieas, cen
tros de cultura, de brillo y de agrados infi

nitos; todos debieron sufrir la laboriosa

crisis de la reaclimatacin. Y no son los

rboles trasplantados, sino aquellos que
desde el primer momento echan sus races

y se nutren del sagrado suelo que los ve

nacer, los que prosperan, resisten a todos

los embales y forman las selvas seculares.

En esos mismos das el Presbtero Joa

qun Larran Ganclai illas, ms tarde Obis-

])() de iVIart ii polis y Arzobisjjo de Anazar-

bo, emprenda viaje a los Estados Unidos

con ocasin de un Congreso Eucarstieo,

llevando consigo, para educarlos all, a sus

hei manos Ladislao, Jos y Guillermo, y a su

sobi no Manuel Jos Irarrzaval. Don Ra

mn Errzuriz. ajirovecha esle viaje para

enviar, en tan buena eomjjaa y bajo tan

experta direccin, a su nieto Isidoro, aun

que slo
fuese jjoi poco tiemjjo, porque

jirefera las Universidades del Viejo Mun

do.

A mediado', de ese ao 51, riarti a Es

tados Unidos, va Panam. Con qu ale

gra este adolescente de diecisis aos aban

dona la Patria, vido de novedades, hen

chido de esjjcranzas, llena el alma de

ilusiones sedut toras, de brillantes quime-
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ras! Marcha hacia adelante, hacia lo desco

nocido con la alegra y la inconsciencia con

que se emprende todo en la jarimavera de

la vida. Es el torrente cordillerano de aguas
cristalinas recin emanadas de la nieve

blanca y Dura saltando bullicioso desde las

altas rocas para llegar pronto al encantado

valle vislumbrado en lontananza.

Cuando esta colonia estudiantil llega a

Washington, nuestro Ministro Manuel

Carvallo, la pone en la Universidad de

Georgetown, dirigida por Jesuitas. Aunque
el abuelo prefera que su querido nieto no

fuese educado por eclesisticos, es tal el re

nombre de la Compaa de Jess en los

Estados Unidos y tanto el prestigio de esa

Universidad que el Ministro no vacila en

colocarle all en la compaa de los otros

jvenes.
Su estada en este plantel universitario no

tuvo grande influencia en su formacin,

pues apenas si permaneci all un ao es

caso en el que ajjrendi slo ingls y fran

cs y un poco de filosofa escolstica. En

cambio, ley mucho y escribi versos bajo
la influencia de Zorrilla y se ensaya, al pa
recer con xito, en sus primeras lides amo

rosas.

Al ao siguiente su abuelo le enva a

Alemania. Despus de una corta temjnorada
en Bremen y Hamburgo, en los primeros
meses de 1853 se matricula en la Universi

dad de Gttingen, en donde permanece
tres aos hasta obtener el ttulo de Doctor

en Derecho, tan ambicionado en la culta

Europa.
Esta Universidad era relativamente nue

va, jjues slo tena poco ms de un siglo de

existencia, pero ya haba prestado servicios

apreciables a la ciencia alemana; sus ten

dencias eran francamente liberales y era

muy pojmlar en Alemania por haber sido

el centro de resistencia esjairitual a la do

minacin napolenica. Cuando Errzuriz

entr a ella contaba con un centenar de

profesores distinguidos y con unos mil

alumnos, "sin cuya energa, al decir del no

vel estudiante, el desjiotismo habra tras

pasado la ltima barrera, el recinto del

pensamiento . . .". Posea una de las mejo
res bibliotecas ele Europa y sus colecciones

cientficas y su Jardn Botnico eran cle

bres en toda ella. La principal figura entre

los profesores en aquellos aos, segn Err
zuriz, era Karl-Friedrich Hermann, en la

ctedra de filologa; sus trabajos conocidos

en el mundo entero, su erudicin y su ta

lento atraan a esa Universidad a numero

sos estudiantes de la grande Alemania y
del resto del Viejo Continente.

Como en todas las Universidades alema

nas de aquellos aos, imperaba en ella sin

contrajoeso la filosofa de Hegel. Fue sta
la que inform la poltica de Bismarck, ex

alumno de esa Universidad; la que dio a

Prusia sus resonantes triunfos militares, la

que, aos despus, formara al poderoso
Imperio Alemn.

Errzuriz no participa, sin embargo, en

modo alguno de esas doctrinas estatistas,
sino que siente verdadera adversin por
ellas; en cambio abraza con entusiasmo las

ideas que desde Francia expanda la pode
rosa personalidad de Augusto Comte y con

l niega la existencia misma de la metaf

sica, y sostiene que nada conocemos ni po
demos conocer ni del principio ni del fin

de las cosas, ni de su esencia, ni de su ob

jeto y que toda explicacin general del

conjunto de las cosas es imposible. Y este

fue su credo durante el resto de su vida.

Su Dermanencia en Alemania le es ms

grata que la de Estados Unidos. Lleva all

la vida alegre y bulliciosa de los estudian

tes alemanes: muchos duelos, mucho baile,
msica y canto y no pocos amoros, revi

viendo la alegre existencia de Heine en la

ciudad y los alrededores, siempre con el

"Buch der Lieder" en la mano.

Su amor innato por la Libertad, acrecen
tado con su permanencia en la libre demo

cracia americana, le hace seguir con sim

patas los esfuerzos de los patriotas hanno-

verianos para alcanzar un gobierno con

base democrtica, y arenga a sus compae
ros de aulas y compone inspirados versos

en honor de la Libertad, en correcto ale

mn. En esos aos conoci a un joven de

la nobleza jjrusiana que entonces era, como

l, alumno de Derecho de la Universidad, y

lleg despus a ser secretario particular de

Bismarck y connotado poltico. Este dis

tinguido hombre de gobierno recordaba

siempre, entre otros con mi padre, a su

amigo Isidoro, a quien calificaba como el

hombre de mayores capacidades intelectua
les que haba conocido. No es poco elogio
en boca de una jjeisonalidad que vivi en

la intimidad del fundador clel Imperio
Alemn!

