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pues no n sido aun presentada la propnesta al 
Gobierno. Debin ser, en un principio, de la Gai 

ba; pero, en vista de que el Gubierno había acep 
tado ya otra, que tiene el mismo punto de aran 
q10, el proponente modificará en su propuesta, ei 
Punto de partida de su linea. 

De todos modos, cualquiera de las empresas 
que lleve å calbo su propuesta, n0s c0n viene pr 
fectamente. Que las tres empresas tenga! distinto 
punto de partida, nos conviene más todavia, porque 
asi no sc obstruye la una à la otra, y en este 

caso, la que tenga el verdadero propósito de cons 
truir su linea, lo hará sin bstàculo alguno, paes 
en las propuestas que se han presentado antes de 
ahora, se ha notado que no tenian el propòsito de 
contruir niugún errocarril, sino obtener la concesión, 
para vCnderla, y negociar á expensas de los terre 
n0s concedidos gratuitamente por el Gobierno à 

los empresarios. 
Creemos, pues, esencialnente nece sario que 

el Supremo (Gobierno acepte las tres propuestas, 
toda vez quo no sc obstruyan, y la que preternda 
obstruir ó excluí: à cualquiera de las otras dos, 
debe rechazarse sin màs tr£mite, por que debe com 
prenderse que. no tiene propósito de construir li 
nea alguna, sio obtener una concesión ventajosa 
para negociarla mejor. 

Las inne:sas ventajas uacivuales é iterua 
cicnales, quo reportará å Bolivia, cualquicra de las 
tres lineas que se consti'uyan, y nejor si se r'ealizan 
las tres, nos parece que ya sOn, ó deben ser c0 

nocidas del Gobierno y de todos ls que se preo 
eupan dcl bien genera! de la república. 

Al terminar, y mirando sienpre por los bien 
entendidos intereses del Estado, reemos que la 

empresa representada por el Sr. Clouzet, es la màs 
ventajosa al pais, porque abarca los propósitos 
siguientes: 
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1°. Adquirir nil loguas de terenos bd:os 
en con1pra, conforme å ley. 

90, Construir una linea ferrocariilera, sin 

exigir garantias del Gobierno, ni pedir cOnnpeusa 
ción de terronmos á los Jadus de la Vl2, quc los 
adquirirá tanbién á titulo do compra. 

3°. Fundar en esta ciudad un Bauco de 

emisiön, con una sección de préstamos ipotecarios. 
4°, Establecer una liuea de 

la navegacion del rio Parnguay, con 
bandera bolivianas. 

pone. 

vaporcS, para 
2tricula y 

A demás, la empresa ofrecerá al Golicrno, la 
garantia de ejecución que csie exija. 

Con lo expuesto, es fäcil conjprender, que 
esta empresa, ofrece las mayores ventajas que pue 
dan desearse, si lleva á cabo los fines que se pro 



Efemérides bolivianas. 

(Continuaciòn.) 

Pero todavía bay más errores relacionados 
con las fechas arriba citadas. 

21 de octalre de 1841. El batallòn 
Quinto acantonado en Laja, se pronuncia 
proclamando Presidente de la República al 
General José Ballivián". Esto en la pág. 107. 

¡Pero si han dicho las Efemnérides, en Ja 
página 98, que Ballivián se invistiò del mando 
supreno en 27 de septiembre y ésta investi 
dura fué posterior al pronunciamiento del 
Quinty, entonces rbitro (como se le ha llamado) 
de los destinos de Bolivia! 

Es decir que e! batalión éste, ain 
permanecia fiel á la Regerneración, un mes 
después de que Ballivián se invistiò del mando 
en virtud del Decreto de 27 de septiembre? 

¿Es decir que ese batallón, no obstante 
de haber invadido Cemarra nuestro suelo en 
2 de octubre, com0- se vè en la pág. 100, 
permanecia sosteniendo la anarquia? 



Nada de todo 00. s qu esta otra 

indicacióu, está ernda en cuanto al mes. No 
fué el 2? e octnre, sino de septembre, el 
Pronuncniento iet Quinto á favor de Balli 
vián. Eu rd de él, dicho Genral que 
atisbaba la iuacion deste la froutera peruana, 

Se queren más pruebas? ¿Más contra 
dicciones sobre las misnuas fechas? ¡Fatal aio 41! 

"21 de octubre de 1841. A cción de 

Mecapnca entre 0r baiallón bolivict0 v otro 
peruan0, el primero mandado por Herera y 

el 2. por el Coronel San Román que supo la 
noticia de su triumfo solo en Ia Paz. adonde 
fugò en su caballo en pelo''. La nisnu pág. 
107. 

Si es cierto, como es sabido v nadie 

discutirá, que ese batallòn boliviano f el 
célebre Quinto enviado por Ballivián ¿oòmo 
se arnnoniza ésto co! el dato que apuntan las 
Efemérid:'s en la feca siguiente (29 de o¢ 
tubre), dia ci que según ellas el Quinto se 

Algo nás: Segun las Efemerid. s, los 
pronunciamiertos ú favor de Ballivi£n eu !as 
capitales de Depariamento, ocurrieron cu éste 
orden: Potosí 29 de julio de 1841 (pág. 67), 
Cochabamb: 17 de septiembre del misno año 
pág. 96|, Chuquisnca 25 del nmismo ee y 
año (pg. 98 ). Además de los nuevosrargos 

se presentó en el toatro de las operacioaes y 
asumio mando cineo días 'espués. 

pronunciaba recién por Ballivi£n? 
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qle surgirian de èstas tecuas, hentos le harer 
notar que el Sr. Cortez, refiriéndose á ia Iti 

a fecha citada, ice: Mientras esto pasaiba 
en el Norie (el pronuncianiento del batallón 
5". y la prisión de Agreda), la capital de la 
Repùblica, volvía ú manifestar su entusiasmo 
por el jfe de la restuuraciòn. Gran parte 
de los habitante: se reunieron en la Recoleta 

(25 de septiemlbre) y atacaron el cuatel, 

El párrafo citado, muestra que el pro 
nunciamiento de Sucre cen esa feclha, fué á 

favor de Velasco, y no de Ballivián como 
dicen las Efemérides. 

"20 de junio de 1811. EI General Es 
pañol Goyeneche sorprende y derrota en Gua 

qui al ejèrcito argentino alto-peruano" (pàg. 
53). 

"23 de agosto de 1812. Goyeneche, �el 
pérfido y mal americano'", hace publicar en 
Potosi la carta contestación de la Princesa del 
Brasil doña Carlota Joaquina, felicitándoBo por 
la victoria de Guaqui, debida á una felonia." 
(pág. 89). 

En el primero de éstos pàrrafos, Goye 
neche era Españiol (1y con mayúscula!) y en 
el segundo, ya fuè americano (con minúscula). 

Como Goyeneche era natural de Arequipa 
en el Perù, resulta claro que en el primer 
caso quisieron decir realista. 

quedando vencedTres". 
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3 de jutin de l535. Sule de! Cuzeo 
\Imagr ol H.o cGn irercibn 4 Chile 

La reiccion d" te pasage, s prost i 
la siguiente interpretacion: 

Que la s:lida de Alnagro de! Cuzco y 
la fundación de Parin. 0crrierOn en un nis 
u0 dia. Esto auparte de lo oscuro que qneda 
para los no advertidos en Historin. 3qneilo de 
la salida de! Cuz C0 ?9r el Collao. 

Como dada ia inmensa distaneia que hy 
entre ambos pueblos (EI Cuzco y Paria) no 
puede creerse que los dos hechns se :a 
yn realizado un misinc dia, qiüa 
la duda de si la fecha puesia, corrtspo!de 
la salidu del Cuzco, 6 à la fundaciòn de Puria. 
el priner pueblo español en el Coll ao. 

