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P etición  a favor de 

los jesuítas

En los ú ltim os días de abril de 1861, 
co in cid ien do con  la  fin alización  del 
con flicto  ocasionado p or  e l en tierro del 
m asón  Jacobson , se p u b licó  una peti
c ión  al gobierno, con  num erosas firm as, 
so licitando la revoca c ión  del decreto de 
ex p u ls ión  de los jesuítas, dictado qu in 
ce  m eses atrás por e l P residente P ere i- 
ra. Se h acia  capítu lo fundam ental de 
las tareas docentes que se proponían  
realizar los ignacianos.

D icha petición  m otiv ó  que se p ro lon 
gara a lo  largo de lo s  m eses de m ayo 
y  ju n io , la ardiente polém ica  que m a
son es y  pro-jesu ítas venían  sostenien
do. E l día 4 de m ayo m anifestaba La 
Prensa O riental que seguiría pu blican 
d o  artícu los sobre la  M asonería porque 
“h a y  necesidad im periosa de que esos 
cargos e  in ju rias qu eden  desvanecidos 
y  que e l p u eb lo  de M ontevideo conozca 
d e  una v ez  p or  todas, qu ienes son  los  
m asones y  qué es m asonería” . Y  e l día 
14, ocupándose en  particu lar de la  p e 
tic ió n  pro regreso  de los  jesuítas, escri
b ía  Isidoro D e-M aría :

“ S eria  un  error h ijo  de un en cegueci- 
m ien to  lam entable, e l creer que sin je 
suítas no podam os ten er instrucción  
vasta, m ora l y  relig iosa . Si ta l despro
p ós ito  pudiera adm itirse, sería enton
ces  p reciso  con ven ir  en  que n o  ha h a
b id o  nunca, n i h oy , instrucción , m oral 
n i  re lig ión  en  los O rientales, n i en  los 
m ism os firm antes de la P etición , p o r 
qu e  jam ás ha estado la  in stru cción  p ú 
b lica  aquí en  m anos de los  Padres J e 
suítas desde e l año 1767 en  que se e x 
pu lsaron . U na sola ex cep c ión  puede h a
cerse. L a  del C oleg io  de H um anidades, 
q u e  estuvo p or  p oco  tiem po a cargo de 
Jesuítas, después de qu e  se retiró  para 
España su ilustre fu ndador el D octor 
V argas, en cuya  separación  h izo  e l país 
Una verdadera  pérd ida” .

“ E n  e l ano 1767 en que acaeció la  e x 
p u ls ión  de los  que existían  en esta c iu 
dad, tom aron  a su cargo e l H ospicio, la 
E scu ela  P rim aria  y  e l A u la ' de Latin i
dad  los R everen dos P adres F rancisca
nos, b a jo  cuya  d irección  h izo  «us p r i
m eros estudios e l ilustre Larrañaga y  
o tros  ciudadanos de su tiem po. L os 
F ran ciscan os n o  eran  Jesuítas.

“ S i recorrem os después la  nóm ina de 
los h om bres ben éficos, m orales e in te 
ligen tes qu e  han desem peñado e l n ob le  
p ro fesora d o  de la  enseñanza de la  n i- 
fiez  y  a quienes las generaciones deben 
recon ocim ien to , n o  encontrarem os en 
e llo s  Jesuítas, A rgerich , Pagóla, Cala- 
b u ig , V idal, e l P ad re  Lam as. Catalá, 
C orta , e l P ad re  G adea, Forteza, L om - 
bard in i, el P ad re  Agrieta, Lazota, L ira  
B on ifaz, los  Padres E scolapios, G iralt, 
H ivas, M ata, Lam as, Cureau, M uía, e i 
Dr_ Pena, e l  C anón igo Vargas, e l P adre 
Errausquin , y  otra p orción  de hom bres 
d istin gu idos que se consagraron  a l cu l
tivo  de la  in te ligen cia  p re co z  de lo s  h i
jos de esta tierra , n o  eran  Jesuítas” .

“ ¿Q u ieren  restab lecer o  fu n dar un  c o 
le g io  en  Santa L u cía , en  San José  o  en 
C anelones con  R elig iosos? ¿P or  qu é  n o  
lo hacen  co n  re lig iosos de otra cua l
q u ie r  orden  sacerdota l? H ay B en ed ic 
tin os  qu e  han  dado sabios a l m undo, 
E scolap ios que han  dado lo s  m ejores  r e 
sultados, F ran ciscan os, M ercedarios, D o 
m in icos , C arm elitas, Agustinos, etc., 
•te, y  llen arán  su  o b je to . P ero  Jesuítas, 
® o: 1° —  p o r  sus m a los p receden tes en  
g en era l; 79 —  p o rq u e  e l  m u n do ilustra
d o  lo s  rech aza ; 39 —  p orq u e  esa O rden  
h a  sid o  su prim ida  p o r  e l P apa C lem ente 
X T V  y  expu lsada  p o r  d iferentes G o 
b ie rn o s  y  soberanos d e  sus Estados p o r  
p e lig rosa  y  con traria  a la  tranquilidad 
d e  lo s  pu eb los ; 4? —  p or  las causales 
d e l decreto  gubern ativo  de 26 de enero 
d e  1859; 5* —  p orq u e  querem os tener 
c le ro  nacional qu e  em ancipe a nuestra 
Ig lesia  de intrusos; y  69 —  p orq u e  la  
op in ión  p ú b lica  lo s  rep e le ” .