Al mismo tiemjx), como era de suponer
lo en un joven de poderosa inteligencia,
cultiva grandemente su esjDi'ritu. Lee los

grandes clsicos griegos y latinos en su res-

jiectivo idioma, profundiza la gran literatu

ra contempornea, devora la apasionante
literatura de la poca y adora a Zorrilla y
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Espronceda, Lamartine, Byron y Shelley,
pero sobre todo a Sehiller, Goethe y Heine.

De este ltimo hizo numerosas traduccio

nes en magnficos versos, algunos de los

cuales public en "La poca", de Santiago.
En ese tiempo conoce a una encantadora

joven, hija de un gran comerciante de

Hamburgo, Yiginia Hollinan, y se enamo

ra locamente de ella; pero ambas familias

se oponen terminentemente al matrimo

nio: la familia alemana desconfiando del

extranjero; la chilena, de la hermosa joven
por ser luterana. Pero ellos no desisten de

su intento, y cada instante ms enamora

dos, estn resueltos a revivir el encantador

idilio de Hermann y Dorothea. En el jioe-
ma de Goethe, Hermann, fuerte acaudala

do quiere hacer feliz a la infortunada Do

rothea que huyendo del invasor que devas

ta sus tierras, jjasa jjor las suyas; ahora la

encantadora Yhginia, hija ele ricos comer

ciantes hamburgueses, es quien, sbita

mente enamorada, quiere amjiarar al apues
to Isidoro llegado hasta las aulas alemanas

a consecuencia de su acendrado amor jior
la Libertad. Pero ambas familias se desen

tienden del idilio hasta que el galn, ya
con el ttulo de Doctor en Derecho, regresa
a su patria y arranca a los suyos el consen

timiento y vuelve en el acto a Hamburgo
en busca de su Virginia. Je saurais venere

dont le prix est Xime-ne, deca al partir,
pero la lamilia alemana resiste an al ex

tranjero cjue va a expatriarla y confinaila

en una ajjartada regin ele Amc'iiea; mas

el brillante orador triunfa al fin y los obs

tinados padres (onsienten en el matrimo

nio.

En su jiaso por la sociedad de Santiago
la seora Virginia deje') el recuerdo de una

dama hermosa y de tlente), jjero extraa -

dinariamente tmida, tanto ejue n<> se alie

vio nunca a llegar a las Cmaras Jiara oir

hablar a su muido. Slo una vez le oy
en el Teatro Municipal y le produjo una

emocin indeleble (jue no dc-sapaice i sino

con la muerte. De porte grac 'oso y movi

mientos armoniosos, de cara redonda, coloi

un tanto som osado, (on graneles ojos ver

des daba impresin de frescura, de salud,

ele felicidad. Tena un hermoso cabello

rubio vene-dao, de vivido color. Lo lleva

ba, sobre su cabeza gil y hermosa, en una

gruesa trenza que pareca de fina seda.

Hablaba un francs muy suave y luego un

correcto ostellano y de todo su ser pareca

desprenderse dulzura, bondad y afedo.

Con entusiasmo y con valor, plena de

una gran fuerza interior, inspirada de sen-

tiniienios casi msticos lan comunes en

las heronas del teatio alemn se haba

lanz. ido en el mundo maravilloso del amor

en e-I cual esiuba segura iba a encontrar el

ene unto sinlm de un sentimiento igual
mente grande, noble, constante y eterno

jior jarte del elegido ele su corazn.

Por desgracia muy jironto la cruda rea

lidad se hi/o sentir con crueldad. Como el

cieizo helado conchoe en un instante con

las hermosas llores nacidas bajo un e icio

radioso, el conccjito bien diverso cjue clel

amor tena su romntico Isidoro, agost el
brillante (amjio de ilusiones que su pasin
haba imaginado esplendoroso y eterno.

Con el mismo valor cjue haba desdeado

el porvenir brillante, la casa opulenta ele

sil jiadres para unirse a su Isidoro, ahora

del ende ese amor, jjero todo es intil. Se

gu ament, cada cual se haba dicho "Dar

mi vida jior mi cario" y seguramente am

bos podan haberlo ealizado, ya que la

vida es lcil de dar, es cuestin de un mo

mento . . . jiero una paciencia dulce y perse
verante ... es tarea harto ms difcil y que
rara vez se cumple. El idilio concluy como

tantos otros . . . Ella, despus de muchos

esluerzos intiles y de aos de penas infi

nitas, no pudo resignarse a las jerjietuas
infidelidades de su marido y a l le falt

jxiciencia para sojioriar las inevitables v

justificadas escenas ele celos . . .

Fila, aunque (acia vez ms enamorada,

un da hubo ele regresar a sus lares ... y l,

creyndose libre, airee ente') su inconstancia.

Fuego los aos realizaron su labor de siem

jjre: inte iiu'c aron el grande amor, la jj;i-
sin avasalladora y empequeecieron y
csi timaron las tristezas y las penas. Li elo-

lorosa sc|):u ac ion, la Luga ausencia jjio-

longacla por aos, cxall lo grande y

extingui lo pequeo, fue como esos hela

dos vientos de la Antrtida que, al visitar

nos, extingue n la lumbre en los humildes

brascuos de los rsticos labriegos de nues-

1 1 os cani])os australes y agigantan las ho

gueras en que a veces se consumen nuestros

bosques seculaies. Ella vivue amndolo

hasla que l mini, y despus amando e

idealizando el recuerdo de su nico amor.

Ouizs l tambin la ame intensamente,

pero le le inliel como a lelas las dems

que eii(ontie') en su camino. En nuestra

primera edad el deseo jirima sobre el amor,

e Isidoro Errzuriz en eso jiermanecic') siem

jjre en la primera eel'cl, las ilusiones le

abandonaron en los jj! meros das de su vi

da apasionada pero consciv los deseos has

ta el linal, y se dice (jue baje'), a veces, has-
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ta amores an ms fros cjue los clel serra

llo.

De tanto amor, de tantas ilusiones desva

necidas slo qued hasta aos desjDus de la

primera gran guerra mundial, en un barrio

apartado del gigantesco jjuerto de Ham

burgo una sencilla plancha de bronce en la

puerta de un jiobre departamento en que
se lea, Frau Dohtor Isidoro Errzuriz. La

desdichada Dorothea sobrevivi cerca de

treinta aos a su encantador Hermann; mu

ri, si no de hambre como se dijo entonces,

al menos vctima de las miserias sin fin de

esa postguerra que la encontr anciana e

invlida, inmovilizada en un silln.