Como se sabe que esa feclha se reiere al 

primer suceso, creenos que las Ef mérids 
d-bieron decir poco màs 6 menos: 

3 de julio de 1 535. Sle Almngro del 
Cuzco. con dirección á Chile. por la ia del! 
Collao. Al pasa por este último pais, fun:) 
el pueblo de Pauria. 

J'uera de que, lo correcto habrìa sido. 
poner la fundaión de Paria e!l su lug:r res 
peciivo. 

(Continuari.) 



LABOR SOCIAL 

Bolivia Mediterránea. 

Irabajo leido por su autor el Sr. Julio A. 
Gutierrez, en el acto cientifieo literarno 
de la Sociedad de Estudios Geogràficos 
é Históricos, el 5 de agosto. 

El progreso ó estancamiento de los pueblos, 
constituye un efecto de causas diversas. La vida 
social tan compleja, recou0ce un gran aúmero de 
lactores internos y externos que van modificando 
situaciones dadas y produciendo variados fenómenos 
sociales. 

Asi como hay factores que resultan de los 
caracteres isicos, norales é intelectuales de los 
individuos quc componen na sociedad, tambiéa 
ius hay que resuitan del clina, temperatura, de la 
flora y launa de cada región, de la constitución 
geológica del suelo, de su fertilidad y do su situa 
ción geogràica. 

Es un hecho social muy claro el estanca 
miento de nuestra nación, ya se la considero sola 
aplicando las leyes. generales del progreso, ó de 
manera relativa al freute de las naciones vecinas. 
¿Cuáles los factoros quo han producido este lenó 
nmeno? L0s hay de dirorsas paturaleza y ya -han 



sido sefialodos en muchas puicucinne:, reseifndo 
dos qie aparccen corno ctusa cficientc do iiuestrO 

a!rase: las interminables contie::das (iviles y nncs 
tra situación geográfica. No e 1:ecesita: prf:das 
investigaeiones socioligicas jarn re ono:e aqi dos 
factores originat ios inpo:tantisimos. ¿Cuá! de los 
dos es el más eficaz? Tal vez el priu:orc: peio 10 
es ni propórito deterninar ia 1nayor ó 
tensidad de un0 ç otro, sino esbozar de lireo la 
efectuación del segundo ya que c: nàs pe!'manenle 
y excepcional. 

La ciencia que se ccup: de la vida y hrchos 
sociales, tiene un campo vastisino y Iuebas 'Smi 
ficacioncs. En una de estas ramifcaciores, cicon 
tramos upa cicncia nueva (qle eiende cx plicar 
Ho todo el problema sociuloyico, eic si, una de 
las muchas relacioncs y dete:minaciores de la vida 
social, de seña!ar-uno de los factcres este:ncs, ei 
que se reiere á la situación gegr|fica. Y he aqui 
que la geoyrafia *como ci ncia IZ0na: que 
peretra las causas del proceso social y la nuanera 
como sc verifica la marha de la humanidad cono 
paite integrante del planeta que es su habita iör" 
ha recibido el nombre de Sociogeografiz. 

Federico Ratzel profesor do la Unive:siiad 
de Leipzig, es cl fundador y dîundidor de esta 
ciencia.' que sa ha uiidú (uiti0 ul iiento de 

explicación del dese::volvimiento social por ia neción 
geográica y por la reaccisn de la lh:ananidad sobre 
el nedio. 

ISsplica Rtatzel la fucció:: de los factcres 
geográficos como la situación, cl cspacio, la fron 
Leras, las cosBas, peninsulas, islas, 1rCs, rios et. 

A dolfo Pozada, dice: que la idea capital de 
Ratzel, 2quella quo puede estimarse cono la qiG 
re sume el enlaco intimo entie là gcografia y l 

Csta frase "l.:. ciencia social, esto espresada en 
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humanidad es uo pedazo de la tierra, y en su 
COnsecuencia es absurdo, entraña una especie de 
nutilación de la evolueión social de la historia, do 
toda explicaciòn de la vida colectíva, la conside 
ración de la humanidad como cosa aparte del suelo 
en que habita, y al cual está unida por vínculos 
necesarios. 

Dicha frase capital, encierra el espiritu de 
esta ciencia: es un pensamiento grandioso que se 
inspira en la consideración de la graa armonia de 
los seres, del eulace íatimo de las cosas en virtud 
de leyes universales. Nace de las sintesis de las 
ciencias, considerado cl conjunto del uuiverso y no 
sus Fartes aisladas; de esa gran hipótesis evolutiva 
que produce en la actualidad una verdadera revo 
lución cientifica. 

Ratzel tratando de explicar el infujo del me 
dio fisico, dice que debe estudiarse la vida social, 
en todo aquello que tiene una expresión territorial, 
y que la acción del suelo sebre la sociedad, est£ 
çondicionada por una doble necesidad: la de la ha 
bitación y la de la alimentación. 

No sostendré squí si la Sociogeografia 
està completamente definida, pero ella, existe puesto 
que existen los factores geográficos y entre ellos 
el del espacio ó situacióu, que es el que ahora nos 
0oupu cuya intuencia comprobarè en seguida, 
que será lo mismo que demostrar que existen los 
principios y consecuencias que sieta la Sociogeo 
gralia. 

Nuestra nación hoy completamente mediterrá 
nea, ha sufrido los efectos del factor geogràfico de 
9u situación. Se ha estancado en su marcha pru 
sresiva obedeciendo à diversas causas, una de las 
euales, es su mediterraneidad. Esto es tan cierto, 
porque los grandes organismos llamados Estados, å 
geinejanza de los orgauismos animados, necesitan 
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de mcdios respiratorios, y esos medios son para los 
Estados Jos caminos, las vias de comunicación por 
dondo 8O desborda exhuberante la vida n2cional; y, 
Clando Mn Estado careco do vias de comunicaión, 
se asfixia, su vida so haco dificil y por lo tanto 

su desarrollo se paraliza. 
Hay situaciones geográficas diferentes: la 

mediterrànea os lactor opucsto al desarrollo de los 
Estados; las otias situaciones Concuren 4 deterni 
Ihar el carácter predomninante de un pueblo, y asi 
es como Ratzel sostiene que "el nar es fuente de 
grandeza", y en efecto facilita el comercio de ideas 
como el comercio material. 

al Veamos ahora qué nos dice la historia 
r'especto, y después concretarermos nuestras obser 

vaciones á Bolivia. 
Tomemos las sociedades nàs simples, las tribus 

mismas, reciben la influencia del territorio. En los 
lugares donde hày buenos pastos, se dedican á la 
cria de ganados; las qn9 viven en 1lanuras lértiles, 
á la agiicultura; Jas quo vive cn las orillas de los 

ríos ó lagos, å la pezca; y las que viven en medio 
de montañas, pe manecen allí sin emigrar, al albrigo 
natural de sus breñas y cscabrosidades. 

Si pasanOs å sociedades bien organizadas, 
cncontiaremos ejemplos semejantes. En la antigüe 
dad tenemos la Fenicia, el primer imperio coiouiai. 
¿Creeis q' lu� potencia colonial porque el mar que ba 
ñaba sus costas la invitaba ú la navegación? Esta 
seria ena razón, pero no la principal. La Fenicia 
ocupaba una pequeña longua de tierra en la parte 
0ccidental de la costa de Siria. No podia exten 
derse al oriente, porque estaba rodeada de monta 
ñAs y poblaciones bårbaras y enomigas. Encerrada 
por el interior, 10 tuvo más salida que el mar y 
esto le era fácil porque tenia algunos puertos 

y nadors magailicas jiara la construcción de navios. 
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T'aa guerrear en tierra, eran debiles los fenecivs: 
Iueren pues navegantes y colonizadores, porque å 
ello les obiigó su sitnaciún geográfica. 