E l día !8  el m ism o diario  reprodu cía  
un artícu lo  sobre los Jesuítas, del ch i- 
1*®° F ran cisco  B ilbao , pu b lica d o  p o r
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prim era  vez en  un p er iód ico  de Entre 
R íos, en  1859. Esta es la prim era  m en 
c ió n  que, con  re feren cia  a la  cuestión  
relig iosa , hem os en con trado  en  la pren 
sa uruguaya de l n om bre  de B ilbao, l la 
m ado a resonar con  tanta insistencia 
en  sus co lu mnas en  los  p róx im os lus
tros, a l propagarse — prin cipalm ente  ba
jo  la  in flu en cia  de sus escritos—  la  es
cuela  racionalista. El re fe r id o  artícu lo 
term inaba así:

“ N o hay repú b lica  co n  e l jesuitism o. 
“N o h ay  re lig ión  cristiana.
“N o hay m oralidad .
“N o hay libertad.
‘N o hay virtud .
“ N o hay verdad.
“E n  todas partes han sido juzgados 

p o r  sus frutos. ¿Q ué m ás queréis?
“ H uyam os de esa plaga, y  antes de 

v e r  a los  jesu ítas dom inando o ense
ñ an do a la  ju v en tu d  de un  pu eb lo , p re 
fie r o  v e rlo  d ev ora d o  p or  las llam as. 
P orqu e  según e l E van gelio  debem os te 
m er a los  que m aian e l alm a y  n o  a los 
q u e  matan e l cu erpo".

P o r  su. parte, F ran cisco  X . d e  A ch a 
escrib ía  e l 8 de m ayo en  su  diario  La 
R epú b lica , en  ap oyo  de la  p etición : 

“ ¿Sería  posib le  que en  u n  país donde 
se tolera  la  m asonería  com o e l protes
tantism o y  hasta la  h ere jía , se d ijera  
p o r  siem pre y  para siem pre, atrás a los 
Jesuítas? ¿Sería  pos ib le  que en  un país 
d on d e  se han to lera d o  hasta e l escán
dalo, esos frailes qu e  p oco  ha estaban 
en tre  nosotros, co lga n d o  cuando les pa
re c ía  e l hábito, para vestir  las insig
nias m asónicas, estén  dem ás los Jesuí
tas? ¿Sería posib le  que en  un país don
de se tolera  la apostasía de esos m ism os 
fra iles  y  lu ego  se les dan escuelas para 
regentear, asuste un  co leg io  de Jesu í
tas?” .

E l día 18, b a jo  e l títu lo de “P or. qué 
som os apóstatas” , e x p lic ó  con  algún de
ta lle  cóm o ingresó a la  m asonería en 
1857 y  en v irtu d  de qu é  razones se ale
j ó  de ella. P o r  ser e l su yo e l caso de 
m u chos católicos, se trata de referencias 
sum am ente valiosas para la com pren 
sión  del proceso  re lig ioso  de aquellos 
años. Entre otras cosas, después de re
corda r  la p roh ib ic ión  m asón ica  de ocu 
parse en  las log ias de re lig ión  y  de p o 
lítica , d ijo  entonces:

“ En e l seno de las log ias y  fu era  de 
ellas, prop iam ente h ablan do, las cu es
tiones que afectan  a  la re lig ión  y  a la  
p o lítica  eran las que m ás debatidas en 
co n trá b a m o s .. .  P orqu e tod o  esto v e ía 
m os, resolv im os a le jarn os de la  soc ie 
dad de que nos habíam os h ech o  m iem 
bros, con  la  m e jo r  buena fe  y  la  más 
decid ida  volun tad” .

E l día 7 La R ep ú b lica  había dado la  
n oticia  de haber ten ido  lugar “ e l acto  
de la  com u nión  de lo s  n iños que se edu
can  en  las clases d e  la U niversidad , ha
b ie n d o  con cu rrido  en  núm ero d e  n o 
venta  y  ta n t o s . . .  su ceso que acredita 
a la U niversidad , pues tiem po h ace  no 
se  e fectuaba” . D e b ió  estar v in cu lado  e l 
h ech o  con  la  e fervescen cia  d e l m om en 
to ; en  cua lqu ier caso con stitu ye  un  e x 
p resiv o  dato de  las circunstancias u n i
versitarias d e  en tonces en  re lac ión  con 
la  v id a  relig iosa .

L as acaloradas discusiones period ís
ticas de aquellos días, en  un  am biente 
d e  exa ltación  relig iosa  que resu lta  h oy  
d ifíc il  im aginar, fu eron  acom pañadas de 
la  p u b lica ción  de fo lle to s  polém icos d i
versos. C cn  e l títu lo  d e  Jesuítas y  Ma
son es re co p iló  V a illan t sus artícu los de 
lo s  m eses de  m a yo  y  ju n io  en  La Pien
sa  Oriental. C on  el títu lo  d e  Los Je
suítas por M íchelet y  Quine! se re im 
p rim ieron  escritos po lém icos de los 
n om brados escritores franceses. C on  él 
fi'u lo  de L o s  Jesuítas «a  1861, se p u 
b licó  un  p a n fleto  d e l fran cés A . Peyrat.

Gran con flic to  eclesiástico

En el m ism o año 1861 estalló  e l cuar
to  y  ú ltim o con flicto  de la  cuestión  re
lig iosa  b a jo  e l gob iern o  de B erro. F ue 
incom parablem ente más prolon gado y  de 
m a yor  repercusión  cu e  lo s  anteriores, 
ro a  a dar lu gar al desenlace h istórico 
d e  la  crisis m asón ica  d e l catolicism o 
en  e l país.