# * #

Apenas casado vuelve a la Patria, se ocu

pa intensamente de jioltica y funda, en

comjiaa de Vicua Mackenna, los Matta,

Custodio Gallo y Justo Arteaga Alemparte,
el diario "La Asamblea Constituyente",

que slo alcanza a publicar trece nmeros.

Fue este un j^eridico de franca oposicin
al Gobierno de Montt, en el que colabora

con entusiasmo idealista jiero con jiasin

intransigente; con todo no tiene la influen

cia poltica de "La Actualidad" que dirigen
Barros Arana y Sotomayor Valds. Las Fa

cultades Extraordinarias concedidas al Pre

sidente de la Repblica a fines de 1858 ha

cen desaparecer la prensa de oposicin y sus

directores y redactadores o emigran o van

a las crceles. Isidoro Errzuriz, despus de

una corta permanencia en la crcel de San

Pablo, es relegado a Mendoza.

Para ganarse la vida en esos aos de jiros-

crito escribe, hace clases, ejerce de abogado

y por ltimo acepta y desempea con gene

ral complacencia un cargo de juez. As, co

mo se dijo entonces, las injusticias que su

fra en su patria ie llevaron a hacer jus
ticia al extranjero. El terremoto que asol

a Mendoza permitij por fin su regreso a

la Patria, pues el Gobierno chileno se sin

ti obligado a dar facilidades para ello a

todos nuestros infortunados comjiatriotas
radicados en la zona devastada.

Durante la Administracin Prez preten
de ser diputado, pero la intervencin oli-

eial le arrebata el triunfo y tiene (jue con

tinuar desde fuera del recinto del Congre
so su accin en contra del Gobierno. Con

ocasin de la Guerra con Espaa se da a

conocer como gran tribuno, valiente y pa
triota a toda prueba. Son stas sus brillan

tes arengas ele entonces las que le hicieron

popular en toda Amrica, es durante este

conflicto americano cuando, por primera
vez en Chile, consigue alzar por doquiera
esas temjjestades de aplausos que le acom-

jiaaron durante sus cuarenta aos de ora

dor insuperado, que le coronaron de esa

gloria que aun ahora, despus de ms de

medio siglo de su muerte, irradia con luz

mgica su recuerdo de hijo jiredilecto de

las musas, de campen valiente y esforzado

de la libertad y de la democracia. Se dice

que en estas ocasiones, al querer transmitir

a sus oyentes todo el ardor de su generosa

jjasin por la Libertad y por la Patria, su

jioderosa retrica alcanzaba a las cumbres

de la elocuencia, y que tan noble pasin
jiroclamaba la grandeza de su alma.

Por fin llega a la Cmara de Diputados
(1867) . Como era de suponerlo se estrena

como orador parlamentario defendiendo a

la Libertad que, en aquellos aos, era va

puleada risiblemente en esas mascaradas

electorales que los Gobiernos llamaban elec

ciones; pero esos discursos brillantes nada

agregan a su ya bien cimentada fama de

orador, ele gran tribuno.

Cuando en 1877 se promueve el memo

rable debate sobre cementerios laicos s

que el orador brillante, el tribuno popular
se agiganta ante los ojos de adversarios y

amigos y admiradores. Pronuncia entonces

una serie de magnficos discursos dignos
de los mayores oradores en que con capa
cidad de eximio jurista y lgica insupera
ble defiende su tesis y aniquila a sus adver

sarios. Se nota en ellos al culto Doctor en

Derecho de la Universidad de Gttingen

que sorprende con el rigor de su lgica, con

su frrea dialctica y sus amplios conoci

mientos de Derecho Cannico; muchos ma

yores que los de sus adversarios a pesar de

que stos eran o jirofesores de nuestra Uni

versidad o haban recibido, junto con las

investiduras sacerdotales, altos grados en

Ciencias Sagradas.
A ms de conocimientos de Derecho Ca

nnico y de gran cultura, demuestra tener

cualidades maestras de orador: instantneo

concebir y fulminante y certero ejecutar

que le permiten salir triunfante en todas

las interrupciones, jiero sobre todo, convic

cin profunda de la bondad de su causa

cjue sostiene y defiende con todas sus ener

gas, con todo el calor de su alma ajDasio-
nada.

Despus de estos magnficos y brillantes

alegatos en favor de los cementerios laicos

nadie neg en Chile a Isidoro Errzuriz el

rango de orador insuperable. Es que en

donde hay grandeza se la siente y al valer
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verdadero se le respeta aunque haya que su

frirle.

Como su oratoria era slo una herramien

ta de su accin buscaba ante todo el electo

del momento para lo cual no retroceda

ante la expresin inesperada, nueva, audaz

siemjjre que con ella consiguiera conmover

a su auditorio, y esto, aun a riesgo de escan

dalizar a los amigos y admiradores de la re

trica clsica, a los eternos entusiastas de

los oradores consagrados por la ctedra.

Tena voz potente que llenaba la Sala de

la Cmara de Diputados, actitud arrogante,

gestos varoniles y ardor y fuego. Pero su

elocuencia no la producan solamente el

acento de su voz, el gesto, ni sus brillantes

jjalabras ni la acertada eleccin de las im

genes; no, su oratoria no se limitaba nica

mente a la imaginacin, se extenda tam

bin al razonamiento profundo que valo

rizaba con arte, con jjoesa, con nitidez y

muy rjrincqjalmente con calor de exjjre-
sin.

Gracias a este conjunto de calidades real

mente extraordinarias hizo en su tiemjjo

populares una serie de verdades que, sin

su oratoria, habran sido jjatrimonio exclu

sivo de escasos esjjritus selectos y que l

hizo pasar al acervo comn de todos los po

lticos, seal evidente de que eran raciona

les y sensatas. Es su timbre de gloria y

tambin su desdicha, al menos para su fa

ma postuma, porque lo que en aquellos
aos era nuevo y audaz, hoy nos jjarece co

rriente y maana quizs ser trivial. Y es

tan jjrofundamente humano como intensa

mente injusto el olvidar a los espritus su

periores que, con esfuerzos y a exjiensas de

su tranquilidad, generalizan y hacen hasta

parecer triviales verdades nobles que acre

cientan los encintis de la convivencia

social!

