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LITERATURA

DOS PALABRAS

SOBRE LA CABALLER�A ARQENTINA(I)

" Desde un polo hasta el otro resuena
" De la fama el sonoro clar�n."

L�PEZ.�" Himno Nacional."
" Y el rayo que en Junin rompe y ahuyenta
" La Hispana muchedumbre "

OLMEDO.
" Hasta el fin de Chimborazo fuiste at�nita ro-

[dando
' ' Palpo � palmo guerreando
" Con tu ind�mita rival"

MARMOL.
' ' El que desee una buena educaci�n debe ejer-

' citarse desde la infancia en la pr�ctica de to-
" das las virtudes; pero ante todo en el valor.""

POLIBIO.
" ...Cayendo de los primeros, pierde la vida;
"

mas llena de gloria la ciudad, al pueblo y �
"

su padre. Pasado el pecho por delante con mu-
" chas heridas, y el redondo escudo y la loriga,
" lo llevaron j�venes y ancianos, y eon grave
" sentimiento le acompa�a al sepulcro la ciudad.
" entera. Y su tumba y sus hijos se hacen ilus-
' ' tres entre los hombres, y los hijos de sus hijos,
"

y toda su descendencia. Su preciada gloria ja-
' m�s perece, ni su nombre, antes, aun estando-

�' su cuerpo bajo la tierra, llega � ser inmortal
" quien aventaj�ndose en firmeza, � en el pelear
"

por la patria y por los hijos, pereci� � manos-
1 ' del terrible Marte. Pero si escapa del hado de
: ' la muerte de largo sue�o y recoge vencedor la
" ilustre gloria de la batalla, todos le honran,
" j�venes y ancianos, y pasa una vida llena de-
" muchas satisfacciones. Cuando llega � ser an-
' ' ciano ocupa el primer lugar entre los ciudada-
"

nos, y nadie se atreve � da�arle ni � faltarle-
"al respeto, ni � ponerle pleito. Y todos en los

(1) Estas p�ginas fueron escritas para encabezar la "historiar
de la caballer�a francesa", traducida por m� con la idea de hacer su

publicaci�n., idea � la que he renunciado por falta de cooperaci�n-
en el p�blico.
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" asientos (p�blicos), lo mismo los j�venes y los
"

que vienen con �l, que los mas ancianos, le ee-
�" den el suyo al llegar. El var�n que quiera en

"
su coraz�n subir � la cumbre de tanta glor(a,

" no sea tardo para pelear "
TIRTEO.

Larga, pero hermosa,�dif�cil pero meritoria tarea se-

Tia narrar las haza�as de los primeros milicianos de la li

bertad.
El per�metro de su escenario es casi la mitad de un

mundo.
Esti�ndese desde las murallas de Montevideo hasta las

faldas del soberbio Chimborazo.
Nuestros bravos soldados de la independencia han re

flejado sus armas rutilantes en las nieves eternas de los An

des; el fuego flam�gero de los volcanes ha iluminado mas de

una vez sus vivaces vencedores; los desiertos arenales del

Per� han presenciado su disciplina, puesta � prueba por el

cansancio, el hambre y la. desesperaci�n de la sed, y apenas

hay un palmo de tierra dentro de los l�mites de tan opues
tos horizontes, que no haya sido regado con su sangre, don

de no pueda decirse: "aqu� el brazo argentino triunf�",�

en esa marcha marcial tan larga como azarosa, cuyo punto
final fu� la jornada de Ayacucho.

Bardos sublimes, como L�pez. Olmedo, Guti�rrez, M�r

mol y Dominguez, han cantado sus proezas. Pero de nuestra

historia militar apenas tenemos unas cuantas p�ginas des

parramadas � incompletas.
La Rep�blica Argentina, tan fecunda en el desarrollo

de su movimiento intelectual, no ha producido hasta ahora

sino un escritor militar y dos historiadores.
Y sin embargo, los materiales para la historia est�n

ah�.

Dispersos, truncos muchos de ellos, solo all�, de vez en

cuando suele aparecer tal cual mano que los compagine,
'formando as� cap�tulos remotamente conexos entre s�.

Mientras tanto, � la manera de esos encumbrados mo-
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nolitos, que, carcomidos por el revolver de los siglos, se des-

prend-m impetuosos de sus alveolos seculares, rodando sin

detenerse hasta el fondo tenebroso de las profundas hondona

das,�nuestros testigos presenciales, gastados ya por los a�os,
van descendiendo r�pidamente al abismo de la eternidad,
esperando en vano una cabeza que los interrogue, antes de

darnos su postrimer adi�s!
En pos de ellos, van quedando felizmente los recuerdos

de sus hechos gloriosos, y es de creerse que el materialismo

que roe � las generaciones del presente, no desde�ar� en lo

venidero los tiempos �picos del pasado.
As� lo espero al menos y�.
La historia de un pueblo es la vanguardia de su inde

pendencia, de su integridad y de su honor, que no osar�n vio

lar impunemente los poderosos.
Ella es tambi�n la que tarde, pero al fin, hace justicia �

sus servidores.
La que revindiea estatuas para los Fociones que beben

la cicuta � mueren en el destierro, confirmando con su ejem
plo que, "la historia de un hombre es muchas veces la his
toria de las injusticias de muchos".

La cpie abri�ndose paso entre las tinieblas de las preocu

paciones, ilumina la mente del legislador, y le arranca una

pensi�n para los descendientes de los que pelearon y mu

rieron gloriosamente por la patria dejando una numerosa

familia en la horfandad.
Por eso hemos dicho alguna otra vez,�los buenos histo

riadores son la conciencia postuma de las naciones.

�Generaciones impacientes,, que todo lo ped�s al clia de

hoy; prosaicos adoradores del tiempo presente, tened con

fianza como yo en la posteridad !

Solo el porvenir es bello y sereno.

Mientras tanto, s�ame permitido encabezar la ofrenda

que hoy hago � mis camaradas los ofiemles de caballer�a,
eon algunas p�ginas sobre los primeros veteranos de esta

arma, que derramaron su sangre por la libertad.
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Yo no puedo dar � la estampa las p�ginas subsiguientes
sin rendirle mi humilde homenaje � un pasado, en el cual

debemos inspirarnos todos, para cumplir mejor con nuestro.

deber, siempre que nos hallemos frente � las filas de los

enemigos de la civilizaci�n, de la prosperidad y de la gloria
nacional.

II.

" San Jos�, San Lorenzo y Suipaeha,
' ' Ambas Piedras, Salta y Tucuman,
" El Cerrito y las mismas murrallas
" Del tirano en la Banda Oriental."

L�PEZ ' ' Himno Nacional ' '.

" El principal elemento de la vida de todas las
" naciones es el ej�rcito: su mas glorioso reeuei-
' ' do las guerras y el orgullo de las generaciones
" los triunfos de sus antepasados."

GENERAL PRIM1� ' ' Memoria sobre el viaje militar �
Oriente presentada al gobierno de S. M. C."

La Rep�blica Argentina ha llegado � tener hasta diez y

seis regimientos de caballer�a de l�nea.