He aquí los boches, escuetamente ex
puestos (8):

A  m ediado* de ju lio  de 1881 — ealdea-
é o  todavía  el am biente por las lucha# 
*  que habían dado lugar e l en tierro  ae  
Jacobson y  la petición  a fa v o r  de los 
jesuítas—  el V icariato A p o s tó lico  e lev ó  
a l  gob iern o  un p roy ecto  para  n om brar
le  un C oad ju tor al cura d e  la  M atriz, 
Juan José  Brid, que era, adem ás, Sena
d o r  de la R epública . L a  prensa  m asóni
ca, siem pre defensora d e  B rid , expresó 
d e  in m ediato  su oposición . É l P oder 
E je cu tiv o  d io  vista al F isca l de G ob ier
n o . E ste d ilató  su dictam en. Estando 
tod a v ía  pendiente, e l día 11 de setiem 
bre  e l V ica rio  V era destituyó a Brid 
in voca n d o  un  “ d eb er im prescin d ib le  de 
con c ien cia ” , y  n om bró  en  su lu gar a 
In o ce n cio  M aría  Y éregu i, ex -sem inaris- 
ta d e l c o le g io  jesu íta  de Santa Lucía. 
L o  h izo , según  sus prop ias palabras, 
“ con v en c id o  de la  m ala d isposición  del 
g ob iern o , que ced ía  m ás b ie n  a los e m 
peñ os y  solicitudes de los  particulares, 
p rom ov id os  por la M asonería, que a los 
ju stos  deseos del P re lad o” . (9)

Una gran  reacción  de la  prensa m asó
n ica  se p rodu jo , form alizán dose  nuevas 
polém icas con  e l bando adversario . En 
carta escrita  e l día 17, d ec ía  e l prop io  
Vera: “L a  prensa im pía, com o acostum 
bra, se desborda cada v e z  m ás. con tes
tando con  d icterios e in fam ias a las ra 
zones de los  dos ú nicos p eriód icos  que 
son los  sostenedores de la  buena cau 
sa, La R epú b lica  y  la R evista  Católica . 
L a agitación  de la M asonería  y  de la 
im piedad  es grandísim a y  no perdonan 
m edios lícitos e ilícitos para salir con  
su in ten to” . (10)

D estitu ido Brid. el g ob iern o  solicitó 
a la  V icaría  que repusiera las cosas a su 
estado anterior, m ientras se estudiaba 
e i p rob lem a de las facu ltades eclesiás
ticas en  la m ateria. C on testó  la  V icaría 
que p o r  tratarse cíe un cura in terino r.o 
rezaban las d isposiciones sob re  el pa 
tronato. E l gob iern o  rep licó  insistiendo 
en su nota anterior. P o r  su parte. B rid  
se n egó  a entregar las lla ves  de la  M a
triz y  d io  a pu b licid ad  un  m anifiesto 
en h o ja  suelta en el que expresaba  que 
h ab ien do sido n om brado con  acuerdo 
del g ob iern o , só lo  con  e l  m ism o acuer
do podía  ser destitu ido. L a  C om isión  
Perm anente, lu ego  de in terpelar al M i
nistro de G ob iern o  d octor  Arrascaeta. se 
so lidarizó  con  e l E jecu tivo . En la  pren 
sa, con  la m ism a d istribu ción  de posi
ciones qu e  se v io  cuando e l caso Ja cob 
son unos m eses atrás, la disputa se h i 
zo  intensísim a.

D e con form idad  con  e l dictam en fis
cal que se p ro d u jo  en  e l m ism o m es de 
setiem bre, e l gob iern o  p id ió  p rim ero y  
orden ó después la reposición  de Brid. 
E l V ica rio  no acató. El 4 de octu bre el 
gob iern o  casó el ex equ ator  o pase con 
fe r id o  en  1859 al b rev e  p on tific io  del 
n om bram ien to de Vera, “ no pudiendo 
— decía—  llevarse rnás adelante la le 
n idad y  consideración  em pleadas con  el 
reveren do V icario  A p ostó lico  e im por
tando su persistencia en la posición  que 
ha asum ido y  en las ideas que ha sus
tentado, \m descon ocim ien to del patro
nato” . V o lv ió  la C om isión  Perm anente 
a declarar su solidaridad cor. el E jecu 
tivo  en  n om bre  de “ los  derech os más 
sagrados de la  soberanía nacional’ *.

E‘i cura Brid. que con taba  con la ad
hesión  del fiscal eclesiástico  d octor 
F ran cisco  M agesté — v ie jo  adversario 
de la  C om oañía de Jesús, de la que ha
bía sido ex ou lsado—  segu ía  resistiendo 
su destitución . A  su v ez  desacató Vera 
e l d ecreto  del gob iern o  que lo  desin 
vestía  de su cargo de V ica rio , en cuya 
con d ición  sigu ió actuando en los meses 
siguientes. A l cabo de d istin 'as in c i
dencias, e l 7 de octu bre de  1862 e l g o 
b iern o  d ecretó  el destierro  del V icario

V e r*  y  d e  sn lugarteniente. P rovisor
E clesiástico V ictorian o  C onde, Simultá
neam ente n om bró  G obern a dor  Eclesiás- 5 
t ico  p rov isor io  *  Juan D om in go Fer- . 
nández, e l m ism o qu e h ab ía  sido ya 
je fe  d e  la  Iglesia  e n  ca lidad  de P ro-V i- • 
cario , antes del nom bram iento de Ve
ra en  1859. La ord en  de destierro, que 
se h izo  e fectiva  con  la  partida de Vera 
y  C on d e  para B u en os A ires, provocó 
distintas reaccion es, ex acerb an do la re
sistencia  contra  e l gob iern o  del bando 
a d icto  a l V icaria to  y  repercutien do con 
graves p roy eccion es  en  e l terreno po
lítico .