Ms tarde la Guerra del Pacfico, duran

te la cual hacindose el eco del sentimien

to nacional oblig al Gobierno a llevar

nuestras armas triunfadoras hasta Lima, y

el grave conflicto entre el Congreso y el

Ejecutivo, que nos llev a la guerra civil,

pusieron constantemente en evidencia stas

sus grandes dotes oratorias hasta ahora no

igualadas. Son esos sus das de mayor xito,

entonces su accin dominadora y su elo

cuencia maravillosa suscitan tempestades
de esos aplausos y de esas acerbas crticas

que acompaan siempre a los grandes triun

fos y son como los signos distintivos de la

gloria.
Mi padre, Augusto Orrego Luco, que le

conoci ntimamente, que fue durante aos

su compaero en la prensa y en la Cmara

ele Diputados recordndole con un redac

tor ele La U iiie'/n ele Valjiaraso, ha tlicho de

l: "Lamartine sostiene que Cicern no era

orador sino cjue era la Oratoria; yo me sien

to tentado a decir igual cosa de Isidoro,

que era la Oratoria misma, jjorque en l se

encarnaban tocias las condiciones que dan

a la jjalabra humana su fuerza de seduc

cin encantadora y soberana. Su jjalabra
fcil tena la abundancia sonora de un to

rrente; exjjresiones vivas, pintorescas, lle

nas de sorpresas, a veces de una familiari

dad de camarada y a veces de un vuelo po
deroso y soberbio. Y sus frases las acentua

ba con un gesto, una actitud y un movi

miento de cabeza ele un arte espontneo y
consumado. Y esas frases eran dichas con

una voz admirable, de entonaciones deli

ciosas, de una armona inagotable y jjene
trante".

Tales condiciones a las cjue una "una

inteligencia clara, luminosa, un jjoder de

asimilacie'jn extraordinario, una retentiva

muy fuerte, una concejjcin muy rpida,
una asombrosa facilidad para compren
derlo todo, y a ms una imaginacin viva,

jjotica y un admirable sentimiento arts

tico", fueron las que le otorgaron el cetro

indiscutido de nuestra oratoria jjarlamen-
taria y tribunicia en un perodo en que en

nuestras Cmaras abundaban los grandes
oradores.

Domingo Faustino Sarmiento que cono-

ei esas Cmaras y cjue despus, desde su

tierra, segua con amor sus grandes debates,
en carta que tengo a la vista, entre otros elo

gios dice lo siguiente: "He ledo con gusto,
con edificacin creciente los discursos sobre

la Iglesia y el Estado, y rejiartira de bue

na gana el elogio entre los tres oradores,

(Jos Manuel Balmaeeda, Augusto Orrego
Luco e Isidoro Errzuriz) ejue tanto han

ilustrado la cuestin. Nuestras Cmaras no

estn a esa altura, y mucho aprenderan
nuestros Diputados en aquel manual, si hu

bieran de tralar a fondo cuestiones tan gra

ves, sin el estilo y la pulcritud ele la frase

ue parece- calidad chilena".

Aunque no senta mucho entusiasmo por
la Historia, jjues prefera siempre mirar ha
cia adelante y no hacia atrs, fue tambin

historiador. A pedido de sus correligiona
rios inici) la Historia de la Administracin

Errzuriz, que desgraciadamente qued in

conclusa. En esa ocasin fue historiador, co-
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mo fue jjeriodista y tribuno y orador parla
mentario jior el deseo intenso de influir de

modo eficaz en la direccin de la cosa p
blica, jeto no jior amor a Clo; pero qui
zs por eso mismo este ensayo inconcluso

nos deja percibir con claridad el alto vue

lo de los conceptos polticos del autor, al

mismo tiempo cjue nos cautivan la nitidez

con que exjione los hechos y la severidad

austera con que aprecia las actuaciones de

nuestros dignos polticos de antao y de

nuestros partidos histricos.
En 1877 comenz a publicar, jjor entre

gas, este estudio que queda interrumpido
a mediados del ao siguiente, a causa del

incendio de la imprenta de "La Patria"

que devore') todos los antecedentes, docu

mentos y notas acumulados; y porque ya

Errzuriz no tiene otra jreocujjacin que
el conflicto con nuestros vecinos del Norte.

El ve venir, antes cjue otros, la guerra no

solamente con Bolivia sino tambin con e!

Per, y con todo el calor de su alma entu

siasta, ajjasionacla y jjatriota se dedica a pre

parar el espritu jitblico para que Chile

pueda afrontar debidamente y salir con glo
ria de esa espantable crisis, la ms grave

que haya sufrido hasta aqu.
Este estudio, al menor en la forma en

que qued, no es precisamente una histo

ria de la Administracin Errzuriz, ya que
no alcanza a llegar a ella, jjues se inte-

rrumpe en el ao 1850. Es solamente una

defensa entusiasta del esjjritu liberal y

muy especialmente de los hombres que nos

dictaron la Constitucin Poltica de 1828,

es decir, de los grandes jefes pipilos. Al re
correrla ahora nos hace la imjjiesie'm de es

tar leyendo una. ajiologa ele hombres de

avanzada, escrita con criterio izquierdista;
jior Icj (jue imaginamos que en aquellos
aos debi) producir, en muchos esjjritus,
inquietud y hasta zozobras.

Analiza, corno es natural, el perodo en

cjue nos rein ciamos en la vida jjoltiea ba

jo la Constitucin de 1833 y la dura mano

clel Ministro Portales. No es partidario, jjor
cierto, ni de esa Carta ni menos del rgi
men jiero tampoco es su detractor; declara

s enfticamente cjue "al fin y al cabo, en

aquella poca de jn cponcle; ancia pelucona,
cjue los trovado! es reac c ionarios han cele

brado como la edad de oro de la tranquili
dad y a paz jiblica, stas no tenan cimien

tos tan estables como jjudiera creerse. Por

jjoco que se exaltara el sentimiento de los

partidos en lucha, uno y otros se fatigaban
ele la contienda constitucional y cedan a la

tentacin de recurrir a la fuerza: los de

abajo jiara derribar, y los de arriba para
silenciar y anonadar al adversario".