(El primero, se form� antes de 1800 para defender las

fronteras de los indios: era mas bien una especie de milicia

rural, que una tropa de l�nea.

Pobre y malamente vestida, usaba el sombrero com�n

del pais, una p�sima carabina y un sable � machete con vaina

de suela,�unas veces � la cintura, otras bajo la falda del

recado, con la guarnici�n de fuera, tocando la paleta del ca

ballo.
Poco � poco fu� mejorando su condici�n.

Por �ltimo di�sele el nombre de Blandengues, tan justa
mente popular.

Esta palabra, oriunda de Am�rica, se halla ya en el Dic
cionario de la lengua espa�ola, eon los honores de casti
za. (1)

(1) "Blandengue". S. M. ant. mil. Especie de lancero al ser

vicio c�a Buenos Aires; y eselusivamente destinado � defender los
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Su etimolog�a es la siguiente :

Terminada la formaci�n del cuerpo se suprimi� la cara

bina.
La lanza la reemplaz�.
Pronto, pues, para salir � campa�a desfil� un dia en la

plaza actual de la Victoria, y al pasar por delante del su

premo cabildo blandi� sus lanzas en se�al de homenaje y
rendimiento.

La vibraci�n de las relucientes armas impresion� de tal
manera la imaginaci�n de los espectadores, que desde aquel
momento la palabra Blandengues corri� de labio en labio.

Primog�nitos del pueblo, el pueblo di�les nombre.
Y este nombre se hizo c�lebre, y simboliz� despu�s sol

dado diestro, fuerte y valeroso.
Mas tarde desapareci� el sable � machete con vaina de

cuero.

Un sable com�n eon vaina, de lat�n le reemplaz�.
Tambi�n el uniforme sufri� sus graduales modificacio

nes, elev�ndose al fin � pa�o de la estrella, que despu�s de la
Revoluci�n los ingleses vend�an � 20 reales plata la vara!

puntos lim�trofes, rayanos � fronterizos de aquella Provincia (hoy
Rep�blica) .

"Diccionario de Dom�nguez, 4.a edici�n", 1851.

El gobernador Andonaegui se habia ocupado desde su llegada
d( asegurar la quietud del territorio que gobernaba sugetando las
tribus Pampas, Charr�as y Misiones que vagaban en sus campos,
y respecto de las cuales caracterizaba su pol�tica diciendo brutal
mente que el "bautismo que mas conven�a � aquellos salvajes, era

el de sangre". En 1751 habia establecido, con aquella mira, en

Montevideo, una tenencia de gobierno, siendo el primero que des-
em.pe�� este cargo el coronel don Jos� Joaqu�n Viana, y cre� en

Buenos Aires, tres compa��as de milicia regular, que denomin� de

Blandengues, porque al pasarles revista, blandieron las lanzas de

que estaban armados. Destin� la valerosa, al z.a,n,jon; la conquista
dora, � Lujan; y la invencible, al Salto. Residian len campo volante,
consistiendo, su servicio ordinario en escoltar las tropas de carretas
de tr�fico interior, sobre el cual reca�a un impuesto llamado die
guerra... "Dominguez, historia Argentina", p�g. 121, T. I. Nues
tra narraci�n no est� en todo conforme con la del se�or Dominguez.
Pero de ambas resulta probada la autenticidad del nombre de "Blan
dengues" con cuyo motivo hemos tra�do � colaci�n aquel historiador.
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Este pa�o era una especie de bayeta muy rala con hono

res de amero. Un poco peor que lo que ahora conocemos

en el ej�rcito eon el nombre de tela de cebolla..

Estos Blandengues, verdadero cuerpo de caballer�a lige

ra, fueron sucesivamente mandados por gefes cuyos nombres

no hemos podido desempolvar desde aqui. (1)
Fu� coronel de Blandengues clon Antonio Olavarria, (2)

y comandantes de escuadr�n Nu�ez y Vivas.

Prestaron servicios de consideraci�n en toda la l�nea de

nuestra estensa frontera.

Sus oficiales dieron nombres � algunos puntos rayanos.

Los �ltimos Blandengues desaparecieron h� pocos a�os

fundi�ndose en otros cuerpos de l�nea.

En pos de los Blandengues, y poco antes de la Reconquis
ta vinieron los lujosos y espl�ndidos H�sares ele Puigrredon'
(3) cuyo 2o. gefe fu� don Martin Rodr�guez.

Armado de carabina y sable form�lo en su creaci�n la

juventud mas notable de aquella �poca.
Sirvieron en ellos don Domingo French, don Jos� Ber-

naldez, don Blas Pico ja otros.

Todos eran voluntarios, y j�venes decentes.

Uniformada � su costa y con un lujo profuso : cada ves

tuario costaba 500 duros.

Oficiales y tropa vest�an un dorm�n azul.

Los cordones y galones de los primeros eran de oro.

Los de los segundos de plata.
Era aquella tropa una especie de escuadr�n sagrado.
Nunca pas� de 200 plazas.
Cuando Balcarce march� � las provincias de arriba, al

mando de la Ia. divisi�n que se denomin� desde entonces

del Per�, los H�sares de Puigrredon, con su gefe Rodr�guez

(1) Escribo en Rojas donde no hay archivos, ni Biblioteca.
(2) Padre del coronel Olavarria que tanto se distingui� en Itu

zaing� .

(3) Mas tarde se llamaron "H�sares de la Patria". Cuando la
2^ invasi�n inglesa este regimiento constaba de cinco escuadrones.
Ve�se Dom�nguez, "tli�ltoria Argentina, 2a. ed. p�g. 231.
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marcharon tambi�n. Pero no ya compuesto de pura gente
decente y voluntaria, sino de verdaderos reclutas.

El uniforme como era natural sufri� una metamorfosis

completa. Los dorados y plateados cordones desaparecieron,
y la tela de los ingleses reemplaz� el rico y fin�simo pa�o de

San Fernando.

Despu�s de los H�sares de Puigrredon se formaron los

Dragones de la Patria. (1)
Su uniforme era,�chaqueta azul, bocamanga, cuellos y

vivos amarillos ; pantal�n azul � blanco y gorra de pa�o sin
visera con los mismos vivos.

�Hab�is visto esas gorras llamadas burlescamente de

pastel por nosotros los del moderno kep�, que algunos de

nuestros viejos militares conservan eomo reliquias sagradas,
�adornadas de un ancho gal�n, plegadas arriba en forma
de abanico y armadas mediante un arco de junco?

Pues cuadraos ante ellas !

Son restos gloriosos de nuestros primeros veteranos de

eaballeria, que deben infundirnos respeto.
Este tercer cuerpo se form� sobre un basamento de sol

dados y oficiales Blandengues.
Su primer gefe fu� el coronel don Jos� Rondeau, su te

niente coronel don Rafael Ortiguera, y su sargento mayor
don Nicol�s de Vedia. Sirvieron en �l don Enrique Mart�

nez, don Celestino Vidal, don Ignacio Alvarez y otros.

Un escuadr�n march� al Paraguay con Belgrano, y en

Maracan�, Paraguay, y honrosa derrota sufrida por los pa
triotas en Tacuary, dieron muestras de su intrepidez y valor.