N o ta rd ó  e l gob iern o  en  buscar la 
con c ilia c ión . E l d octor  F loren tin o  C a s-1 
te llan os fu e  en viado  a B uenos A ires ‘ 
p resid ien d o  una m isión  para entender
se co n  e l  d e legado apostó lico  M onseñor , 
M arinL  En d iciem bre  de 1862 se llegó ‘ 
a un  a rreg lo  sobre la  base d e l nom bra
m ien to  de un n u ev o  V ica rio  o  G ober
n ad or  E clesiástico  que V era  propondría. 
A l  ra tificarse  e l arreg lo  renu nciaron  los 
presb íteros F ernández y  Brid, a quie
nes e l g ob iern o  agradeció  “ e l f ie l  y  ho
n orab le  desem peño de sus m isiones”. 
P rop u esto  por V era se designó gober
n ad or  delegado al p resb ítero  P ab lo  Ma
r ía  P ardo, qu ien  a l hacerse cargo  de la 
V ica ría  reh ab ilitó  a los presb íteros F er
nández, B rid  y  M agesté.

P ocos  días después e l gob iern o  levan
tó  e l destierro  de Vera. P ero  éste se 
abstuvo  d e  regresar, m anteniéndose en 
p ie  e l co n flic to  relig ioso. En esas con 
d ic ion es se p ro d u jo  m eses más tarde, en 
abril de 1833, la h istórica  invasión re
v o lu cion aria  de V enancio F lores. C on 
vu lsion ado el país, e l P residente Berro 
en v ió  en  agosto a Buenos A ires  a l d oc 
tor  Joaqu ín  R equena con  la  m isión  de 
o fre ce r  a V era  su reposición . A sí se 
con v in o . E l gob ierno  declaró cesante a 
P ardo , y  V era  regresó al pa ís para ocu 
par d e  n u evo  su cargo de V icario . El 
P residen te “ tenía teda la  cam paña en 
arm as y  deseaba ev itar sin  duda — es
cr ib e  e l h istoriador E duardo A ceved o—  
que e l con flicto  re lig ioso  sigu iera ha
c ien d o  e l ca ldo g ord o  a una revolu ción  
fo rm id a b le  que, para restarle elem en
tos y  p recip itar su caída, traía estam pa
da la cruz en las banderolas de sus lan 
zas” .

H a p od id o  verse  la  ’ ex cep cion a l gra
vedad  qu e los hechos revistieron . C on  
e llos  cu lm in ó  la cuestión  relig iosa que 
en  in cidencias distintas con m ov ió  a los 
gob iern os de P ereíra  y  de B erro. En la 
h istoria  de los con flictos  n aciona les en 
tre e l Estado y  la Iglesia, n inguno con  
la  entidad y  la  v io len cia  de éste. G iró  
ex ternam en te en torn o  al a lcance ju r í
d ico  de  la  institución  del Patronato. 
P ero  resu lta in exp licab le  en  su origen  
y  en su  desarrollo , si no se atiende al* 
h on do antagonism o id eo lóg ico  entre las 
dos grandes tendencias ca tólicas de la 
éooca . jesu ítica  la una, m asónica la  
otra. En ese antagonism o y  n o  en otro 
lado se halla la razón verdadera  del 
con flicto .

A ñ os después, con  m otiv o  de otro 
con flicto , C srlos M aría R am írez resum ía 
así las n ocion es de Regalía y  Patronato 
( 11 ) :

“L lám ase R egalía  e l con ju n to  de fa 
cu ltades que el Estado e je r ce  en  la  dis- 
c io lín a  y  organización  de la  Iglesia pri- 
v i ’ egiada, y  esa regalía com pren de  e l 
patronato propiam ente dicho, o  sea la  
in terven ción  del Estado en la  e lección  
de ob ispos y  provisión  de ben efic ios 
eclesiásticos; el ben ep lácito  indispensa
b le  para qu e  surtan e fectos las bu las y  
breves p on tific ios ; y  lo s  recu rsos tía 
fu erza  o  sea la in terven ción  de les  tr i
bun ales c iv iles  para ren rim ir  o repa - 
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r*r los abusos de la jurisdicción ds la 
Iglesia. La Regalía no es una in ven ción  
m oderna. N o es herejía  del sig lo X V III, 
o  de la  R evolu ción  Francesa, o  de la 
R ev o lu ción  Am ericana, o de la filosofía  
contem poránea. L a regalía, c o m o  su 
p rop io  nom bre lo  indica, es e l con ju n 
ta  de  facu ltades que durante largos si
g los e je rc ie ron  los  reyes europeos, y  en 
tre e llos  los  de España, de P ortugal y  
d e  Francia, siendo esencialm ente cató
licos, y  tanto, que hacían  quem ar y  to r
turar a los h erejes con  e l concurso de 
la  Santa Iglesia” .