En este ensayo histrico no se muestra,

en modo algunej, discpulo de Carlyle y

Emerson, tan en boga en aquellos aos, si

no de criterio esencialmente socialista, a tal

extremo cjue el hroe ni siquiera refleja los

sentimientos de la masa sino que es simjile-
mente emjjujado por ella. "Sin Lutero ha

bra habido siemjjre Reforma, como la ha

bra habido a pesar de Lutero", dice en el

Prlogo. Esta es la teora, pero en el curso

del estudio no la observa siemjjre con mu

cho rigor ya cjue, a nuestro juicio, da ma-

vor importancia a la accin ce las personas
de Portales y de Montt que a los jjarti-
dos e ideas cjue ellos encarnaron.

Su lectura nos muestra muy a las claras

la grande influencia que en su vida tuvo

la educacin de Gttingen jjorque hay en

este ensayo histrico anlisis muy fino pero
se hecha de menos un jjoco de sntesis. Es

jjosible, sin embargo, que al recapitular el

exodio hubiese recurrido a ella antes de

entrar a narrarnos la Administracin Err

zuriz. Es sta una de las numerosas causas

que nos hacen lamentar tanto que este en

sayo sobre poltica chilena iniciado por un

escritor del talento de Isidoro Errzuriz y
de sus extraordinarias condiciones polti
cas haya quedado inconcluso.

* # *

LJn Dijjutado ele calidades tan extraor

dinarias fue, como era de sujionerlo, mu
chas veces Ministro de Estado, ya que, en

general, el ejercicio del joder es el jjremio
a la accin vigorosa y a la grande elocuen

cia. En aquellos aos en que las jjersonas
tenan casi ms importancia que los Par

tidos mismos, en que las masas no interve

nan an en las decisiones polticas era

ste un fenmeno corriente, y despus del

triunfo del Congreso en la Guerra Civil,

fue el establecido: los caudillos de la mayo
ra de la Cmara {jasaban al Gabinete mi

nisterial. Por esta causa, en diversas ocasio

nes fue Ministro ele Relaciones Exteriores,

Culto y Colonizacic'in, de Justicia e Instruc-

( i)ii Pblica v de Guerra y Marina. Su

jiaso jjor estas Secretaras de Estado ha que
dado marcado con el sello de sus grandes

capacidades intelectuales y de accin, por-

qtie en verdad tena todas las calidades pa
ra ser gran Ministro: patriotismo a toda

prueba, cultura poltica esmerada, conoci

miento profundo de todos ios problemas

adquirido en sus numerosos aos ele con-
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gresal y jjor sobre todo un profundo y com

pleto conocimiento de los hombres. Era un

poltico sagaz y experimentado, no un teo

rizante que fuese a hacer, desde el Gobier

no, ensayos jjeliirosos inspirados jior defi

ciente ilustracin libresca.

La ms bullada de sus actuaciones mi

nisteriales fue como Ministro de Justicia
e Instruccin Pblica del Ministerio de ar

mona, organizado en vsperas de la grave
crisis jjoltiea que termin con la Guerra

Civil de 1891, jior Mariano Snchez Fonte-

cilla y que solamente dure') desde noviembre

de 1889 hasta el 38 de enero de 1890.

La situacin poltica era grave. La oposi
cin, fuerte en ambas ramas del Congreso,
peda al Presidente Balmaceda amjilias ga
rantas en la prxima eleccin presiden-
cial y para obtenerlas estaba dispuesta has

ta negar su ajjrobacin a la ley de Presu

puestos y a la de Contribuciones. El Pre

sidente Balmaceda, jor su jiarte, muy celo

so de sus prerrogativas constitucionales, con
dificultad declar que, reservndose el de

recho de designar libremente al Ministro

del Interior, acejitaba el jjroceder de acuer

do con la oposicin, en la designacin de

un nuevo Gabinete. Este fue el origen del

Ministerio de armona dirigido por Maria

no Snchez Fontecilla, amigo personal
de S. E.

"Asumi la Cartera de Justicia e Instruc

cin Pblica, dice Luis Barros Borgoo,
Ministro de Guerra y Marina de ese Minis

terio, el conocido y brillante orador, viejo

parlamentario y valiente diarista don Isi

doro Errzuriz. Su solo nombre es una gran

fuerza; su talento le hace stqjerior a todos

los que le rodean; su jialabra arrebata y su

pluma vapula. Es demasiado grande jiara

el escenario de nuestro jias: josee vasta

ilustraccin y tiene todos los hbitos del

gran seor; sibarita, e-scajia a tocia regla., y
no puede ser medido jjor las normas co

rrientes. Tiene siempre frases lapidarias

para caracterizar una situacin o para ano

nadar a un adversario".

Este Ministerio era de armona jjero "al

mismo tiempo permita al Presidente ob

tener, de la mayora parlamentaria, los pre

supuestos y contribuciones", dice en sus

apuntes el Ministro Barros Borgoo, y agre

ga: "El Ministerio era as tolerado por el

Presidente, recibido oficialmente pero sin

que pudiera contar con deferencia alguna

personal".
Como muchos lo supusieron en aquellos

das y algunos lo pronosticaron, apenas el

Congreso Nacional cumpli su compromiso

14!)

ele ajirobar las leyes de Presiqmestos y Con

tribuciones el Gabinete de armona le lle

vado a la dimisie'in jjoi el Ministro Vleles

Carrera, amigo ntimo clel Presidente de la

Repblica. En una reunin clel Gabinete,
en el despacho clel Sr. Snchez Fontecilla,
el Ministro Valds Carrera tuvo un violento

altercado con el Ministro Eirzuriz y jire-
sent(') su renuncia al Jefe clel Estado. Con

forme a la costumbre los otros Ministros

presentaron tambin las suyas, esjjecial-
mente porque los cinco Ministros restantes

estimaban que "el incidente no era de me

ro carcter jjersonal sino cjue obedeca al

[jrojjcsito de quebrantar la situacin jjol
tiea. Reuniones privadas de los partidos de

Gobierno en la tarde y en la noche anterior

as lo hacan jjresumir fundadamente".