Paz, La Madrid, Zamudio, Saenz, Ruiz, Cortina, Monis,
Caparros, Orma, Bel�ustegui, Carranza y C�rdoba, fueron
oficiales de Dragones, y los campos del Paraguay, de Vil-

eapugio y Ayouma, y las murallas de Montevideo, te�idos
con su sangre, presenciaron mas de una vez su rara heroici
dad.

En Vilcapugio, un soldado peque�o de estatura, pero

(1) Dragones "fijos" antes de la emancipaci�n.
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grande de coraz�n, y que por lo primero era tenido en menos

por sus compa�eros,�"se avanz� y tomo � un granadero de
' la infanter�a enemiga, por el fusil, mientras este lo resist�a
' teni�ndole asido por la culata, y haciendo esfuerzos por
" servirse de la bayoneta que estaba armada. Gil desviaba
" el golpe y conservando el fusil asegurado con una mano,
"

por la estremidad superior, procuraba con la carabina que
" tenia en la otra dar un golpe � garrotazo al infante que �
"
su vez se desviaba por no sufrirlo. Viendo esta lucha mru-

" da que se prolongaba en medio de los dos cuerpos,�dice el
" general Paz, de quien copio este pasage,�descargu� un

" golpe con mi sable sobre la gorra granadera de pelo que
" tenia el soldado enemigo: dudo que le hiriese porque ade-
"
mas de la resistencia de la formidable gorra, no pude dar-

" le � mi salvo, pero bast� para que largase el fusil y se me-
" tiese entre el grupo de sus compa�eros. El valiente Gil,
" qued� adem�s de su carabina que habia sido su t�nica ar-
"

ma, eon el fusil y bayoneta que habia conquistado".
En Tambo Nuevo, tres Dragones de La Madrid,�de ese

ni�o-heroe, que "marchaba al enemigo comiendo caramelos

y que en lo mas importante de una operaci�n distraia algu
nos hombres de su partida para que fueran � buscarle una

libra de dulce,�realizan un hecho de audacia � prueba.
muriendo despu�s tr�gicamente todos ellos.

Enviados de descubierta por su teniente, G�mez, Albar
racin y Zalazar, se proponen apoderarse de una guardia
avanzada de infanter�a, compuesta de once hombres, y "pen
sarlo y hacerlo,�dice el general Mitre en la Historia de Bel
grano,�fu� la obra de un momento". Uno de ellos se lan
z� r�pidamente sobre el centinela y lo desarm� y rindi� an

tes que pudiese articular un grito de sorpresa; otro se apo
der� de las armas y el tercero coloc�ndose en medio del res
to de la guardia con su carabina amartillada, intim� � todos
rendici�n. Todos se rindieron, y uno por uno fueron ma

niatados por los tres batidores, quienes ech�ndolos por de
lante volvieron � bajar la cuesta.
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Y estos hechos aislados, lo mismo que los realizados en

cuerpo eran tanto mas meritorios y osados cuanto que prac
tic�banlos tropas tan biso�as � inespertas como mal armadas.

Mientras esto, dice el general Paz en sus Memorias, mi
regimiento mutilado como lo he dicho, hizo lo cpie podia
esperarse de su capacidad en su clase de muy mala, de una

detestable caballer�a. Adem�s de que ni oficiales ni soldados
conociamos nuestra arma, y que ignor�bamos en qu� con

siste su poder, su fuerza y el modo de emplearla, estaba la

mayor parte de �l montada en malas mu�as y los dem�s en

p�simos caballos; apenas la tercera parte tenia unas espadas.
quitadas en Salta al ej�rcito espa�ol. �Sin embargo, ensay�
varias cargas, auyent� � la caballer�a enemiga que tenia al

frente, en t�rminos que desapareci� enteramente y aun se

estrell� contra la infanter�a, como �nicamente podia hacerlo.

Tengo muy presente una carga que hizo una fracci�n de mi

regimiento sobre un cuerpo de infanter�a en la que llegamos
� distancia de cuatro varas de la masa enemiga, la que se

habia agrupado y se comprim�a cada vez mas, pero sin ofen
dernos ni huir : de esto habia resultado una masa inofensiva
en el momento, pero sumamente compacta. E.s fuera de duda

que la. mayor parte tenia sus fusiles descargados y no habia
tenido tiempo de cargarlos otra vez. Nuestra caballer�a hizo

"tambi�n alto � la peque�a distancia que he dicho y epied�
todo suspenso. �Se siguieron unos instantes de silencio, de
mutua ansiedad y de sorpresa. Si hubi�ramos tenido armas

adecuadas, era cosa hecha, y el batall�n enemigo era pene
trado y destruido. Quiz� esto concurri� � cpte depusi�semos
el horror � la lanza y la tom�-iemos con calor antes de pocos

dias, como luego dir�.
No es de este lugar esplicar las causas de la ignorancia

que el insigne general confiesa, haciendo alarde de esa vera

cidad sin tacha que le caracteriza.
En cuanto � las arman, dig�moslo desde luego, el ej�rcito

Patriota estuvo regularmente muy mal armado, sobre todo
al principio de la Revoluci�n.
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Las rentas de la Naci�n que pugn�bamos heroicamente
por formar, eran tan exiguas, como grandes los esfuerzos

que el esp�ritu de libertad hac�a, trabajado por el sentimien
to de la dignidad humana, cuya paciencia agot� la Metr�poli
con sus opresiones.

Valia en aquellos tiempos, un fusil 20 duros, una cara

bina 16 y un sable com�n 10.

Y todas estas armas eran de mal�sima calidad y car�si
mas.

Ilesago.s de los ej�rcitos de un genio dominador y audaz,
que � sus soldados hizo reyes, y siervos � los reyes de sus.

soldados,�la vieja Europa, presa en aquel entonces del ab

solutismo, no podia venderlos baratos � la jopen Am�rica

que habia menester de ellos para estirpar el despotismo y
fundar perennemente su libertad.

Por lo que hace � la lanza, no era esta arma mirada pre

cisamente con horror, como lo dice el prolijo general en sus

Memorias.

Era prevenci�n, desprecio lo que se le tenia, que son sen

timientos bien diversos.

En la Historia de Belgrano hallo este pasaje que eorro-

bora la aserci�n anterior: "Con esta idea (que los fuegos
" de la caballer�a son in�tiles) he dado � los Dragones que-
"
no tienen armas de fuego, (1) lanza, y mi escolta es de los

"
que llevan esta arma para quitarles la aprehensi�n que

" tienen contra ella, y se aficionen � su uso viendo en mi
" esta predilecci�n". I

Apesar de los esfuerzos del general Belgrano que esto-
decia en 1812, es decir antes de las batallas de Tucuman y
Vilcapujio, la lanza no se hizo simp�tica al ej�rcito.

Sobrevivi� la aprehensi�n, la preocupaci�n, el despre
cio con que se la miraba.