E xp licaba  a continuación  de este m o
d o  e l régim en  establecido en  la  m ateria 
p o r  la  C onstitución  de 1830:

“ P o r  e l art. 5^ la re lig ión  de l Estado 
es la  católica, apostólica, rom ana. P or 
e l art. 81 com pete al Presidente de la 
R epública  e jercer el patronato y  rete
ner o conceder e l pase a las bulas pon 
tificias con form e a las leyes. P or  el art. 
97 com pete a la A lta C orte de Justicia 
con ocer  de los recursos de fuerza y  por 
e l art. 93. abrir dictam en al P oder E je 
cu tivo  sobre la adm isión o retención  de 
bu las y  breves pontificios.

“ C om o se ve, están solem nem ente es
tab lecidos los tres atributos esenciales 
de la Regalía: patronato, beneplácito y  
recu rso de fuerza".

E l R egalism o, y  p or  lo  tanto la ins
titu ción  del Patronato, tuvieron  en to 
do  tiem po su prin cipal adversario en la 
Com pañía de Jesús, la más poderosa 
fu erza  del U ltram ontanism o, defensor 
de  los  derechos de la Santa Sede fren 
te a las potestades religiosas reivindir 
cadas p or  los  Estados nacionales. A l to 
m ar la  d irección  de nuestra Iglesia, por 
prim era  vez, un defin ido  pro-jesuita 
com o era Jacinto V era — en quien debe 
verse  e l fundador de una verdadera c o 
rrien te ultram ontana nacional — nada de 
ex trañ o  tiene que se ensayara una ten
tativa para reducir o  lim itar las atribu
ciones del Patronato. P ero  fu e ' con cre
tam ente la lucha em peñada p or  Jacinto 
V era con  la  m asonería introducida en el 
p ro p io  c lero, lo  que d io  a esa tentati
va  ocasión  de exteriorizarse.

N o poseem os n inguna prueba de que 
e l cura B rid  estuviera personalm ente 
a filia do  a la m asonería. P ero se le  ha 
v isto  actuar en  solidaridad con  los m a
sones, m ereciendo la  reiterada con fian 
za de éstos, así com o su defensa llegado 
e l caso. D esde su cargo de cura de la 
M atriz aparecía frente a V era — con 
qu ien  había riva lizado en la  te m a  gu
bernam ental para proveer e l V icariato, 
en  1859—  com o la  cabeza v isib le , den
tro  de l c lero , de la  ten den cia  masónica 
o  pro-m asónica . R ecuérdese su actitud 
respecto  a los n iños de la  escuela de la  
S ociedad  F ilantrópica , m encionada p or  
V aillant, así com o su com portam iento 
en  ocasión  de los  entierros de los m a
sones H ernández y  Jacobson . La carta 
que p u b licó  cuando e l ep isod io  de este 
ú ltim o, ju stificán dose p o r  la  obediencia  
deb ida  a orden  superior, deb ió  disgus
tar profundam ente al V icario . Se com 
p ren de bien , pues, qu e  casi en  seguida 
in iciara  éste un  m ovim iento tendiente 
a desplazarlo, destituyéndolo al fin , p or  
un “ d eb er im prescindib le  de concien 
cia ” . Ese fu e  e l o r igen  del con flicto ; e l 
p rob lem a  del Patronato, com pletam en
te  accesorio, sob rev in o  lu ego  com o con 
secuencia .

L a  R evista  Católica, órgano de la  cu 
ria, n o  v a ciló  en  atribu ir públicam ente 
la  destitución  de B rid  a  sus conexiones 
co n  la  m asonería. E l 19 de setiem bre 
decía :

“ Q uien  quiera que desapasionadam en
te  eche una m irada re fle x iv a  sobre la 

¡situación  con  m otivo  d e  la  destitución 
d e l ex-cirra Brid, n o  dejará  de com 
p ren d er  cua l és en  sustancia e l ob jeto  
prim ord ia l de esa grita qu e  los  soste
n edores de aquél h an  prom ovido , lle 
v a n d o  la  asonada hasta la  m ism a C om i
sión  Perm anente.

“Esta cuestión, com o la  de los  fra i
le s  franciscanos, y  corno la  del entierro 
d s  Jacobson, son  herm anas gem elas: las 
m ism as tendencias, e l m ism o fin , la  m is
m a  sistem ática oposición  surgen h o y  
q u e  surgieron  en ton ces . . . Las sectas 
y  sociedades secretas trabajan  incesan
tem ente p or  ex ten der su  predom in io  a 
despech o de todo, y  ésta es h o y  la  lucha 
gen era l d e  todos lo s  pueblos. H oy  es la  
autoridad  de la  Iglesia ia  que les  sirve 
d e  b lan co ; m añana será la  m ism a auto
r idad  c iv i l__

“ H oy  se grita  con tra  e l procedim ien 
to  regu lar de la  sim ple destitución  de 
un cura in terino; m añana hem os de ver 
que cuando e l  gob iern o  se  proponga 
destitu ir un  je fe  p o lítico  o  u n  fu n cio 
nario  cualquiera que sea de la  herm an
dad, se em pezará con  peticiones, d e  és
tas se pasará a los  ataques p or  la  pren 
sa, y  en  fin  a la  perturbación  de los  es
p ír itu s—  H oy  p o r  m i, m añana p o r  tL 
T én ga lo  presente e l gob ierno si es que 
y a  no lo  pa lpa indirectam ente en  los 
em peños, en  los  trabajos, en  las ins-
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tancias que m  promueven por e l favo
ritism o

En un “ alcance”  o  suplem ento al nú
m ero de dicha fecha, agregaba:

“ ¿Es acaso culpa del Prelado que ha
ya curas rebeldes y protectores para 
ellos, y  sectas anti-religiosas y  socieda
des secretas coaligadas para intim ar si
len cio  a la Iglesia, en todo caso, y  cual
quiera que sea la  razón de que ella se 
encuentre asistida, para hablar, dispo
n er y  decretar con  arreglo a sus leyes, 
lo  que crea justo y  necesario?” .