"Desjjus de firmar nuestras renuncias

nos trasladamos a la Presidencia. Fuimos

recibido de jiie jjor el Presidente, y con la

mayor ceremonia". El Ministro Snchez

Fontecilla explic la causa de la renuncia

y el Presidente Balmaceda exjiuso "que era

costumbre en su Gobierno que, cuando un

Ministro renunciaba, se produca la crisis

total clel Gabinete. El Sr. Snchez Fonteci

lla y todos nosotros, hicimos un saludo y
nos retiramos".

Al jjasar a la Sala de los Edecanes, Err

zuriz dijo jonindose una mano detrs,

"aqu nos ha dado una patada". Con razn
habra jjodido agregar su acertada refle

xin escrita aos antes en su Flistoria de la

Administi acic'jn Errzuriz: "Brillar y lle

gar a la cumbre ministerial no es todo, no

es ni siquiera vencer".

El Presidente Balmaceda, con escasa jjiu-
dene ia y ninguna visin clel futuro inme

diato y rompiendo con honrosa tradicie'in

de cortesa se desprendi de un Gabinete

que rejiresentaba el sentir de la inmensa

mayora del Congreso y del jias y as labr)

su ruina que ya fue tan inevitable como la

tormenta anunciada jior el meteorlogo o

el eclipse calculado jjor el astrenomo.

Luego se organiz un nuevo Ministerio

llamado de combate en el cual conserve') su

Cartera el seor Valds Carrera y comen-

zc'i una lucha ardiente cjue sedo concluye') en
los campos de batalla. El alma de la ojiosi-
cin fue Isidoro Eirzuriz cjue pronunci
innumerables discursos ardientes, tribuni

cios que galvanizaban a la ciudadana. En

aquellas ocasiones el orador se haca dueo

de sus oyentes, les impona su voluntad, les

haca aceptar sus ideas y realizar sus jjro

jjsitos, haca de la elocuencia lo cjue ha si

do siempre, el instrumento ms poderoso
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[jara conducir a los hombres. El ms vigoro-
zo de esos discursos lo pronunci en Valjja-
raso en un gran banquete jjoltico organi
zado en honor del dimitido Gabinete de

armona; fue muy celebrado entonces y
considerado como una lpida para el Go

bierno.

Ledo ahora, a la distancia de setenta

aos, no produce el mismo efecto arreba

tador de que hablan cuantos le oyeron;
manifiesta s sus grandes dotes de orador,

de gran tribuno, exterioriza su brillante

imaginacin, su ardiente y seductora fan

tasa. Cuan cierto es que al orador hay

que orle y no leerle!

Despus, durante la guerra civil, fue Mi

nistro omnipotente en diversas carteras mi

nisteriales a la vez, y durante la Adminis

tracin del Almirante Montt, Ministro de

Relaciones Exteriores en el Gabinete ele

Ramn Barros Luco y de Guerra y Marina

en el organizado por Pedro Montt. En am

bas ocasiones su vigorosa personalidad, su

voluntad de hierro, su inteligencia superior,
su gran jjrejjaracin administrativa y su ex

traordinaria capacidad de accin le dieron

rango jjrominente en el Gobierno.

# # #

El rgimen jjarlamentario haba triun

fado en los campos de batalla y se le ejerci
taba en nuestras Cmaras con toda inten

sidad, sin que por eso produjese el resulta

do que sus entusiastas partidarios esjjera-
ban. Cuan cierto es que todos los sistemas

tienen sus horas felices y otras que no lo

son y que las mejores son rara vez aquellas
en que dominan sin contrajieso!
La eficiencia total cjue algunos exigan

y que el nueve) rgimen no jioda dar jjro-

dujo en muchos entre otros en Isidoro

Errzuriz un marcado desencanto. Esto

unido a angustias econimicas le provoca
ron una cruel misantrojia que le llev a la

resolucin de separarse de la vida pi'iblica,
aislarse de la sociedad e ir a residir, jjor el

resto de sus das, en plena Araucana.

Los inevitables desengaos que acompa
an a todo polifilo y las durezas econimi

cas que tambin sube generalmente quien
dedica sus jjreferencias a las cosas del esjj
ritu no justificaran ahora tan curiosa de

terminacin. Ningn jjoltico ira ahora a

encerrarse en el Aysen lejos de los encantos

de la civilizacin, en un mundo casi ajeno
al cultivo intelectual, ni siquiera ira a la

Isla de Doa Ins en la desembocadura

del Ro Imperial que ahora est vinculada

estrechamente al resto del pas. Pero en

aquellos aos las ideas eran muy diversas,
se viva an en crisis romntica venida de

la vieja Eurojja. En aquel entonces casi

todos los hombres intelectualmente muy
cultivados sufran de lo que los romnti

cos franceses llamaban el mal del siglo que
no era otra cosa sino el disgusto por las

trivialidades de la vida unido a esa vaga

inquietud clel espritu que jams se extin

gue en algunos seres de intenso cultivo in

telectual, y que acrecientan la natural me

lancola que siempre nace de los placeres
mismos. Isidoro Errzuriz, como muchos

de entonces, padeca de ese mal clel siglo

que Chateaubriand encarn en su Rene.