En el oricnte, la exteusa nación China, si 

(iada à gran distaneia del mundo civilizado, per 
maneció iguorada, ecerrada en sus Imontaqas y 

è! nurallas, concentrad: en si misna, huyendo 
Contacto con pucblos extrañnos y conse!vaudo esta 
cTOuaria el apero ú Ss usos y costumbres. Ais 
lamiento quc lha impedido que en la edad modern2 
eciba los beneficios del progres0 intelectual è in 
dustrial. En los ültimos años, ya ha abierto sus 
puertos al comercio europeo, y coD tal notivo, 
ewpieza una transforuación en sus instituciones y 
costumbires. Algunos geógrafos laman á Bolivia . 

En el vcoidente, nos encontramos con el gran 
ltoperio Romano. Su capital se encontraba en e 
centro de Italia, que es å su vez centro de mar' 
imediterråneo y del mundo entonces conocido. Los 
romanos fneron un pueblo cOnquistador, sc adue 
iaron de Italia, y luego viviendo en medio de un 
liar que entonces cra mirado COmo un 0cèano, 
pensaron en sor los señores del mundo, è iniciaron 

un movimiento espansivo, que paulatinamente, llegó 
à los conines de los pueblos conocidos en esa 
època. S! Ruma nn hubiese estado e: Italia, tal 

vez no habria desempeñado un papel tan importante 
en el mundo, pues en otra situación yeográica, no 
lubiera vencido å su rival Cartagu. 

Eu los tiempos modernos, venos desaparecer 
i Polonia. Estaba situada en medio de tres gran 
des potencios guerreras y absorbentes. A ello 
contribuyeron tambiéa los vicios de su constitución 
interna. 

La Gran Bretaûa dueña hoy del más grande 
imperio colonial que ha existido. Esz *ida do 

la China Sudamericana, acaso por razón de: 
su parecido aislamiento. 



hierro" situnda al ronte de un océa19 y de la 
egion Inás civilizala del globo, necesitando de 

01 acioneg CO1 los países 
Neeno:, ha eoprendi que alli est£ la fiente de 
Sl Hrdeza y 9 esenialmente potencia inaritirna, 

AL ado do esta loreciente J3c10il, teremos 

ora q 1e es goorálicamcnte cl polo opuesto, 
Suiza, esencialnente mediterrånea y lieia de nnn 

tañns, por eso £ Bolivia lambién se le ha llamnado la 
Suza anericana. A pesar de sil inediterra 
neidad. cs Suiza una do las naciones 1nás cultas, 
pero n0 es gran potcncia, y sobre todo, está 
IBuropa y en su parte occide1ntal, donde todos 
pucblos se hallan en su pleno desarrollo y donde 

CS 

ea 

los 

Si en algunos pueblos europeos la mediterra 
neidad no es causa de esancamieinto, es porque se 
la ha c0mbatido con la apertura de inauunerabies 
vias de comunicaciòn. Más en los pueblos jòvenes 
de Amèrica, no pasa lo mismo, aqui no están en 
pleno desarrollo, sino ea estado casi emb:ivaario y 
algunos en periodo geogràic0 y en los qae. 
próxima y fàcil comunicación es la que atrne las 
corrientes inmigratorias y civilizadoras. E! mayor 
'oce con los pueblos cultos, los inpregua de esa 
cultnra que fertiliza todas las fuentes de vidà y 
prosperidad. 

Las dos naciones más florecientos de Sud 
A nérica, Chile y la Argentina, tienen OxtenSo 
liboral, y su fforecimicnto, lo eucontraremos en los 
pueblos màs cercanos å la costa. Al eontrario, los 
pucblos del norte como el Perú y Ecuador, n 

.uOzan del mismo bienostar, pues la 0municación 
con Europa es màs dificil, se llega despuès de haber 
hecho eseala en la Argontina y Chile. Cualquiera coImpreudcrá la verdad de esta airmación en todos 

es à ollo le obli si situcion insular. 

las corrientes eivilizadoras se cruzan en infñnitas 
direcciones. 
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sus alcances, y predecirá que la canalización del 
Istmo de Panamá, será de inealculables beneficios 
para esos pucblos, que abandonarán la via peli 
grosa y larga de Magallanes. 

Ahora, vengamos á nuestra tesis. Bolivia ha 
sido, y hoy, en virtud del últim0 tratado, lo es más 
que nunca, la nación más mediterrànea de América. 

Con motivo de la tan debatida cuestión con 
Chile, se ha repetido en todos los tonos, que ne 
cesitábamos un puerto en el Pacifico, que dé paso 
libre á nuestras relaciones internacionales, �ue abra 
ancho cance á las corrien tes comerciales por donde 
penetre airc puro á vivificar nuestra raquítica vi 
talidad. Pero las cosecuencias de la guerra nos 
fueron latales y perdimos todo nuestro litoral. 
Aun antes de la guerra, era Bolivia una de las 

repúblicas más mediterràneas, y siempre se vió en 
ello una causa de decaimiento. 

Ya he demostrado ligeramente la influen cia 
del factor geográieo en diversos pueblos de uno y 
otro Continente. En Bolivia encontraremos más 
notable esa intiluencia, puesto que el factor es tan 

bièn más poderoso. 
Sud Anérica luè colonizada por España y 

Portagal, que so apropiaron el occidente y oriente. 
Por lo tanto, encontraremos uu primer limite que 
coiresponde & esas dos grances posesiones. 

El extenso territorio que poseyera España, 
fué dividido, tanto para su buen gobierno, cono 
para su defensa contra los portugueses y los in 
gleses, estableciéndose centros administrativos en los 
puntos accesibles á la conquista. De esta manera 
se ercaron las grandes cireunseripciones llamadas 
virreinato8, audieneias y capitanias generales, gir 
cunscripciones que de hecho ihan delimitando- las 

faturas repúbliess. Es decir, pues, que "la forma ciòn de as nacionalida des ameicanas, arranca sus 



principales fundamentos do la división territorial 
cstablecida durante el Coloniaje'. Por lo tanto, 

remontrenos ú la época del coloniaje, para 
cncontrar el origen de los límites bolivianos. 

Bolivia en su parte occidental, pertenerió al 
poderoso Imperio do lus Incas conquistado por 
Pizarro, qui�n, cou el destronaniento de Ata 
huallpa, estableció la dominación espafñola on esta 
región. 

Dicho Inperio, llegó á extenderse por el norte 
basta el Ecuador; por el este hasta los llanos 0 
rientales; por el sud hasta Tucum£n y los valles 
de Coquinbo y Copiapó; y por el oeste estaba el 
0c�ano. 

Empezaron los españoles la roducción de los 
pueblos incásicos, hasta que fueron dueños del 
Collasuyo, una de las cuatro partes en que estaba 
dividido el Imperio y que corresponde å lo que hoy 
Cs Bolivia. ILlegaron á la apital de los Charcas 
y fundarou la villa de Chuquisaca en 1538. 