El día 22 le  contestaba La Prensa 
O nen ía i:

“La Revista Católica, periód ico  de
dicado a sostener intereses extraños al 
país y  atentatorios a su independencia, 
asegura en su artículo ‘H oy por mi, m a
ñana por ti’, que la  cuestión que preo
cupa h oy  todos los ánim os por su gra
vedad, com o la  de la expulsión  de los 
Franciscanos y  la del entierro de Ja- 
cobsoh, no son sino una y  la  misma 
cosa. Es decir, el predom inio de la  aso
ciación  M asónica sobre los interesas le 
gítim os de l país y  la  pretensión de ab
sorber todos los p o d e re s ...

“La M asonería en e l Estado Oriental 
no ha faltado com o asociación  a los es
tatutos de la O rden. Ella no se ha ocu 
pado, no se ocupa ni se ocupará de 
cuestiones políticas o religiosas; su fin  
es puram ente hum anitario: rem ediar las 
necesidades físicas tendiendo una mano 
bienhechora al in fortunio, y  d ifundir la 
enseñanza. D e ese fin  no puede acu
sársele con  justicia  de haberse separa
d o  hasta hoy.

“P ero los masones, antes de serlo, tie
nen una patria y  una relig ión  que no 
están obligados a abjurar al ingresar en 
la  Orden. N o pueden, pues, prescindir, 
com o patriotas y  com o creyentes, de to 
m ar parte en las cuestiones que a fec
ten  la iglesia o el estado de que son 
m iem bros, y  esto ha sucedido con  los 
orientales que son masones. Com o orien 
tales y  com o cristianos han debido to 
m ar y  han tom ado parte en las cuestio
nes suscitadas por la intolerancia y  el 
fanatism o del partido jesuítico, sin que 
sus actos, de que sólo son responsables 
ante Dios, puesto que no han v iolado 
las leyes del país, puedan com prom eter 
a la orden  M asónica que n inguna in 
gerencia tiene en  ellos” .

“Natural era que así fuese porque la 
M asonería encierra en su seno la par
te más ilustrada de la sociedad  orien 
tal y  esa parte no puede dejarse do 
m inar por e l elem ento de que se com 
pon e la  falange jesuítica” .

El m ism o día 22 insistía la  R evisia  
Católica insinuando con  m ucha clari
dad que B rid  estaba in iciado en la  m a
sonería. A  propósito de la defensa que 
de éste hacían los masones, recordaba 
lo  acontecido con  los franciscanos, pa
ra term inar con  estas palabras: “L o  que 
im porta decir: que la iglesia n o  puede 
castigar un sacerdote, un fra ile , cuando 
está in iciado en  la m asonería. ¡Triste 
situación !”

E l día 29 decía todavía: “E l con flicto  
Franciscanos, Jacobson, B rid , ha teni
do su origen, pues, en esa horda de im 
píos y  aventureros que sacrifican su 
conciencia, su relig ión  y  su D ios en h o 
locausto de un  juram ento negro que se 
ata en este m undo y  va a desatarse en 
los in fiernos” . Y  en otro artícu lo de la 
m ism a fecha : 'X a  colum na m acedonia 
del ex -cura obediente, sum iso, manso, 
liberal, nos canta e l triunfo de su p ro 
tegido, e  insinúa al gobierno que para 
la  com pleta derrota del prelado, debe 
ordenarle la  reposición  del nene bolsa 
fría, íntim o com pañero o herm ano, en 
sentido evangélico, de los  n iños de los 
tres puntos en  triángulo— ”

E l con flicto  abierto en setiem bre de 
1861 con  la destitución de B r id  y  cerra
do en  agosto de 1863 con  e l regreso de 
V era, se reso lv ió  con  un triunfo de la 
tendencia jesuítica. EXe triunfo n o  sería 
ocasional, sino defin itivo h istóricam en
te. E l catolicism o masón, com o tenden
cia  organizada y  militante, sale de l epi
sodio herido de muerte. Se le  v e  desan
grarse y a  en  el curso del m ism o. Es 
siginifi cativo que en diciem bre de 1862 
e l enviado de B erro  a Buenos A ires sea 
e l doctor F lorentino Castellanos, la  f i 
gura m ás prom inente del la icato cató
lic o  m asón — Gran M aestre de la  O rden 
en esos m om entos— , m ientras que en 
agosto de 1863 su enviado es e l  doctor 
Joaquín  Requena, la  fisu ra  más p ro 
m inente de l la icato católico  p ro-jesu i
ta. V era  regresó  com o triu nfador en  u n  
sentido m ás profundo que e l  que a  p ri
m era  vista pudiera parecer.