Este conjunto de sensaciones le deter

minaron a ir a concluir su vida en la Isla

de Doa Ins, paraje en aquel entonces

difcil de alcanzar por falta absoluta de

ferrocarriles y de caminos, a donde no lle

gaba el correo sino muy a lo lejos y en

donde no hubo telgrafo sino muchos aos

despus.
Cuando Rene se fue al [jais de los nat-

chez a vivir la vida de la naturaleza, para

cumplir con los hbitos de la tribu, cas

con una joven indgena y construy con sus

jjrojjias manos una ruca; en cambio don

Isidoro va a la romntica Isla del Imperial
muy bien acomjjaado y se instala en una

modesta casa de madera de pobre ajjarien-
cia, jjero con todos sus valiosos muebles de

Santiago, con sus tapices, sus estatuas y sus

cuadros y, jjor cierto, con su valiosa biblio

teca, sin olvidar tampoco su curiosa colec

cin de animales raros. Pretendi irse a vi

vir como un desengaado de la vida que

quiere unirse a la naturaleza virgen, jjero
en verdad lo hizo como un gran seor que
sin dejar de gozar de los agrados de la ci

vilizacin ms refinada quiere tambin jjar-

ticijiar de los encantos de la vida de apa
riencias rsticas. A su coleccin de anima

les exticos debi, por acaso, el que una

grave molestia que le ocasionaron agentes

judiciales menudos no tomase caracteres

trgicos.
El sitio para gozar de la naturaleza total

mente aislado clel mundo estaba perfecta
mente elegido; era el que convena a un

hombre que se crea fatigado de la vida,

jjero que conservaba en todo su vigor su

rico temjjeramento artstico.

Imagin que all, en medio de la soledad

de la selva araucana, virgen y bravia iba

a encontrar la calma que anhelaba su esp
ritu inquieto. Estaba en el error; no deba

encontrarla ni all ni en jjarte alguna ya
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que no era ni completamente feliz ni tam

poco absolutamente desgraciado como para

gustar de la soledad, clel aislamiento, del

olvido total de la sociedad. Su mal no po
da encontrar alivio sino en la accin in

tensa y continuada porque, antes cjue otra

cosa, era un luchador, un libertario slo

momentneamente abatido por ideas ro

mnticas entonces imjjerantes.
La isla de Doa Ins situada cerca de la

desembocadura del Ro Imperial es un j)a-

raje verdaderamente encantador, con hori

zontes dilatados, imjionentes v soberbios, y
tambin con jjaisajes serenos y sencillos.

A veces la luna en medio de un cielo azul

ntido y sin nubes brilla con luz suave, evo

cadora de ensueos v, ya sea que derrame

sus encantos sobre cordones de cerros que

elevan hasta lo alto el bosque impenetrable
v obscuro, casi negro o va ilumine con sus

rayos de plata el terso e inmenso esjiejo clel

ro, difunde por doquiera dulce melan

cola, en medio de sobrecogedor silencio.

Dejndose llevar de la mansa corriente

del caudaloso ro luego se divisa el mar en

inquietud incesante, en queja permanente

y a veces embravecido en jjotente revuelta,

estrellndose con furia contra las arenas

invisibles de la barra. En esa inquietud
jjerenne, en esa infatigable rebelin contra

toda valla, en aquellos furores salvajes ima

gino que clon Isidoro deba hallar secreta

analoga con su alma de obstinado liberta

rio.

Rode su rstica mansin ele un jardn
modesto, sin pretensiones, cultivado por las

manos de una mujer sensible y abnegada

que slo pretenda hacer disfrutar, al elegi
do de su corazn, del agracio fugitivo de las

mgicas puestas del sol, del encanto divino

de las apacibles noches de luna, sin recor

dar siquiera las ai (iones heroicas cjue esos

parajes presenciaron, de esjjaoles y arau

canos, en los das trgicos de la Gesta de la

Conquista; pero s las horas felices en ejue

pisaba esas mismas arenas el delicado pie
de la espaola.
El encanto dur poco. Doa

Ins estaba

lejos de la civilizacin, y en donde no exis

ten las barreras que sta siemjjre alza, im

pera sin freno la maldad humana; muy

pronto apareci sta usurpando los ropa

jes de la Justicia y de la Ley. Ante el leja
no y casi inaccesible Juzgado de Traigun
se le inici un juicio de dominio y, como

medida prejudicial, una tarde se le arroj
de su Isla encantada, y sus muebles, sus ob

jetos de arte y sus libros momentos antes

en sitios predilectos en una larde lluvio

sa, lueron miserablemente ajjiados a la

orilla de la huella (jue bordea el lado sur

del ro. All tambin l jias) la noche de ese

horrendo da, cubierto de mantas, sentado

en su coupc, oyendo llover sin cesar.

Hemos dicho que su salvaciem la debi

casi exclusivamente a su singular coleccin
de animales, y as fue en realidad. Apenas
alumbraba el da siguiente al del brutal de

salojo cuando acert) a pasar jjor esa huella

un sirviente de Miguel Urrutia cjue qued
asombrado al ver tantos animales que no

haba visto nunca y llegc'j al fundo contan

do con entusiasmo que haba llegado un

circo con animales muy extraos que nadie

conoca. En el acto al seor Urrutia a

quien debo estos detalles le vino la ins-

jjiracie'ni de cjue no se trataba de un circo

sino que esos animales eran los de su ami

go Isidoro, que seguramente le acababan

de robar, y corri all en su amparo y pudo
apreciar y sentir la intensidad de la cats

trofe.

Acudir al remoto Tribunal de Concejj
cin era poco menos que imposible; pero
mand jjrojjios al telgrafos ms cercano y

gracias a ello, al cabo de algunos das, el

Ministro de Colonizar icn que entonces lo

era Luis Barros Borgoo, pudo saber lo

que ocurra y jjrocurar amenguar el de

sastre. Pero solamente meses despus don

Isidoro logre') ejue lo repusieran en su ro

mntica residencia. Hay cjue convenir en

que la vida ele la naturaleza tiene a veces

inconvenientes graves!

Hoy nos parece absurdo cjue pudiesen
ocurrir semejantes hechos. Isidoro Errzuriz

era uno ele los dirigentes clel jias, ele jjojju-
laridad inmensa, jierteneca a una familia

poderosa y en esos momentos era Presiden

te ele Chile su jirimo Federico Errzuriz

Fchaurren. . . y un Juez, jierdido en la

AratK ana, le haca padeeer semejantes ve

jmenes. Habr cjue reconocer cjue esa o 1 i -

garqua, hoy tan vilipendiada, no era om

nipotente y que sus miembros ms ilustres,

cjue ahora el vulgo se comjilace en presen lar

eomo Seores ele Florea y Cuchilla, eran

nicamente < imbuanos buenos y sencillos,

ms cultos que los dems y por ende ms

respetuosos ele la Ley y de sus agentes por
modestos e insignificantes o malvados cjue
fueran.