(1) El Historiador viene hablando del estado del ej�rcito, el cuar
carec�a de todo y particularmente cte armas adecuadas � la espe
cialidad de cada tropa.
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El general Paz dice en sus ya citadas Memorias, "en los

pocos dias que precedieron � la acci�n de Ayouma se mejor�
la organizaci�n de nuestra caballer�a y se empez� � dar � la

lanza la preferencia que merece; en consecuencia los hom

bres que no tenian sable fueron armados con ella y una pisto
la, mientras los que lo tenian recibieron adem�s carabina.

La lanza era mirada con aprehensi�n, porque asi como la

pica en los tiempos feudales era el arma de la morralla,�
ella era el arma de la ch usina en los primeros tiempos de la

Revoluci�n y aun mucho despu�s.
Solo los Blandengues, destinados � pelear con los indios,

usaban lanza eomo se ha visto.
Durante los primeros 15 a�os de la Revoluci�n, siempre

que se reun�an milicias de campa�a para alg�n servicio, tan
to en Buenos Aires como en las dem�s provincias, se les ar

maba de lanza, pica � chuza.
Consist�an estas en una asta de madera � de ca�a, cuyo

largo variaba de vara y media, � vara y tres cuartas, dos va

ras y � veces mas.

En' una de las estreinidades se colocaba una p�a de hie
rro con una cavidad para enastarla; y cuando no se hacia

uso de esta p�a. enast�base, at�ndolo, un cuchillo descabe

zado. Una y otra cosa eran envenenadas.
Estas milicias, cuyo uniforme abigarrado eran los hara

pos del pobre hombre del pueblo, presentaban un aspecto
siniestro.

Cuando alguno de sus afiliados se hallaba de guardia no

era un sentimiento de respecto el que despertaba. Al contra
rio, eran mirados con repulsi�n, y por desprecio llam�baseles

gente ele chuza,�nombre que como es sabido, se aplic� des

pu�s � la montonera, que no era otra cosa que aquella misma

chusma.

No obstante esto, la gente de cliTtza prest� importantes
servicios � la causa de la libertad. Ella contribuy� activa
mente � la famosa victoria de Tucuman.

En la Historia de Belgrano, describiendo el general Mi-
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tre aquella batalla, dice: "La caballer�a tucumana de la de

recha, armada en su mayor parte de lanzas y cuchillos enas

tados en palos, y muchos sin mas que pu�ales, lazos y bolas,
presentaban un aspecto verdaderamente salvaje. Capricho
samente vestida con ponchos de todos colores, y cubiertas
las piernas con anchos guardamontes de cuero, sus fisono

m�as acentuadas hacian conocer una raza en�rgica, cuyas

ocupaciones desenvolviendo las fuerzas del cuerpo, inoculan
en el esp�ritu el valor del soldado".

Se concibe, pues, que la caballer�a regular de la Revolu
ci�n mirase con aprehensi�n el arma favorita � peculiar de
los que, aunque patriotas tambi�n, presentaban "un aspecto
verdaderamente salvaje".

(No hay preocupaci�n que no tenga su raz�n de ser, ni

que resista � la acci�n del tiempo.
La preocupaci�n de los primeros soldados argentinos de

caballer�a, dur� como era natural, hasta el dia en que los

gallardos lanceros colombianos ostentando sus relucientes y

esmaltadas moharras, y sus lujosas banderolas, luci�ronle ver

que no hay en la carga, ni en la derrota arma, mas terrible

y pujante que la lanza.
La lanza, pues, sali� sin prestigio de Buenos Aires para

volver prestigiosa con Lavalle y Olavarria � vencer en Itu

zaing�.
En Chacabuco y Maipo venci� el sable.
Pero hemos llegado � 1812 y es tiempo de hablar de los

Granaderos � caballo.
Este cuerpo marca una �poca.
Se abre con �l la era de la primera caballer�a patriota

bien armada, bien montada, bien disciplinada y conveniente
mente inicada en los recursos cpie esta arma posee para
completar las derrotas y recoger el fruto de las victorias.

III

" San Mart�n, tresaillant au cri de libert� pouss�"
par son pays natal, et ne pr�voyant pas encor�
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" de quels tristes nueeomptes, ou du moins, de quels
" laborieux enfantement il serait suivi, se hatta de
" quiter 1' Espagne.

E. HUGELMANN.

" San Mart�n se estremeci� al oir el grito de li-
' ' bertad lanzado por su pais natal, y sin preveer
" las decepciones, � por lo menos, las laboriosas
' ' tareas que le aguardaban,, se apresur� � dejar
' ' la Espa�a ' '

.

' ' Escuchad los ecos que el tiempo no amortigua
1 '

y que nos vienen de los campos de Maip�, de
" Chacabuco y del antiguo imperio de los Incas,
" arrancado � la conquista por su espada".

"(Discurso del general Guido.)"

En 1812 San Martin, natural de Misiones, (1) lleg� de

Europa,

(1) San Martin naci� el 25 de Febrero de 1778 en Yapey�, cuya
Provincia pertenec�a entonces al vireinato de Buenos Aires.

Sus padres los fueron don Juan de San Martin, coronel, enviado
� Am�rica despu�s de la espulsion de la compa��a de Jes�s para
pacificar los territorios de Misiones, y do�a Francisca Matorras, na

cida en Espa�a, y nieta del gobernador Matorras de Tucuman. tan
conocido por sus espediciones contra los indios.

San Martin pas� su infancia en medio de las armas y de loa ofi
ciales y soldados que rodeaban entonces la casa de un coronel go
bernador de Provincia.

Estas primeras impresiones de su infancia grab�ronse profun
damente en su imaginaci�n seg�n el historiador chileno Barros1
Arana .

A los ocho .a�os, San Martin fu� enviado � Espa�a para su

educaci�n.
Hizo sus estudios en el Seminario Real de los nobles de Madrid.
Durante ellos se distingui� por su facilidad para las matem�ticas.
San Mart�n sali� oficial de la escuela.
Sus primeros servicios los hizo al lado del desgraciado gene

ral Losano, marqu�s del Socorro, capit�n general ,de Andaluc�a que
hasta su muerte le distingui� singularmente.

Sirvi� despu�s con los generales Casta�os, Romana y Coupigny,
distingui�ndose en diversas acciones.

�Se hall� en Baylen, mereciendo .el honor de ser mencionado en

la orden del d�a y conquistando el grado de teniente coronel.
El 15 de Mayo de 1)811 en Albufera, fu� hecho coronel em el

campo de batalla.
Un a�o antes se habia dado el primer grito de libertad en la

Am�rica del Sud.
San Martin combat�a como soldado por el honor de Espa�a.

Pero su cabeza pensaba en Am�rica, cuyas selvas y magestuosos
rios no habia olvidado.

Espa�ol por la sangre, su coraz�n era americano por las im
presiones de la juventud.



76 LA REVISTA DE BUENOS AIRES

. San Martin acababa, de .servir en el ej�rcito espa�ol, con
tra los franceses, cuyo valor habia desafiado varias veces

lanz�ndose sable en mano entre los escuadrones de Murat.
Su mente, venia sin duda impresionada con el recuerdo

de los famosos coraceros franceses, cuyo nombre se hizo tan

terrible en la Pen�nsula, que Palafox prohibi� se le pronun
ciara, bajo sever�simas penas.