En 1864 la  M asonería uruguaya san
cion ó  su C ódigo (12). L os dos prim eros 
artículos establecían: “La M asonería de 
la  R epública Oriental del U ruguay es 
una asociación de hom bres libres, inde
pendientes y  observadores de las leyes 
del país, reunidos en sociedades regi
das ñ or los  principios universales de la  
institución M asónica esparcida por la 
superficie del g lobo. El princip io fu n 
dam ental d e  la  M asonería es la  Ilustra
c ión  y  perfeccionam iento de la especie 
humana, e l e jercicio  p len o de la  ben e
ficencia  y  caridad y  la  práctica  d e  to-

*  HCAM P A U L  ■ A R T IC E : E L  H O M B R E  T
L A S C O S A S . B u e n o s  A ire s , L o sa d a , 

1960. 259 p s. T ra d . d e  L u is  E ch& varrl. 
ir  JEA N  P A U L  S A R T R E : L A  R E P U B L IC A

D E L S IL E N C IO . B u e n o s  A ires , L o s a d a , 
199 p s. T r a d . d e  A lb e r to  L . B lx lo .

B a jo  estp s  t ít u lo s  s o r p r e n d e n te s  e s tá n  lo e  
d o s  v o lú m e n e s  d e  S itu a t io n s  ( I  y  n i ,  ya  
q u e  el I I  b a b ía  s id o  p u b l ic a d o  c o n  e l  t í t u 
l o  de  su  m á s  e x t e n s o  e  Im p o r ta n te  e s tu d io  
Q u é e3 la  l i te r a tu r a )  q u e  a u n q u e  ta r d ía 
m e n te  l le g a n  al e s p a ñ o l. D o s  l ib r o s  q u e  
re g istra n  la  m á s  a lta  c a p a c id a d  d e  a n á 
lis is  l ite r a r io , g é n e r o  d e l q u e  h a  Id o  a p a r 
tá n d o s e  S a rtre  p ro g re s iv a m e n te . E n  e l  p r i 
m e ro , El h o m b r e  y  la s  co sa s , se  re c o g e n  
su s  a r t íc u lo s  d e  r e v is ta s : h a y  a llí  s u t ile s  
h u r la s  de N a b o k o v  — p o r  L a  m éprise.—  d e  
D e n ls  d e  R o u g s m o n t  — p o r  L ’a m o u r  e t  l ’o c -  
c id e n t —  d e  M a u r ic e  B la n c h o t  — e n  A m in a -  
d a b —  e n  ese  e s t ilo  in c is iv o  y  s a r cá s t ic o  q u e  
p r o v o c ó  p á n ic o  e n  lo s  p r im e r o s  a ñ o s  d e  
la  p o s tg u e rra  fr a n c e s a . P e ro  s o n  lo s  m e n o s  
Im p o r ta n te s : b a s ta r ía n  o t r o s  d o s  e s tu d io s  
p a ra  J u s tifica r  a m p lia m e n te  e l l i b r o :  el 
p ro d ig io s o  a n á lis is  d e  E l s o n id o  y  la  fu r ia  
d e  F a u lk n e r  y  e l I g u a lm e n te  a d m ira b le  d e  
L ’E tra n g e r  d e  C a m u s , fu e n t e  p a ra  la  c o m 
p re n s ió n  d e  t o d a  s u  lite r a tu r a . A m b o s  e n 
say os  v a le n  c o m o  e x a c t ís im o s  a n á lis is  d e  
lo s  e s cr ito re s  s o b r e  lo s  c u a le s  t r a b a ja : v a 
le n  so b re  t o d o  c o m o  m o d e lo s  d e  c r ít ic a  
lite ra r ia  m o d e rn a .

E l v o lu m e n  t it u la d o  L a  R e p ú b li c a  d e l 
s ile n c io  in c lu y e  lo s  p r im e ro s  a r t íc u lo s  p o 
l í t i c a  y  s o c ia le s  d e  S a rtre . S o n  e n  p r i 
m e r  t é r m in o  lo s  r e fe r id o s  a  la  o c u p a c ió n  
a le m a n a  d e  P a rts  y  a  su  l ib e r a c ió n  d o n d e  
se  e n c u e n tra  e l m u y  c o n o c id o  " ¿ Q u é  es 
u n  c o la b o r a d o r ? ”  L a  s e g u n d a  p a r te  a g ru p a  
lo s  e s cr ito s  s o b r e  lo s  E sta d o s  U n id o s . P e ro  
a  p e sa r  d e l  in te ré s  y  d e  la  In te l ig e n c ia  
c r it ic a  qxie S a r tre  d e r ra m a  c o n  t a n ta  f a c i 
l id a d  e n  e s o s  en sa j-os . es e n  O r fe o  n e g r o  
— u n  p e n e t r a n te  e s '.u d io  d e  la  ca p a c id a d  
c re a d o ra  y  d e  la  s in g u la r id a d  d e l a r te  n e 
g r o —  y  e n  M a te r ia l is m o  y  r e v o lu c ió n  so b re  
t o d o , d o n d e  s e  e n c u e n t r a  l o  m e jo r  d e  u n  
l ib r o  e x c e p c io n a l .
*  F E R N A N D  G I G O N : H O R R O R  E N  C A 

D E N A . B a r ce lo n a , S e lx  B a rra l, 1960. 231
p s . T ra d . d e  J . P e t l t  F o n ts e ré .