Pasado el periodo de la conquista, vino 
que se llama de la dominación, y con tal motivo, 

'aparecen las divisiones administrativas, se erean los 
virreinatos, capitanias generales y andiencias. 

el 

Carlos V, creó en las nuevas colonias 
Virreinato del Perú cuya capital luè Lima y dei 
cual dependia Charcas. El priner virrey Blasco 
Núiez de Vela empezó á gobernar en l544. 
esta manera se hacia la primera determinación 

e 

De 

En 1559 se hizo una nueva demarcación 

de lo que iba á ser el Alto Perú, erigi�ndose la 
Audiencia do Clharcas con asiento en Chuquisaca y 
dependiente del Virrey de Lima. Su delimitación 

szeográfca y administrativa, en la que quedaba 
comprendido lo que iba å ser nuestra patria. 

se bizo por Cédula Real de 20 de agosto de 1563, 



extendiéndose del Cuzeo à Tucumán. La Còdula 
Real de 26 de nayo de 1573 segregó parte del 
Cuzco, pero quedaban perteneciondo å ia Audien 
cia, Arica y Tarapacá. 

En este siglo XVI enpezó la colouización de 
de las rastas regionos habitadas por Jos chuichos 
V chiriguanos, y se realizó la lamosa expedición 
de Nutto de Ch£vez que fundó Santa Cruz de la 

Sierra, obteniendo del virrey Hurtado de Mendoza 
que las tierras que habia 0cupado se constituyesen 
en provincia aparte del Paraguay. De esia manera 
Santa Cruz cutraba å formar parte de la Audien 
cia de Charcas y quedaba asi ligada á la rogión 
andina. de la que separarian notables diferencias 
geogràDcas y etnográficas. Asi la Audien cia Se 
extendia hasta el Faraguay y se determinaba el 

El régimen colonial en esta parte de Sud 
América siguió así constituido hasta que la Real 
Cédula de 8 de agosto de 1776, ereando e! Virrei 
nato de Bue:nos Aires, riandó que fuesen incorpo 
1adas å èl las p1rovincias sujetas à la Audiencia 
de Charcas. Por esta Cidula, perdiamos el litoral 
de Tarapacá y nos quedaban todavia Puno, Lanpa, 
Carabaya y Az£ngaro, poblaciones mediterràncas 
que se disgregaron por la Real Cèdula de 26 de 
febrero de 1787, que creó la Audieucia del Cuzeo. 

Continuamos unidos al Virreinato de Buenos 
Aires. Vino la guerra do la emancipación comeu 
zada e el Alto Perú el año 1809 y continuada 
con mejor éxito en las provincias argentinas que 
proclamaron la república en 1816, mientras el Alto 
Perú en lucha todavìa, volviÏ à depender del Virrey 

de Lina basta el año 1825, en que se declarÏ 
enancipado do la Metrópoli è indepondiente de 
altoperuaLos y argentinos. 

(Continuar£.) 

oriente de Bolivia. 
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Vias de comunicación que les corresponden. 

-61 

Relaciomes comerciales enre la Repùbliea 
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La Enseñanza Moderna; Revista Pedagó 

gica No. 1°. 
Revista de Instrucción Páblica de Bolivia, 
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Geográfica 

Homenaje de la Sociedad Geográfica 
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dustria y Comercio. 3 números. 
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Obras de Fèlix Reyes Ortiz. 
Lirios del Dr. Munuel Oanpero. 
Relaciones de Bolivia con Inglaterra. 
Al Supremo Gobier no y al Público. 
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NOTAS 

Suseripeión. 

Con el objeto de que este órgano circule 
suficiéntemente en el país, remitimos á cierto 
número de caballeros el ejemplar anterior con 
una esquela, con cargo de devolverlos si no 
gustaban ser considerados c0mo suscritores. 

Muy pocos son los que no han querido 
colaborar en tan mínima escala à este Boletín, 

cuya inportancia como órgano de propaganda, 

A los demás, les agradecemos, más que 
la contribuciòn pecuniaria que es tan módica, 
el estiO que n0s d�n. 

A propósito 

de la suscripción, habiendo algunas personas 
manifestado el deseo de formar coleccián com 
pleta de este Boletín, la Sociedad ha acordado 
hacer una 2". edición del N°. 1°. que se habia 
agotado. Así satislaremos esa justa demanda. 

no lhan alcanzado á comprender. 
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Cnjes. 
Con muy buenas palabras han acogido los 6r 

anos de èsta al Bolelim, y sin embargo no se han 
dignd0 mandarle el canje. 1Cs un descuido muy 
COmü, que se debe COrtar ya: obras sorI amores. 

Desde el número próximo, el Boletin n0 
visitará á los colegas huraños. 

Se ban recibido 

para el Diccionario Geográfico del Departamento, 
los datos proporcionados por los señores siguientes: 

Cura Manuel Jesús Lara, Diario de una 
Roneria, de la que se podrán explotar mu 

Lorenzo Justiniano Ch.,Corregidor de War 
nes, Relación de los lagos, ríos, etc., de dicho Ctón. 

Adolfo Pizarro. nuestro Corresponsal en 
Puerto Suárez (hiquitos). 

Leonor Saucedo, Corregidor de S. José 
(Chiquitos). 

Pedro 1. Viruez, nuestro Corresponsal 
en Lagunillas (Cordillers). 

Angel M. Blanco, Cura de Charagua 
(Cordillera). 

Valentin Viveros, Corregidor de Paurito 
(Cereado ). 

lynacio Vurgas, Cura del mismo pueblo. 
Belarmino Echazú, vecino notable de EI 

Palmar (Cercado). 
Cada uno ha enviado los datos de su Cantón. 

chas indicaciones. 
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Ojalá que el ejemplo de éstos señores, 
sea imitado por otros, á fin de que la pro 
yectada y comenzada obra, sea lo inenos im 
perfecta y lo más ùtil posible. 

Plano de la Ciudad. 

EI H. Concejo ha celebrado con nuestro 
consocio Sr. Froilán C. Jordán, un Contrato 

importantísimo. 
En virtud de él, este Sr. se ha compro 

metido á levartar el plano de la Ciudad, dan 
do de él dentro de tres meses un hermoso 

cuadro al 6leo á varias tintas y con las di 
mensiones de 2 mts. por 1,80 ctms., y un 

Es un importante contrato por el que 
felicitamos entusiastas al patriota Concejo Mu 
cipal, que así llena una sentidísima necesidad. 

Bn la secciòn respectiva 
damos publicidad à la nómina de folletos con 
que nuestro consocio el Sr. Dr. Pablo Sanz. 
ha enriquecido nuestra naciente Biblioteca. La Socielad le queda agradecida profúDda 

En números siguientes publicaremos tam 
bién idinticos donativos que se han hecho por 
otros niembros honorarios, 

mes después 1,000 ejemplares del mismo á 
tres tintas con las dimensiones de 65 X 60 ctms. 

menle or el inportante obsequio. 



El 

Censo 

general 

de 
la 

Republica 

(Conclusión.) 

APÉNDICE 

Distribuida 

esta 

población 

entre 
los 

Departamentos, 
dá 
el 

siguiette 

cuadro: 

Con instrucciún 

Departamentos 

No consta 

Sin. instrucción 
Heaores. 

Hombres 

Mujeres 

Mayores 
de 7 

afios. 

Muj. 

Homb. 

Mujeres 

Hombres 

Hombres Mujeres 

5,961 5,190 1,049 1,085 

14,680 

14,544 

1,778 

Chuquisaca 12,447--8,137 

1,779 

67,540 71,935 

7,183 

15,140--

6,095 

116,187 

122,125 37,637-37,087 25,701 25,154 

6,878-4,045 22,943--15,789 

160,091 

162,064 

17,939 

1,234 3,338 4,453 

8,563 

2,989 

6,594 2,971 8,286 

EI Beni 

6,934 

26,915 28,458 

3,866 3,117 3,450 1,666 1,626 17,320 15,701 15,083 23,065 9,700 9,583 12,789 10,578 9,767 

Oruro 

3,560 

25,050 

24,744 

Tarija 

12,879 23,720 

Santa Cruz 

La Paz Potosi 

11 

86 

5 

Trio. Colonias 

Sm. 

pciales. 