Mas adelante se ver� si aquellos coraceros alcanzaron
� n� merecidamente su fama.

San Martin fund�, pues, los Granaderos � caballo.
La historia de este regimiento es una epopeya.
Su nombre est� ligado � los mas cl�sicos recuerdos de

la guerra de la independencia.
ERAN CUATRO ESCUADRONES

Los soldados usaban casaca azul, eon vivos enncarnados :

y granadas en los faldones y cuellos elel mismo color : panta
l�n azul, bota granadera, y un casco muy com�n con pena

cho, que fu� reemplazado sucesivamente por la garra de

manga y el morri�n.

Sable largo y carabina eran sus armas.

Del sable enviado por las f�bricas europeas no se serv�an
sino despu�s de haberlo afilado de nuevo aguz�ndole la punta.

Montaban hermosos caballos, cuyo arn�s era el recado
del pais, con ehabrac azul adornado de borlas punz�es.

Los gefes y oficiales usaban silla y una larga casaca

azul.

San Martin, Zapiola y Melian los mandaban.
El primero era el coronel, el segundo el teniente coro

nel, el tercero el sargento mayor.
Los Granaderos � cobalto han sido un verdadero alma

cigo de valientes.
Diez y nueve generales y mas de cien oficiales de todas

graduaciones salieron de sus filas.
Lavalle y Pringles, Brandsen y Olavarria, Neeoehea y

Suarez, Medina y Pedernera, Frias y Quesada. fueron gra
naderos.
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El 5 de febrero de 1814, los Granandcros � caballo em

boscados tras el convento de San Lorenzo, recibieron el bau

tismo de la p�lvora espa�ola, rechazando � sablazos una

columna de infanter�a, que tuvo que reembarcarse.
Los espa�oles eran trescientos y los granaderos ciento

cincuenta.

San Martin fu� herido.
Y la espada � sable largo patentiz� su superioridad sobre

la carabina � pistola.
El 12 de Febrero de 1817 en Chacabuco, los batallones

7o. y 8o. son rechazados. Obs�rvalo San Martin, y en el acto

lanz�ndose personalmente sobre el enemigo, � la cabeza de

dos escuadrones de Granaderos � caballo, hace que dichos
batallones se rehagan.

Mientras tanto, aparece Soler eon su columna, y su caba

ller�a tiene tiempo de cargar tambi�n, alcanzando asi los

Patriotas una bell�sima victoria, cuyos laureles aument� Ne

eoehea con su brillante carga en la Vi�a, donde el enemigo
intent� rehacerse por �ltima vez, sin mas �xito que a�adir

algunos cad�veres mas � los seiscientos cpte dej� tendidos
en el campo de batalla.

Despu�s del contraste de Cancha Rayada, los Granade
ros � caballo midieron sus sables eon los Lanceros elel Rey
el 5 de abril de 1818 en los campos de Maipo.

Conmoviendo con sus cargas impetuosas la izquierda de

la infanter�a enemiga, contribuyeron al �xito de aquella es

pl�ndida jornada, que libert� � Chile, costando � los espa
�oles mil hombres fuera de combate, entre muertos y heri

dos, y cuyos trofeos aumentaron el capit�n don Juan Ap�s
tol Martinez y el teniente Olavarria operando activamente
sobre la retaguardia de los vencidos.

El 12 de octubre de 1820 en Nasca, Lavalle, Brandsen

y Suarez con 80 granaderos destrozan � 400 espa�oles, ma

t�ndoles 60, tom�ndoles 81 prisioneros y 300 fusiles.
El 17 de noviembre en Chancay, Brandsen con 40 gra

naderos persigue y sablea � 200 realistas.
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Finalmente el 6 de diciembre del mismo a�o Lavalle y

Suarez derrotan al enemigo al pi� del cerro de Pasco.

Suarez persigue personalmente al general espa�ol O'Rei-
lly ( 1 ) y le toma prisionero.

Lavalle en cambio se apodera de Santa Cruz, que se le

rinde, sirviendo desde entonces eon lealtad � la causa de la

independencia, americana.
El 21 de abril de 1822 en Rio Bamba un escuadr�n de

granaderos se lanza fogoso sobre 400 espa�oles, mas, es re

chazado y d� vuelta caras. A poco andar Lavalle,�ese le�n

que era menester soltarlo en el momento de la pelea,�lo hace

hacer alto. All� apostrofa feamente � todo el mundo ; ni ofi

ciales, ni soldados tienen dignidad, han manchado su honor,
�l se averg�enza de mandarlos. El escuadr�n se retempla
ante aquella horrible reprimenda, d� media vuelta y con

su gefe � la cabeza, carga de nuevo al enemigo y s�bito y
destructor como el rayo le arroya y le derrota. (2)

Poco despu�s, el 24 de mayo de 1822, Lavalle vuelve �

ostentar en Pichincha el valor insuperable de sus granade
ros, que venciendo en Rio Bamba, prepararon esta victoria
harto cara para los espa�oles.

El 18 y 21 de enero de 1823, en Torata y Moquegua, cin
co cargas (3) � fondo salvan al ej�rcito patriota, asegur�n
dole una retirada.

Sobreexitado Lavalle el �ltimo d�a, por el soldado Sera-

/in Melvares (4) que, en un momento cr�tico, eselam� : Ah!

(1) Irland�s de origen, mandaba las tropas espa�olas en esta
acci�n . Se le eomcedi� regresar � Espa�a . Pero la derrota le afect�
de tal manera que en cuanto pis� � bordo cay� en un delirio pro
fundo, y � poco andar se arroj� al mar pereciendo ahogado.

(2) Fu� tanto mas meritoria esta aecio.au y el �xito de la carga,
cuanto que, en aquel entonces, la caballer�a espa�ola, seg�n el his
tori�grafo Garcia Camba, habia conseguido establecer cierta su

perioridad sobre la de los Patriotas. Loado sea Dios, pues ella no

dur� .

(3) El se�or Lacasa ha c-njerado el n�mero de estas cargas.
(4) El benem�rito coronel Ion Eu�l�aquio Frias, sargento enton

ces de "Granaderos � caballo", que m? ha referido este pasaje, es

por quien conozco el nombre del soldado, que muri� en la primera
carga .
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un Neeoehea aqui! hizo hacer alto su columna, que acababa
de dar varias cargas sin �xito y contestando : "aqu� hay quien
tenga tanto coraz�n como Necocheal" (1) mand� dar inedia

vuelta, y los granaderos cargaron como leones, arrollando
cuanto oponerse quer�a � su indomable valor.

El 6 de agosto de 1824, despu�s de una marcha penos�
sima al trav�s de un terreno montuoso los patriotas descu

brieron desde una altura � Canter�c, marchando en direc
ci�n � Junin, que es una planicie dominada al oriente por al
tas serran�as y al occidente por los Andes.

Ver al enemigo y esclamar todo el mundo Viva! fu� un

movimiento simult�neo como la corriente el�ctrica que hie

re dos polos opuestos � la vez.

Eran las dos de la tarde.