Cuando ya se haba rejjuesto de los que
brantos que le produjera la desgraciada
actuacin del Juez de Traigun que le- ex

pulsara de su casa ele Doa Ins y eomenza-



152 Anales de la Universidad de Chile

ba a disfrutar clel dulce retiro de su nsula

encantada, llegaron hasta all premiosas
comunicaciones de La Moneda jjor las cua

les su primo el Presidente Errzuriz Echau-

rren le instaba a volver a la jjoltiea y a ser

vir al jias. Le peda esjjecialmente que

aceptase el ir al Brasil como Ministro Ple-

nijjotenciario, jjues la situacin internacio

nal de Chile en esos momentos era en ex

tremo delicada: Argentina segua con ardor

en sus aprestos blicos en contra nuestra y
los vecinos del Norte exteriorizaban su an

helo de aprovechar la oportunidad para
intentar una revancha.

El antiguo luchador que vio "llegar siem

jjre la horas de guerra con el corazn lleno

de alegra y esjjeranza" se excusaba con su

mala salud, hija de su cruel misantrojja;
jjero al fin consinti en venir a Santiago jja
ra dar gusto al Presidente, jjero con la fir

me resolucin de no volver a la vida pbli
ca. Ac al fin mi jache le convenci que,
aun jjor su salud, deba ir a Ro de Janeiro
y se decidi a hacerlo y jarti all en abril

de 1897.

La principal instruccin del Presidente

era informarlo sobre las posibilidades de

ayuda cjue jiodra tener Chile en el caso,

que haba que evitar a toda costa, de un

romjjimiento armado con la Argentina; pe
ro ajiarentemente la razn jjrimordial de

esa misin era la de hacer realidad diversos

Tratados convenidos con el Gobierno brasi

lero jior su antecesor Joaqun Walker Mar

tnez, esjjecialmente uno ele Comercio y Na

vegacin.
Fl nuevo Plenipotenciario lleg a Ro de

Janeiro al comenzar una serie de fiestas,

que duraron quince das, a la Escuadra

Chilena cjue estaba all al ancla en su viaje
de Inglaterra a Chile. Eso le jiermiti cono
cer rjiidamente a la sociedad fluminense

a ios hombres de Gobierno y a toda jierso-
nalid id descollante clel Brasil.

En un principio crey que se poda estre

char la tradicional amistad de ambos jja
ses y que eso sedo sera de grande importan
cia jiara nosotros, jiues el Brasil era ms

incite militar y econmicamente de lo que
ac se acia: luego, con mayor conocimien

to del esjjritu brasilero, escriba al Presi

dente: "La actitud de este jjas en jjresencia
clel conflicto que amenaza en el Pacfico,
me ha afirmado en el convencimiento de

cjue la tal amistad platnica con el Brasil

no nos sirve sino como motivo de fiestas y

tema de discursos; creo que debemos volver

a las ideas que cambiamos en Santiago. . .

buscar de veras la alianza. . . ajjrovechando
el jjrimer momento ele calma. En vsperas
de guerra es imposible". Esta misma idea la

desarrolla en comunicacin oficial al Minis

tro de Relaciones Exteriores insistiendo en

que no deben iniciarse negociaciones en ese

sentido sino cuando no hubiese jjeligro de

guerra jiara que "no se atribuyera la invi

tacin a la alianza al jiropsito mezquino
de envolver al Estado invitado en una con

tienda jjrxima a estallar". Despus dio un

jjaso ms, con visin clara de la realidad,
abandon toda idea de unin blica o pla
tnica con el Brasil y recomend la jjoltiea
de comjjleto acercamiento a la RejJblica
Argentina "fundada en el compromiso de

dejarse esos dos Estados libre accin, respec

tivamente, en los territorios que baan los

dos grandes ocanos americanos". Su opi-
nicn fue compartida por el Presidente Err

zuriz, quien la realizc'j al invitar al Presiden

te Roca al famoso abrazo del Estrecho el

mayor jjaso en el venturoso camino de la

confraternidad americana. Como se ve jiar-
te muy princijial en esta generosa jjoltiea
de jjaz tiene el jjoderoso cerebro de Isidoro

Errzuriz. No es poca gloria jjara un Esta

dista Americano!

A los veinte das de tan imjjortante co

municacin, que tal trascendencia tuvo en

el desarrollo de la jjaz del Continente, caa

en Ro de Janeiro fulminado jjor la fiebre

amarilla sin tener ni siquiera la satisfaccin

de saber cjue sus ideas de jjaz y fraternal

entendimiento con nuestros vecinos de

allende los Andes haban sido aceptados
por el Gobierno de Chile.

En la madrugada clel da 12 de marzo de

1898 exjjir vctima de fiebre amarrida con

trada slo una semana antes. As, lejos de

su Patria que tanto am, pero sirvindola

hasta el fin, concluye'} este esjjritu stqjerior,
de imaginacin fuerte y brillante; esta alma

urdiente cjue hizo el encanto de las socieda

des que frecuentara, cjue sujjo manejar la

pluma con viveza, ingenio y elegancia; este

orador insigne hasta ahora no igualado en

tre nosotros; este ciudadano ilustre que so-

o siempre con una Patria grande y culta,

hogar predilecto de las Ciencias las Artes y

las Letras, fuente fecunda de jjrogreso mo

ral, intelectual y material, slido baluarte

ele la Libertad y de la Democracia

Fue un hombre superior que posea natu-
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raleza opulenta, gran fantasa, profusin ele

ideas originales, destellos geniales y por
sobre todo grandeza de alma, ese instinto

superior cjue lleva al hombre a las graneles
acciones, cjue corona con laureles inmarcesi

bles la frente del hroe, que nimba de au

reolas luminosas las msticas cabezas de los

santos, que vivifica y ennoblece la triste
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existencia ele la pobre Humanidad. Si no

labre') un sineo ms jirolundo en la socia

bilidad chilena fue jior su versatilidad tan

grande como su alma. "Isidoro ha dicho

Augusto Orrego Luco, tena todo el brillo

y el ardor luminoso de la llama, pero tena

tambin la volubilidad de la llama con que

juega el primer soplo que jjasa".