127,420-90,173 

256,905 

560,654 

106,277 

104,747 

59,645 

58,789 
118,484 

211,024 

1.086,559 

217,593 

Totales 

243 



Eliminando 
à 

los 

menores 
de 
7 

años 

que 

estin 
en 
la 

imposibilidad 
de 

saber 

lee! 
y 

escribir 
y 
á 
los 
no 

especificados, 

tenemos 
el 

resultado 

siguiente: 
Proporción por 100. 

Poblarión absoluta. 

Departamentos. Con 

instruccion. 
Sin 

instrucclón. 
Con 

instrucción. 
Sin 

instrución, 29 °/o. 

71 °/o 

97 

248 
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41 id. 

id. 

59 

50,855 

74,724 

Teritorio de Colonias 

Santa Cruz 

79 id. 

21 id. 

15,746 

id. 

85 

15 id. 

217,752 

4,223 

id. 

87 

13 id. 

136,475 

39,133 

id. 

87 

id. 

20,584 

13 

id. 

55,373 

87 

49,794 

10,923 

13 id. 

El Beni 

Cochabamba Chuquisaca 

Oruro 

7,791 

id. 

90 

10 id. 

322,155 

38,732 

id. 

Tarija 

92 

id. 

8 

238,3 12 

21,235 

La 

id. 

84 

16 id. 

1.036,559 

217,593 

La Repoblica 

Paz 
Potosi 
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Aparece en primer lagar el.Territorio Naciona, 
de Colonias, pero como alli, apenas se han censado 
345 porsonas (como se vè por el cuadro respectivo) 
en edad de estar instruidas con especificación de si 
saben 'ó nó leer y escribir, prescindiremos de ese 
dato, que vendría, por incompleto, á no responder 
á nuestras observaciones. 

Según esto, el orden de 1os Departamen tos, 
en relación á la instrucción elemental de los habi 
tantes, es el q' sigue: 1°. Santa Cruz, (59 o de 
instruidos), 2°. ElBeni(21/ id.), 3°. Cochabam 
ba (15/),4°. Chuquissca, Oruro y Tarija (13 
/), 5°. La Paz, (10 ), 6°. Potosí (8 ). 

Cortando uno á uno los Departamentos, el 
de La Paz seria el 7° y el 8°. Potosí. 

La República aparece con un promedio de 16 
que tienen instrucciòn elemental, y apenas 

superan å ese nùmero Santa Cruz y El Beni, es 
decir el Oriente de Bolivia. 

Si nos atenemos á la poblaciòn absoluta que 
goza de instrucciòn elemental, Santa Cruz no solo 
conserva el 1er, lugar, sino que con s'is 74,724 
instruidos elementales, forma la 3°. parte de los 
217,593 q» en toda la República saben leer y escribir. 

* * 

Ahora comparando los cuadros sobre instruc 
ción con los de las razas, y suponiendo que à los 
de Ja raza blanca se han de atribuir de pre ferencia los instruídos, tenen1os que Santa Cruz 
es el único Departamento �e Bolivia en el que 
toda su población blanca (38, 27 o/) y mestiza 
(21, 11 ), sabe leer y escribir, con más un 9, 
52/° de indígenas. En El Beni, su raza blanca y 
y un 2, 2. de mestizos, goza de igual ventaja. 

Y no se crea que esto es una exageración. En 
nuestra ciudad, saben leer y escribir hasta los 
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eretinos. En gran parte de las Provincias del 
Cercado y Sara, hasta los indigenas exigen à sus 
patrones que_les provean de maestros en los Esta 
blecimientos on que trabajan. Esto se debc á la 
comunidad do idioma, y las Comisiones del Catas 
tio lo han podido comprobar prácticamente, pues 
cAsi todas las papeletas de inscripción, son frmadas 

Despuès de los Dptos. Orientales, los der:ás tie 
uen una proporción de instruidos, inferior al promedio. 

Cochabamba resulta casi con un 3 / de 
blancos analfabetos, y eso que sus mestizos consti 
tuyen un 51,54 /° de su poblaciòn, los indigenns 
un 23,40/° y los blancos apenas un 18, 46 /°. 

Tarija tiene un 5, 05 /°, Oraro 3, 97 
e, La Paz 1, 87 y Potosi 1, 36 /° de 
nestizos que saben leer y escribir. 

A esto hay q' agregar q» los fondos empleados en 
la instrucción en los Departamentos de la República, 
no guardan armonia con los progresos alcanzado8. 

En efecto, los Departamentos de La Paz, 
Cochabamba y Potosi gastan ingentes sumas en la 
instrucción, y al contrario en el de Santa Cruz, cl 
presupuesto de instrucción del H. Concejo Munici 

pal, apenas ha llegado en el año 1,904 que ha 
oubido al máximun à Bs. 9,000 q' son la 3, ó 49. 
parte de sus entradas y con los fondos å veces ridfculos 
destinados por las Juntas Pronvinciales, que podremos 
calcular en una mitad, y los del Tesoro Nacional en 
otra mitad, apenas asciende á 18.000Bs. anuales. 

Agróguese á esto, que la proporción en que 
se hallan las azas y la calidad de ellas, se presta 
aún à consideraciones fundamentales. 

CI indio del oriente, lánese chiquito, 
mojo, gurayo, chiriguano, etc., tiene tenden 

por los propietarios inscritos, cualquiera que sea su 
condición de raza. 



cias progresistas. A poco esfuerzo habla y let 
correctamente, es inelinado à las artes liberales, 
para algunas de las q' como la música y e3cultura, 
han manifestado siennprc aptitudes nad conunes. 

Al contrario el indio quicha y tres veces 
más el ainarà, tiene tendencias no soio á 
conservar como los chinos sug antiguas pre0Cu pa 
ciones ò ignorancia, sino á retrogradar, y su odio 
å los inestizos y blancos y ú sus iastituciones, quc 

se manifiesta en constantes levantamientos y heca 
tonbes de que està llena nuestra historia, los lle 
varía à restablecer el règimen incásico si les fuera 

"La América será superior à Eoropa, porque 
mezcla razas", dijo Bismark, sintetizando las dcmos 
traciones de las ciencias q' se ocupan de las evoluciones 
de los pueblos y de la investigación científica acerca del 
progreso, estacionarismo, ó retroces0 de los pueblos. 

Pues bien, una observaciòn la más ligera, nos de 
muestra que en los pueblos orientales, esos cruzamien 
tos de razas, se rerifcan con los mejores resultados 
desde el primer momento, mientr'as q' parece revelar 
lo contrario en cuanto á los aimarás principalmente. 

Sirvan estas cortas lineas para que, n0tando, 
con la claridad con que hablan luS iúmeros, 

verdaderu estado de cultura de nuestro suelo. ha 
gamos por inpulsar el desarrollo de las nociones 
clementales entre las masas, Como el nás segur0 
Inedio do hacer que nuestra voz n0 sea ahogada 
por la de los demás pueblos bolivianos. 

el 

He querido compilar datos, que proporciona 
rán ulteriores desarrollos, o los que invito å los 
pensadores del pais. 

Santa Cruz, Etero de 1905. 
P. MoLINA M. 

dado disponer de su suerte. Los ainarás son en su 
furia hasta caníbales. 



Ciula. 
SocTEDAD DE EsTUDIOS 

GrOGRAFICOS É HrsTPRICos. 

Al Sr 

Santa Cruz, Octubre 15 de 1904. 