Los espa�oles tardaron dos horas en llegar.
"Es imposible, dice un testigo ocular, dar una idea per

fecta del efecto que la repentina aparici�n del enemigo pro

dujo. El rostro de los patriotas se anim� de una espresion
salvage de ferocidad, y con ojos de fuego miraban impacien
tes las columnas contrarias que magestuosamentne se mov�an

� sus pies".
La acci�n comenz� � las cuatro.

Se pele� sin tregua hasta vencer.

Neeoehea, Suarez y Pringles lidiaron con su acostumbra

da intrepidez. I

Aquello fu� un pelear cruent�simo.

"Here's the smell of ths blood still. "

(MACBETH.)
"T�mase todav�a olor de la sangre."

Tres cuartos de hora dur� la matanza.

Aquel dia no se oy� un solo tiro.
El sable y la lanza hirieron � cual mas.

(1) Las palabras que us� el valeroso Lavall? no fueron precisa
mente estas; fueron unas mas militares, mas "cambr�nieas" que ya
adivinar� el sagaz y penetrativo lector.
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Los espa�oles dejaron 10 oficiales y 345 soldados tendi
dos en el campo de batalla, perdiendo ademas 81 prisioneros.

Patriotas sucumbieron 3 oficiales y 42 soldados.
Fueron heridos 9 oficiales y 91 soldados.
La derrota fu� inminente.
A no ser el invicto �Suarez, que pasando por un claro con

su escuadr�n, atac� por su retarguardia al enemigo, que ya
sableaba victorioso � los patriotas, la fortuna nos abandona

aquel dia, eomo nos abandon� en Yilcapugio y Cancha Ra

yada.
Neeoehea, herido siete veces, cay� prisionero muy al co

mienzo de la acci�n.
Debi� su vida � un soldado enemigo que le conociera en

Chile. Llev�bale este en ancas de su caballo cuando apareci�
el capit�n Sandoval que le rescat�.

El gentil Neeoehea ba�ado en sangre y casi ex�nime
era mas bien un cad�ver.

Dios que vela por los fuertes de coraz�n le salv�.

El 7 de diciembre de 1824 tron� en Ayacucho el �ltimo
ca�onazo de esa heroica y sangrienta guerra en 1?. que, du

rante quince a�os, se pele� solo por la libertad. Su estruendo
atraves� el ancho Oc�ano, y repercutiendo en Europa, anun
ci� � la Metr�poli y al mundo entero, que las colonias Espa
�olas habian sacudido el yugo ominoso de la opresi�n; que

magn�ficos puertos, r�os navegables hasta sus origenes, y

ping�es riquezas de todo g�nero, quedaban abiertas � la in
dustria y al comercio de las dem�s naciones, que una nueva

era, en fin, comenzaba para la joven Am�rica; misionero na

ciente y lleno de f� de la civilizaci�n del porvenir.
Tambi�n aqui los Granaderos � caballo tuvieron el ho

nor de dar algunas cargas, distingui�ndose en ellas Olava

rria, Medina y Suarez.
Esta batalla dur� una hora. Pero que hora! Medio mun

do jug� en ella �su suerte.

Los patriotas tuvieron: 370 muertos, 609 heridos.
Los sepa�oles : 1.400 muertos, 700 heridos.
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Ademas, quedaron prisioneros de guerra en virtud de
una capitulaci�n,�el virey La Serna, los generales Cante-

rae, Vald�z. Carratal�, Monet, Villalobos, Fenas, Bedoya,
Somocursio, Cacho, Atero, Landozuri, Garcia Camba, Par

do, Vigil y Tur; 16 coroneles, 68 tenientes coroneles, 484

oficiales y 3.200 individuos de tropa.
No hay un hecho de armas mas espl�ndido en toda la

guerra de la independencia.
V�ctor Hugo ha dicho: "El hombre que ha ganado la

" batalla de Waterloo no es Napole�n en derrota, ni Wellin-
" ton repleg�ndose � las cuatro, desesperado � las cinco, ni
" Bl�cher que no se bati�, el hombre que ha ganado la bata-
" lia de Warteloo, es Cambronne".

De Ayacucho puede decirse tambi�n. No fueron Can
ter�c ni los dos mil cien espa�oles que quedaron tendidos
en el campo de batalla quienes la perdieron, fu� un dicho

quien la gan�.
.Qui�n lo dijo?
Un hombre cuya edad era apenas la de la revoluci�n.
Un general de veinte y cinco a�os.

C�rdoba, que en lo mas cr�tico de la acci�n baj�se de
su caballo, � hiri�ndole de muerte en el coraz�n, levant� su

sombrero el�stico en la punta de su ensangrentada espada
�esclamando al frente de la divisi�n de la derecha :

Adelante, con paso de vcncedoresV.

LUCIO V. MANSILLA.

Rojas, Mayo de 1863.

(Concluir�) .



DOS PALABRAS

SOBRE LA CABALLER�A ARQENTINA

(Continuaci�n.) (1)

PRINGLES.

" Coiviile, selon les uns, Maitland selon
" les autres leur cria: Braves tranc�is ren-
" dez vous! Cambronne repondit: Merde."

V. Hugo.

Un p�rrafo esclusivo para Pringles.
� C�mo dar punto � esta suscinta enumeraci�n sin refe

rir la acci�n de Pescadores, cuya fecha no recuerdo, ha

bi�ndola buscado in�tilmente.

Dir� sin embargo, que tuvo lugar antes de la toma de
Lima.

Pringles, imita en ella � Poniatowski, la esp.ranza de

Polonia, pues derrotado en Leipsick, prefiere al rubor de
verse prisionero, arrojarse con su caballo al caudaloso rio
Elster.

Pringles, ten�a de un lado un cerro, del otro una sa

lida precisa y � la espalda el mar.

Inopinadamente un enemigo numeroso le rierra el

paso.
Los pechos animosos no hacen cuenta con vi peligro.
Pringles, l�nzase sobre los espa�oles, seguido de trein

ta soldados, que era su fuerza.

(1) V�ase la pajina 63.
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Tres veces sucesivas procura abrirse camino ; sus car

gas son rechazadas: la superioridad num�rica y el valor de

sus adversarios le oponen una barrera insuperable.
�Desunida su tropa pelea cuerpo � cuerpo. Lid rara!

All� nadie se rinde y el que cae est� herido � espirante:
� cade come corpo morto cade. (1)

Pringles resplandece de coraje.
Le quedan apenas cuatro hombres.

Los cinco se baten en retirada.

Nadie se les acerca.

El que lo intenta es muerto.

Pero el mar est� � sus espaldas, y el enemigo estrecha

cada vez mas el �mbito de lucha.
Se aproxima el momento supremo.

No le importa � Pringles, ni � sus fieles compa�eros
la derrota sufrida : tienen la conciencia de que han com

batido con una osad�a hom�rica. Es la idea de caer pri
sioneros la que se les presenta como un bald�n eterno.

Pero no quieren concederle al enemigo ni la satis
facci�n de tomarlos, ni el orgullo de matarlos.

�Qu� hacer pues?

Arrojarse con sus cuatro granaderos � las profundi
dades del mar.

As� lo hicieron sin vacilar un punto siquiera, cuando
el instante solemne lleg�.

Las olas recibieron � los cinco granaderos, montados
en sus incansables corceles.

La Providencia los salv�, y los espa�oles � fuer de gen

tiles, mandaron acu�ar cinco medallas que mas tarde: en

viaron � Pringles.
Le�ase en ellas esta inscripci�n :

.

La patria � los vencidos, vencedores en Pescadores.

(1) "Dante". El Infierno.
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IV.

"
... S�crates buvant la c�g�e, saint

" Louis sur le lit de cendre, Jeanne d'Are
" dans la mel�e; qui .nommerai-je encor�?
" Napole�n, dites vous? non pas Napole�n
"

empereur, mais Napole�n sur le pont
" d 'Arc�le; en un mot, quelque nom que
"

vous leur donniez, le �eros et. le saint,
' ' voila le dernier terme et le eomble de la
" beaut� sur terre. Voila le poeme, le ta-
" bleau, l'harmonie vivant, par excellence;
"

car e'est une harmonie vivante, un poe-
' '

me vivan. L 'oeuvre et 1 'uvrier sont inti-
" mement uuis et. confondus; il n'ya rien
' ' au del�, si ce n 'est. Dieu lu� meme.

Edgard Quinet.
' ' S�crates bebiendo la cicuta, San Luis

" en su lecho de cenizas; Juana de Arco en
' ' la pelea, � quien mas nombrar� ? A Na-
" poleon dec�s f no � Napole�n emperador,
�' sino � Napole�n en el Puente de Arc�le;
"

en una palabra, cualquiera, -me sea el
' ' nombre que le deis, el h�roe y el santo,
' ' he ahi el t�rmino y el eolmo de la belle-
"

za en la tierra. He ah� el poema; el
" cuadro la armon�a por exelencia; por-
'"

que es una armon�a viva, un poema vivo.
" La obra y el obrero est�n intimamente
" unidos y confundidos; no haya nada ma<
" all� � no ser el mismo Dios."

Pinceladas que apenas dan colorido al lienzo del gran
cuadro militar de la revoluci�n, son las que acabo de dar.
Ellas bastan, no obstante � mi prop�sito actual.

Alg�n dia quiz�, yo escribir� la historia de toda esa

�poca, cuyo recuerdo entusiasma mi mente, infundi�ndole
� mi alma santo respeto y profunda veneraci�n por el

pasado.
Muchos argentinos hay que yacen olvidados, sin mas

tumba que el campo de batalla donde lidiaron.
Y sin embargo, algunos de ellos que nacieron hom

bres murieron titanes.
El amor � la patria elev� prodigiosamente sus tallas.
Pero las guerras civiles, dice Lamartine, solo premian

con sepulcros.
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Ni eso, siquiera, hemos hecho nosotros.

�Donde est�n el mausoleo de Pringles, los sarc�fagos ve

nerandos de Neeoehea y Olavarria? (1)
�Donde las l�pidas marm�reas consagradas � perpe

tuar la memoria de los sarjentos de Tambo Nuevo?

Donde la dorada losa, que recuerde � los cuatro gra

naderos de Pescadores?

Yo no lo s� !

Call�is todos?
Decidme al menos donde est�, la humilde cruz entor

tada por el tiempo, cubierta de musgo, casi perdida entre

las malezas exuberantes del cementerio? ,

Hay alg�n hombre de treinta, a�os que lo sepa?
Yo no lo se !

No lo creo.

Y los viejos?
Tambi�n callan! El pasado los enternece. Saben que

sus compa�eros murieron ; que con su sangre se escribi� la

capitulaci�n de Tristan en Tucuman, que si el presente
y los coet�neos son injustos y severos, la posteridad es

siempre imparcial ; porque no tiene pasiones que la con

turben, ni preocupaciones que ofusquen el criterio del his

toriador, que revindica su puesto � cada cua.1.

Nada mas les pregunt�is.
Todos os contestar�n lo mismo.

Admiremos, pues, su conformidad,�esa gran virtud

de las almas templadas � la espartana, y venerando mas

el pasado, preparemos el coraz�n de los soldados de la fu

tura Gerusalem.

Solo el pasado puede hacernos conocer el sentido de
la olave misteriosa del porvenir.

Y un pueblo que no tiene orgullo de lo que fu�, que

(1) Brandsen es una eseepcion. Hay, entrando � la derecha en

el Cementerio de Buenos Aires, una l�pida en donde sa lee: "El
gobierno reconocido � los servicios del coronel don Guillermo Brand
sen". Pero Brandsen era estranjero!...
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no venera su pasado, es como un hijo que no sabe quie
nes fueron sus progenitores, ni les ama.

V

..."Cien h�roes fueron
En tiempos de ventura, ' '

"Esponceda."
"Y en Ituzaing� con valiente mano

Alza la servidumbre al oriental."

"L�pez".

Pocos Granaderos � caballo de los que escalaron la

cordillera regresaron aquende los Andes. Como los solda

dos de Anibal, envegeeieron � murieron.

"Un d�a, dice un bi�grafo imparcial, que ha consulta

do para escribir testimonios aut�nticos,�en el a�o de 1826,
los habitantes de Buenos Aires sal�an en tropel al encuen
tro de ciento veinte hombres comandados por el coronel Bo

gado. Eran, los restos de los Granaderos � caballo, que des

pu�s de trece a�os de campa�as en todas las Am�ricas, vol
v�an � depositar sus armas, como ellos dec�an, c^ el arse
nal donde las habian tomado ; porque jra no quedaba un

solo espa�ol en el continente. Con sus armas y estandartes

se hizo un trofeo en la sala de armas."
"La tarea estaba terminada. Ignoramos, prosigue el

bi�grafo, si la patria prob� su reconocimiento � esos hom

bres. Solo siete regresaron de los que salieron del Retiro.
Sabemos si, que no les fu� concedido � ning�n favor, ni pen
si�n. En esta tierra la sangre de los hombres leales no re

cibe jam�s su justa recompensa."
Los Granaderos � caballo usaron alguna vez lanza.
Pero como amaban acercarse al enemigo, siempre prefi

rieron � ella su sable puntiagudo y cortante.
En Chile y en el Alto y bajo Per� otros cuerpos de ca

baller�a compartieron el peligro y las glorias con los Grana
deros.

Eran tropas ligeras.
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Mas bien legiones que cuerpos regulares.
En Maip�, llam�banse�H�sares de Brandsen, por ejem

plo, y lanceros de Placencia.

Mas adelante hubieron H�sares de Junin, Granaderos

y H�sares de Colombia.
De 1811 � 1815 se form� un regimiento de H�sares, que

mand� el teniente coronel don Domingo Saenz.
En �l sirvieron algunos oficiales de Dragones ele la Pa~

tr�a, teniendo -(.arios encuentros con los indios y las monto

neras de Santa F�.