Señor: 

A objeto de llevar à cab0 el Diccio 
nario Geográfico del Departamento, con 
la posible prontitud, se ha fjado por la So 
ciedad que presido, el 30 de Diciembre prózi 
mo, como fecha en la gue, todos los trabajos 
parciales, deben ponerse en ManoS de la 

Comision encargada de dar forma á la obra. 
En éste sentido, incluyo á U. unos modelos 

de datos, para gue trate de conformarse con 
ellos, sin perjuicio de que sean en cuanto 

fuese posible, aun màs completos. 
Debo asegur ar á U. que la obra pro 

yectada será una realidad. La Comisiòn 
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Central tiene ya acopiados muchos datos, y 
la Sociedad Geográfica de La Paz, se en 
cargará de hacer lu edción. Esa importan 

te asocia ción es la que más no8 alienta y 
ezige los trabajos. 

Hablo por tanto à su patriotismo, á fin 
de que haga de su parte cuanto esté á su 

alcance, en el distrito en que reside, sin 
perjuicio de enviar cUantos conocimientos 
tenga sobre los pròzimosy otro cualgiera 
del Departamento. Se desea que el Diccio 
nario resulte uno de los más etensos de 

Bolivia, pues este Departamento es hoy el 
1°. en ectensión. 

Con sentmientos de especial afecto, mne 
suscribo de U. 

atento 
servidor 

JosÉ B. BURELA. 
Presidente. 

IskABL SERRATE. 
Secretariu, 

DATOS à que se refiere la anterior Circular. 

CeRCADO.-Provincia.-Lmites: al N. la 
Provincia del Sara; al E.las de Velasco y Chiqi 
tos, de las cuales la separa el Rio Grande ó Gua 
pay; al S. la de Cordillera; y al S.0-y O. la 
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de Vallegrande. División politica: tiene cin 
co Cantones en la campaña, que son Cotoca, 
Paurito, Ayacucho, Terebinto y Warnes: la 
eiudad está hoy dividida también con Sus 
dependencias en cuatro Cantones 6 Corregi 
mientos: Norte, Sud, Este y Oeste; y hay 
además un Vice-Cantón que es EI Palmar 
El Subprefecto de la Provincia es el Intendente 

de Policia. Tiene dos secciones nunicipales: 
la 2°, la forna el Cantón Wernes.División 
Eelesiástica: se divide en 7 curatos, tres en 
la ciudad, que son El Sagrario, Jesùs Naza 
reno y San Roque, y 4 en los Cantones de 

Cotoca, Paurito, Ayacucho San Juan Bau 
Lista de Porongo], y Warnes, y cuatro Cape 
llanías que son El Palmar, Terebinto, La 
Guardia y Azuzaqui. -División Judicial: En 
Ja Capital, hay una Corte Superior con ju 
risdicción sobre todo el Departamento; dos 
Jueces de Partido que se turnan para atender 
los asuntos civiles y crinminales, y que tienen 
jurisdicción sobre la Provincia y las de El 

Sara, Velasco y Chiquitos: dos Jueces Ins 
tructores, que extienden su jurisdicción sobre 
Chiquitos y Velasco; hay 10 Alcaldes Parro 
quiales en la Capital, dos en cada Cantón y 
uno en los Vice-Cantones, fuera de Alcaldes 
de Barrio y de Campo. 

Rios: Siguiendo de E. á 0. riegan la 
Provincin los siguientes: el Guapay 6 Rio Gran 
de, que limita la Provincia por el E. (s que 
recibe en su territorio los riachuelos llamados 
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Rios Crlderón, el rio Chan�s, con sus afluen 
tes el Pailón, el Azafrán, y de Callejas), 
el arroyo de la Enconada, el Prai, que nace 
en la Provincia de Vallegrande y que ciuza 
la Provincia de S. S. O. á N. E., recibiendo 
en su territorio, la quebrada de Espejos y los 
arroyuelos llamados Ríos del Urubó y del 
Valle; el Cuchi, llamado río y quebrada, 
Ipero que en realidad es un arruyo, afluente 
del riachuelo llamado Río de Moreno; los riachue 
los Rio de Moreno y de Besa, afluentes ambos 
del Guendà; y finalmente el Guendá, que 
afluye en la Provincia del Sara al Piraí. 

Montañas-Los últimos contrafuertes de 
la Cordillera Oriental de Los Andes, corres 
ponden á esta Provincia, en la que, entre o 
tros, figuran los cerros de Espejos y el Anarillo. 

Poblaciòn.-Segùn el último censo 
1900, la población de la Provincia es de 
39,285 habitantes, de los que son T'arones 
20,120, y mujeres 19,165. 

de 

Clina.-Cálido y húmedo pero muy saiù. 

Industrias 

Producciones.-Las mismas de todo el 
Departamento, con especialidad caña de azú 
car, café, plátan0, arroz y yuca.-Minerales, los misInos de todo el Departamento. 

especiales.-Agricultura ganadería, la elaboración del azùcar y del 
alcohol, preparación de la suela y pieles cur tidas, acerraderos y explotación de maderas. 
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Cminos;-- Los principales s0i1: el que 
ONdUCe al interior de la Repblica, pasando 

r la Provincia de Vallegrande;-el gue 
ioduce al Beni, pasando por la del Sara;-ci 
que cond ce al Bio Paraguay, pasando por la de 
Chiquitos;-el que conduce ú ia República Ar 
eniinz, pasando por Ja de Cordillera;-el que 
se dirije á la Provincia de Velasco, que tam 
ièn comunica con e! Beni; el de Isoozoc; el 
tie Buena Vista;- y los caminos cantonales y 
vecinales. 

Iagos:-no tenemos en la Provincia. 
IafunaS: no las hay de consideración. 

Capital.-Bs la Ciudad de Santu Cruz 
le la Sierra, fundada en la Sierra de San 
José de Chiquitos en 1560, luego en el lugar 
de Pari, orilla occidental del Guapay en 1591 
COn el 1onmbre de San Lorenzo el Real, y 
trasBadada al 1ugar que icy 0cupa cn 21 de 
layo de 1595. Población: según el ltimo 
censo, 18,335 habitantes. Tiene una plaza 
"La (nncordia", angue descuidada hoy, estí 
suficientemente decoradia y sirve de paseo; 
otras cstàn apenas diseñadas. Tiene un ele 
gante palacio de gobierno; na catedral en 
Conslrucción con dos torres. 6 templos (dos 
COl Sus torres elegantes), dos capillas y 4 
oratorics particulares; 16 calles de N. á S. 
16 de E. 0., 195 nmanzanas, un ceuenterio 
con iuchos hernnosos lnausoleos y dos camales 
à mataderos pulbiicos. Contiene en su recinto 



na laguneta siugu!ar Bardada F the', ade 
300 meros de lurgo y. 120 de ncho. que iay 

En la cindad residen las autoridades que 
siguen: Adeinstratieas: el Prefeeto de! De 
partarento, el l:tendente de Policin y Sulb 
prefecto del Cercado, cuatro corregidores del 

N., S.. E.y0.; Judiciales: la Corte Superior 
del Distrito, dos Jueces de l'artido con juris 
dicción sobre las Provincias del Sara, Chiqui 
tos y Velasco, dos Instruciores Juris 
dicción sobre Ciiquitos y Velasco. () 10 
Alealdes Parroquiales y uno de Barrio en 
cada manzana. -iun2Cipales: n Concejo 

compuesto de 12 miemibros, con sus respecti 
TOS mpleados.-- Eclesiásticas: Obispo, Coro 
Catedralicio con § sillas, dos Curas Rectores, 
uno Urbano y tres Capellanes,--Mitares: 
El COBandante General que es el Prefecto, Ma 
yor de Plaza, Jeies, ete.-De IrstrHceiðn: 
Un Consejo Universitario del Distrito, con 10 
vocalcs, presididos por un Rector de la Uni 
versidad, un Inspector de Instracein Prima 
ria Municipal del Departamento, dos Colegios 
[Nacional y Seninario] con sus Directors 
respectivos, uno de Educandas (Santa Ana), 
dos Institutos Municipales (Bolívar y El Car 
men) con sus Directores, 3 escuelas id y 10 
particulares.---Hay 4 tipografias, 7 periódicos, 

(*).--(Hoy existe uu Juzgado de Instruccidu en estas 
Provincias). 

"roposito de transformar en un pasee. 

15. asociaciones, 2 hoteles, 4 cantinas. 
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WARNES. -Cantón. Làmites: al N. 
la Provincia del Sara; al E. con 
lasco, de la cual está separado por el Rió 
Grande:; al S. con el Cantón Cotoca y la 
jurisdicción de Ja ciudad; y al O. con ésta 
misma y la Provincia del Sara. En lo politi 
co y administrativo, tiene por autoridad à un 
Corregidor; en lo judicial dos Alcaldes Parro 
quiales: en lo eclesiástico un Cura Parroco. 
Tiene Junta Municipal compuesta de cinco 
iniembros, y forna la 2°. secciòn de la Pro 
vincia dl Cercado.�PoblaciÛn: -Según el 
censo de 1900, la población de todo el Can 
tón sube á 9,298 habitantes. Ectensión: 
Tiene p0co más 6 menos ocho leguas de N 
á S. y catorce de E. á O.. y comprende los 
caceríos y pagos de Azuzaquí, Santa Rosita, 
Naranjal, Candelaria, Tocomechí, Motacú, A 
subí, Las Barreras, Juan Latino, Turobito, 
Cuco, Potrero de Román, Los Ciervos, Garra 
patas, etc.- Rios: riegan su territorio, el Rio 
Grande 6 Guapay, el Pailón, Azafrán, el de 
Chuchio, el arroyo de la Enconada, el rio de 
Chan�s y el Piraí.-Lagunas: no hay cono 
cidas de consideraciòn.- Montañas: no existen. 
Producciones: 'Todos lus productos agricolas 
del pais, ganado vacano y caballar, pero más 

la de 
con 

Ve 

especialnente azúcar y aguardientes.-Cabe 
ceru del Cuntón.-Es el pueblo de Warnes, 
antes Enconada (udulteración de Rinconada), 
efr el que residen las autoridades del Cantón. 
Tiene un templo, con ma torre nueva y ele 
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gante, dos escuelas de varones y otras dos de 
mujeres. (dos fiscales, una de varones y otra 
de mujeres. y dos municipales idem). El pue 
blo tiene próximamente 1,000 habitantes, pues 
la operación del censo se hizo sin distinguir 
la población urbana de la rural. El pueblu 
fué fundado en.....por......Tiene plaza,...calles 
y.....manzanas. Hay 7 leguas á la Capital 

EL PALMAR. -Caserio perteneciente á la 

Provincia del Cercado, y que està situado á 
dos leguas al S. de la ciudad. Comprende 
varios Palmares, llamados de los Monteros, de 
les Viruez. de la Aguilera, etc. Tiene... 
habitantes, una capilla, una escuela de varo 
nes y otra de niñas....s vice-Oantón y tiene 
por autoridad politica á un Corregidor. 

LIMÖN.-Fiñca ó establecimiento agrícola 
del Sr. Ovidio Suàrez, situada á 1/4 de legua 
N. E. de la cabecera del cantón Ayacucho y 
en la jurisdicción de éste. Poblaciòn: 60 ha 
bitantes. 

PIRAi.-No Piray, como escriben los que 
no saben escribir como hablan. Su nombre 

viene del chiriguano pira, pez, y hu (u fran 
cesa), agua. Río de poco caudal, formado 

en la Provincia de Vallegrande, por la coN 
fuencia de los ríos Colorado 6 Bermejo y 
Piojeras. Recibe en su curso la Quebrada de 
Espejos y el arroyuelo lamado río del Valle, 
en el Cercado; el riacho lamado rio Don 

de la Provincia. 
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Jorje, el río Güendá, el riacho de Asubí, y 
los urroyos de Saipina é lquichomo en la del 
Sara. Echa sus aguas en el Rio Grande a! 
írente de "La Estrella'" -Es de corriente 
muy rápida y de poco fondo, tiene playas 
anchísinas hasta cerca de Cuatro Ojos, desde 
donde es navegable en embarcaciones la ma 
yor parte del año, y hasta donde saben ein 
la estación låviosa los vapores que navegan 
el Mamoró y el Sara. 

PARI.-Parpa situada al S, 0. de la 
ciudad de Santa Cruz, de una media iegua 
màs ó menos de extensión, y en la que existen 
algunas casas de campo y cusa-quintas de 
poca consideración. 

PEDRO Díez. -Aroyo conocido con 
nombre del Rio del Palmar, cuyas cabeceras 

están á una legua al S. de la cindad, y �ue 
reunido con otros forma el riacho llamado rio 
Calderón, que desagua en el Rio Grande, fren 
te al establecimiento ganadero de Pacú. 

SANTIA G0.-Serrania baja, que corre de 
S. E. à N. O., por espacio de 15 leguas 
poco más 6 menos, empalmando con la serra 
nia de San José. El pueblo de Santiago está 
situado sobre su falda meridional. De esta 
serranía nace el río San Rafael y muchos de 
sus afluentes, asi como otros del Tucabaca. El 
Aguas Calientes, d¡nde existen bafños ternales, 
se origina en esta sierra y se echa en el S. 
Rafael. 
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AMBORÎ.-Cerro situado en la Provincia 
del Sara, á 5 leguas al 0. de Buena Vista. 
Bs un pico sobresaliente de los últimos con 
trafuertes de la serranía de Buenavista, note 
ble por los run ores que corren de ser muy 
rico en metales preciosos; pero no estå explo 
rado p0r cientificos. Se cuentan de �l histo -
rias fabulosas ó supersticiosas. 

(Lugar despoblado, pascana, etc.)-PAIO 
EscrITO.Pascana situada en el centro del 
bosque 1lamado monte de Cuatro Ojos, en el 
camino que và de Santa Cruz al Beni. No 

CÁCERES.-Laguna llamada Bahia de Cà 
ceres, formada por los rebalses del Bio Para 
guay, en los confines de la Provincia de Chi 
quitos. Tiene cuatro leguas más 6 menos de 
longitud, sobre dos de latitud. Su fondo en 

algunas márgenes dá calado á los vapores en 
todo tienmpo, salvo en el lugar donde está situado 
Puerto Suárez, que en la 'estación seca 
quiere el auxilio de botes 
Se comunica con el rio por 
nal de una legua de largo. 
por mitad entre Bolivia y el Brasil, pero en 
el último tratado de Petrópolis, se nos ha ce 
dido á su margen el Tamarinero, con lo que 
nos perten ece casi todo su litoral. De ese pun 
to se proyecta arrancar un ferrocarril á San 

para el desembarco. 
medio de un ca 
Estaba dividida 

tiene galpones ni comodidad alguna. 

ta Cruz. Se echa en esta laguna la cañada 
del Tacuaral. 



KORI 

Memorándum 
birigido al II. Congreso y à la Naciòn sobre las 

veutajas del ferrocarri! Oriental. 