Raueh, el activo � infatigable Raueh, sirvi� eon ellos.
El uniforme de este cuerpo era igual al de los Dragones

de la Patria, eon la diferencia del vivo que era punz�.
Para la guerra con el Brasil, a�o de 1827, se organiza

ron varios regimientos.
La flor de los gefes de la guerra de la Independencia,

lo mas selecto por su intrepidez, su bravura y disciplina for

m� parte de aquel ej�rcito celeb�rrimo, donde todo era es

cogido.
Pasar�n muchos a�os antes de que el pa�s tenga otro

semejante.
No hago hoy sino esbozar un cuadro, que alg�n dia

quiz� iluminar�, vuelvo � repetirlo ; por esta causa, solo ci

tar� los nombres de los principales gefes de caballer�a que se

distinguieron tanto en Bacacay, como en el Omb� � Itu

zaing�.
Brandsen mandaba el 1." de lanceros. Paz y Besares el

2.��Pacheco el 3.��Lavalle el 4.��Olavarria el 16 de lan

ceros tambi�n.
Eran seis mil.
La caballer�a brasilera buena como la mejor, pues, es

sabido que los Rios granclenses son exelentes ginetes y exi
mios en el manejo de las armas de fuego sobre todo, fu� sin

embargo arrollada por la nuestra en Ituzaing�.
La infanter�a antes de ser siquiera escopeteada, como el

arte de la guerra lo aconsejaba, sufri� reiteradas cargas.
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Lavalle fu� el mismo de Rio Bamba y Junin.
Encontrando en su carga un obst�culo, desfil� impert�

rrito bajo los fuegos del enemigo; y lanz�ndose sobre �l por
un flanco le hizo una espantosa, carnicer�a,

Brandsen fu� el mismo de Nasca.

Como Milhand en "Waterloo, qued� tendido sobre la l�nea-

del cuadro brasilero.
Olavarria el mismo de Ayacucho.
Su lanza derrib� cuanto se le opuso, y los poetas can

taron su marcial gallard�a.
Despu�s de 1828 el ej�rcito argentino se deshizo.
La guerra civil devor� sin piedad � los leales hijos de la-

revolucion.
Uno que otro de ellos existe apenas.
Los dem�s, descansan esperando.
El presente puede olvidarlos. Pero hay una resurrecci�n

hist�rica para los bravos. Ella llegar�, y � contar de ese

momento sus nombres vivir�n en la omnipresencia del porve
nir.

(Concluir�) .

LUCIO V. MANSILLA..

Rojas, Mayo de 1.863.



DOS PALABRAS

SOBRE LA CABALLER�A ARQENTINA

(Conclusi�n) (1)

Las guerras y la t�ctica de los ej�rcitos sufren estra�as

y estraordinarias modificaciones � medida que el mundo pro

gresa.
En Eurpa, la caballer�a no tiene ahora como en los d�as

de Marengo y Austerslitz vastas llanuras donde operar y lu
cir su bizarr�a.

En la reciente guerra de Italia, que termin� con la paz
de Villa Franca, una red caprichosa de ferro-carriles, un sin
fin ele canales � un laberinto de aldeas, villorios y ciudades,
se oponian � sus largos despliegues.

La industria ha asentado su planta productora all� don
de solo crec�a, una silvestre vegetaci�n.

La infanter�a y el ca��n se hacen cada vez mas el arma
de la civilizaci�n.

Cuanto mas b�rbaro es un pueblo tanto mas numerosa es

su caballer�a � insignificante su infanter�a,
Ved sino � los t�rtaros, � los cosacos y � los �rabes.
La caballer�a es el arma de las tribus n�mades y salva -

ges.
Notad esta, metamorfosis: la caballer�a que en la Edad

Media era el arma de la gente civilizada, es en los tiempos
opuestos al feudalismo el elemento de los b�rbaros del de
sierto.

(1) V�ase las pajinas 63 y 275.
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Sin duda, que � la Am�rica le est�n reservados dias (Je

pujante civilizaci�n. Es f�cil columbrarlo en las cerradas ho

jas del libro de su destino. El progreso no ser� indefinido.

Dejo esta discusi�n � la filosof�a. Pero es fatal. De los que
moran en la tierra puede decirse, lo que Galileo dijo de ella

consider�ndola como planeta�� pur si muove.

Sin embargo, �. cuantos a�os pasar�n antes de que la

Pampa y el Chaco y nuestros desiertos sin fin cambien de as

pecto como han cambiado en cuarenta a�os las llanuras de
Lombardia I

Lo ver� la presente generaci�n?
No por cierto.

Luego la caballer�a es una arma de gran porvenir aun

en la Rep�blica Argentina.
Su regeneraci�n no tardar�.

Como el f�nix de la F�bula, revivir�n de sns cenizas, los
BlaeL ngues. los Dragones, los Granaderos � caballo, los Co
raceros de Paz. los H�sares ele Olavarria.

Tened confianza, en ello, camaradas !
No os desalent�is.
Y sobre todo, que todo el que se llame soldado recuerde

este dicho del m�gico y animoso Tirteo :

No muere, n�, la fama del valiente.

VI

La caballer�a se forma en

tiempo de paz.

Napole�n.

Actualmente existen en la Rep�blica siete regimientos
de caballer�a de l�nea, ja algunos escuadrones sueltos.

Sandes manda el Io.�Villar el 2.�Frias el 3.� Iseas el
4.�Diaz el 5.�Charras el 6.�Baigorria el 7.

Ser�n mil quinientos hombres por todo. Pura caballer�a
ligera.
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Han dado pruebas de valor, de disciplina y moralidad.
Mas no son regimientos, propiamente hablando.

Lo ser� el dia que cada uno de ellos tenga cuatro escua

drones.

Seiscientos hombres de fuerza efectiva � por lo menos

trescientos ochenta y cuatro soldados prontos para formar.

Es decir, cuando sean 4000 :

Entonces no estar�n espuestas las fronteras.
Los eaudillejos se estar�n cpiietos en sus hogares.
Y el oficial ele caballer�a arrastrar� con mas garbo y

entusiasmo su lata.

Es dif�cil conseguirlo?
No!
Son de esas cosas que querer es poder.

. (Los gobiernos lo saben.

Y aunque del caso seria recordarlo, no ha sido mi pro
p�sito al trazar estas pajinas incompletas ja fugaces, decir

que medios deben ponerse en pr�ctica para remontar la caba
ller�a de l�nea.

En otra parte, algo he dicho al respecto no ha mucho.
Por hoja he consumado mi tarea.

VIL

"Les eonditions locales d'un pays .

" influent ordinairement sur la
' ' formation de certaines trou-
"

pes.
"

Decker.

' ' Las condiciones Bocales de
"

un pais influyen � menu-
" do en la formaci�n de
" ciertas tropas."

Atravesamos dias de decadencia militar.
� Porqu� callarlo?
No : es el esp�ritu de la �poca en que vivimos.
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No est�, empero, lejano el d�a en que la caballer�a ar

gentina vuelva � ser lo que fu�, en Moquegua � Ituzaing�.
Tenemos dos elementos para ello.
Hermosos caballos.
Hombres acostumbrados al manejo de ellos.
El argentino es ginete de nacimiento.
Hay una pampa inmensa que poblar y que cuidar.
Casi un mundo que civilizar.

LUCIO V. MANSILLA.

Pojas, Mayo de 1863.
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