Consideraciones generales 

(Continuación). 
Los pucblos andinos, nás menos próximos á las 

costas del Pacifico, que forman la mayoria de la naciòn bo 
liviana, y el centro dirigente de los destinos de de ia Repú 
blica, se han aferrado á ponerse en contacto con Europa, 
precisamente por el camino màs largo, por el océano Pacifico, 
buscando el peligrosisimo paso del estrecho de Magallanes, 
y deepreciando la fácil salida al Atlåntico por cl rio Para 
guay. lCllos tendrán sus razones; así cstarán mejor encarrilados 
sus intereses. Sin ombargo, nos parece, y es evidente que, 
desde la desastrosa gucorra del Pucifico, el pacto de TREGCA 
cou Chile, y los tratados celebrados con el Perù, Bolivia se 

Comprendemos qne csta situación insoportable de 
vasallaje comercial, sea la resaltante impuesta por la fatalidad 
de lo a�ontecimientos intecnacionales deslavorables á Bolivia. 
Pero no legamos à conmprender, por què los gobiernos desde 
la pérdida del Litoral, no facilitaron la ùnica salida natural 
que le quedaba a Bolivia: el Atlántico por la via del río 
Paraguay. Si asi lo hubierau electuado. uo estaria hoy la 
nación tan exangúe, porque es indudable que una vez esta 
blecidas las corrientes comerciales por el Plata, libres de todo 
tutelaje, habrían compensado ventajosanonte á las q' se acaba 
ban de perdor por l'acifico y contrarrestado las condiciones 
onerosas iuupuestas por el vencedor al comercio de Bolisia. 
Además, si los gobiernos anteriores á la desastrosa gherra de que hablames, bubiesen tenido miras mas vastas, dirigien do la vista hacia el Oriente y hubiesen buscado una salida el rio" I'araguay, Chile no hubiera podido imponer con diciones desventajosas á Bolivia. Quizás ésta hubiera sido la 

ba convertido en tributaria de aquellas naciones, y sus mer 
cados, en factorias CHILKNO-PERUANA8, 
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Tencedora, y cl pai se cn ontarta al presente, en un estado 
de prosporidad y Krandeza enviiaisles; pero desgraciadamen 
te, ios hombres que hal irigilu lo:lestinos de la repúhblica, 
con poquisinas exeepeiones, h:n silo ug iopes, por no 
decir otra cosa, y totos cllus d la privilegiada raza del 
altiplano! 

fenentida polí Cierto es que Chile, nediante una 
tica, mantuvo adormecidos á los bolivianns 
años, baciéndoles cntrever la posibilidad de 
ral, o por lo wenos uno de sus puertos; pero despuès que 
en 190U, el Miuistro chileno don Abraham König, declarò 
termiuantemente que el gobierno do la Moneda no entre 
garia á Bulivia i un palmo de costa cn cl Pacifico, se han 
seguiio identicas declaraciones oficialos y extraoficiales que 
deinen claramente el pensamiento de Chile. El gobierno de 
Bliria ha deiido persuadirse de que al Pacifico solo pode 
nos salir arrastrados por el carro triunal del vencedor. 

por nás de 20 

obtener el lito 

La ceguera ó la ilusión, ha debido lesvanecerse 
ya, y rolver las miradas hacia el Atlántico. 

Todo lo que llevamos expuesto, lo deben saber 
muy bien y comprenderlo mejor que nosotros, los estadistas 
del interior que dirigen los destinos de Bulivia: En discur 
soS y escritos hacen las mis bellas apologias de la grandeza 
que le espera á Bulivia por el Oriente. Peo, por desgracia, 
no vasan de palabras y frases desBumbrantes; S, nosotros los 
oricntales, no comprendemos tamaña aberración; ¿por què no 
se leva la práctica lo que se piensa, sc habla y se escri 
be? ¿por què tanta pequeñez de miras, pur qué no SE 
reuneD y anastomosan los elementos étnicos de la na 
ción para que todos contribuyan aunados à su engran 
decimiento? ¿por qué no se buscan las fucntes de riqueza 
del Oriente para que contribuyan al desarrolo y progreso 
de la industria, del conercio y al bieuestar general e la 
república eatera? 

Fué el Dr. Antonio Quijarro el único estadista 
que hasta lus últi:nos instantes de su vida laboriosa, 
todo el contingcnto de su talento, de su patriotismo y de 
su actividad, al sorvicio de la realización de la magua idea 
de abrir una rápida comunicación á Bolivia por el rio Para 
guay ó por el Pilcomayo; pero en vano, todas sus ideas é 
iniciativas, escollaron ante cl indilerentisno y miras retró 
ralas de Jos PoLiIco3. 

Oiganos lo quo ha dejado ozerito ese eminente 
patricio, a raiz de la satisiación le produjo, el éxito 
feliz de la navegabilidad del alto Paraguay y roconocimien 
to de la Jaguna Gaibu por cl capitán Bolland, en 1901: 
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"Es mernester que nuest ras ent us iaS IDoS no sean efiners, 
dice el Dr. Quijarro, y gue séPBNnS d� una vezsatisa 
con toda persevertacia la inperiosa neccsidud, e darcun 
plida solución al designio de comEaiçaraæs còn el Atlantico. 

Hace cUARENTAlDOS A Noshe 45); que el seior Re 

yes Cardona, uno de los bombres s ilistrados de su tiem 
pe, suseceptible de las más efusivas expansiones, esclamaba 
con acento de fuega: "Nos han dicho mil veces: DAD LA ES 
PALDA AL PA�ÍFICO-seguid las corrientes -ue vuestras aguas-"son el camino que Dios seiala àlas naciohcs.". 

Pueblo colocado en las vertientes tlartiças de 
América, con ba Europa al Oriente--contrariais la naturale 
za ådoptaio el camino retrógrado de Cobija, reobiendo por occidente las mercadertas de altramar, después que ian do 
blado el cabo de Hornos y dadouelta al' mundo" 

d en ese tiempo, cuando et señor Reyes Cardöna se 
expresaba con tanto ardinmento, á la noticia de qãe et vápgr 
hubiese penetrade en el rio Paraguay hasta laltiea de 
Bahía Negra, el åepagiamento litora! de Cobja ssaa den 
tro �o nuestro doninio nacional àgue on lo imonrer 
nientes que el seãor Reyes CaOng anan eabamos 
de los beneñcios de una comumm saci6n, aifeeta co elPacíf 
co, por territorio propio. 

*Ahora las condiciones son distintas: porconseéuencia 
de una guerra desastrosa è -injustitcable por parte dè ta 
nación que la promovió, las areaidas que conducen l Paci 
fco estån amuralladas; y nos expondriamos de segto a los 
tormentos de la asfixia, si no nos propnsiéYanas uscaynã 
salidas seguras por las regiones amazónica y platense. 

Ahora, preguntamos nosotros: ¿quiénes decian 
Beyes Cardona: dad la espalda al Paciic0�seguid e amina 
de las aguas que Dios señala á las naciones? 

No han sido, por cierto, nuestros coinacionajessino 
los hombres prominentes de otras naciones, qçe verhâs casas 
claras, sin la miopia y ofuscamiento egoista que paiecen nues 
tros conpatriotas del altiplano, metidos entre las estabrosi 
dades de sus breias. 

Hoy mismo, con nayor razón, los extranjcros adniran, 
la politica antinacional q' desenvuelven los Gobiernos, al verlos 
eupecirsados en suportar g sostener la subyugaciòu à Chile. 

Repetimos que esta politica, desde q' la sostienen, debe 
convenir quizas ú los pueblos de la región andina; pero es ab 
Surdo, inconprensible, inexplicable, queror abarcar, arrastrar en 
esa política esclavisadora ú los pueblos del oFientey norgeste de 
Bolivia. Bsto equivale à querer contrariar las leyea mvaria 
bles de la naturaleza, y, sìn enbargo, ya estån contrariadas. 

(Continuará). 
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