Q u ie n  t e n g a  e l  v a lo r  d e  le e r  e l l ib r o  h a s 
t a  e l  f in a l  c o m p r e n d e r á  ese  t í t u lo  — e n  
fr a n c é s  A p o c a lip s is  d e l  á to m o —  p o r q u e  la  
h is to r ia  q u e  s e  c u e n t a  c o n  a b u n d a n t e  in 
f o r m a c ió n  es  la  d e l  m a y o r  h o r r o r  c o n t e m 
p o r á n e o . S e  t r a ta  d e  u n  r e p o r t a je  s o b r e  la  
b o m b a  a tó m ic a , u r d id o  c o n  e v id e n te  h a b i 
l id a d  p a ra  a t iz a r  u n a  d o lo r id a  c u r io s id a d : 
c o m ie n z a  c o n  lo s  p i lo t o s  q u e  a r r o ja r o n  la s  
b o m b a s  s o b r e  H iro s h im a  y  N a ga sa k l, s ig u e  
c o n  la  d e s c r ip c ió n  d e  lo s  e fe c t o s , s o b r e  
la s  e n fe r m e d a d e s  s u b s e c u e n te s , s o b r e  la s  
c o n s e c u e n c ia s  d e  la s  e x p e r ie n c ia s  e n  e l 
a to ló n  d e  B ik in i  y  t e r m in a  c o n  lo s  I n fo r 
m e s  s o b r e  lo s  e f e c t o s  d e  la  ra d ia c t iv id a d . 
S e  n e c e s ita b a  u n  p e r io d is ta  á g il  — G ig o n  
l o  es—  p a ra  q u e  e l  l e c t o r  p u d ie r a  ser c a 
p a z  d e  l le g a r  a l  f in a l  d e l  l ib r o  y  p u d ie r a  
h a c e r  s u y a  u n a  s ie m p r e  c o n te n id a  in d ig 
n a c ió n .

*  JO H A N  H U IZ IN G A : H O M B R E S  K
ID E A S . E n s a y o  d e  h is to r ia  d e  la  c u l 

tu ra . B u e n o s  A ire s , C o m p a ñ ía  G e n e ra l F a 
b r il  E d ito ra , 1960. 331 p s . T r a d . d e  A n íb a l 
L ea l.

U n  l ib r o  a d m ir a b le  q u e  c o m p le m e n ta  y  
a m p lia  lo s  v o lú m e n e s  d e  H u iz ln g a  y a  p u 
b l ic a d o s  e n  e s p a ñ o l :  u n  l ib r o  e n  q u e  s e  
r e c o b r a  esa  s u t i l  s a b id u r ía  d e  a n á lis is  q u e  
h a c e  la  d e l ic ia  d e  la  p ro s a  d e l  h o la n d é s

das las v irtudes sociales que constitu
yen  el verdadero hom bre de bien” .

L o  firm aban  los m iem bros del Supre
m o C onsejo de l G ran Oriente del U ru
guay: F lorentino Castellanos, Gran
M aestre; C ándido Juanicó; José P. G e- 
reda; M anuel A lvarez D a Cunha, Jaime 
Estrázulas; A d o lfo  R. P fe il: A gustín  de 
Castro; E zequiel Pérez; L eonardo de 
Souza Leitte de  A cevedo.

Una profunda evolu ción  ideológ ica  
había y a  com enzado a operarse en  el 
seno de la  m asonería uruguaya. Com o 
consecuencia de ella, dejaría de ser un 
sector avanzado de l catolicism o para 
convertirse cada v e z  m ás en  una fuerza 
distinta y  adversaria suya.

8) E . A cev ed o , o b . eit-. I I I ,  p s . 243 y  ss.; 
L . A . P on s , o b . eit.. ps. 110 y  s s .; F rancisco 
X .  de  A  cha, E l C o n flic to  E clesiá stico , M on te
v id e o , 1861; Juan F . Sallaherry, El s ie r ro  de  
D io s  D o n  Ja cin to  V era , M on tev ideo , 1933.

(9 )  Jnan F . S allaverry , o b . c iu , p . 38.
(1 0 ) Ib id - , p . 39.
(1 1 ) L a R a zón , 24 de  ju n io  de 3884 : Los

con flictos  re lig iosos  y  las re lig ion es  d e  E stado” .
(1 2 )  C ó d ig o  M asón ico  para  las O fic ia o s  d e l  

C írcu lo  d e l  G ran O r ien te  d e l  U ruguay. M on 
tev id eo , 1864. E l m ism o año p u b licó  A . V a i
llan t sos E stud ios H istór icos  y  S im bólicos  
so b re  la Franc-M asonaría, tal v e r  e l  escrito  
m ás im portante  d e  la  literatura m asónica  en 
e l  país.

y  c u  se g u r a  p e r c e p c ió n  d e  1 »  u n id a d  k »  
m a n e  d e l  f u n c io n a m ie n t o  h is tó r ic o .  T i  s o  
p a rte a  in te g r a n  es te  n u e v o  v o lu m e n . la »  
p r im e ra , d e d ic a d a  a  t e m a s  g e n e ra le s  d o
h is to r io g r a f ía  In c lu y e  a u  e x te n s o  t r a b a jo  
m e t o d o ló g ic o  “ L a  ta re a  d e  la  h is to r ia  c u l »  
t u r a l”  d e  1926. q u e  s ig u e  s ie n d o  u n  m o >  
d é lo  p a ra  lo s  e s tu d io s  m o d e rn o s , y  q u o  
so  c o m p le m e n ta  c o n  su  b re v e  t r a b a jo  s o - '  
b re  “ Id e a le s  h is tó r ic o s  d e  r ld a “  y  c o n  u n * ?  
a p lic a c ió n  d o  a n c h o  s e n t id o  p o l ít ic o -  y  s o - ,  
e l o ló g i c o  e n  e l  e n s a y o  “ P a tr io t is m o  y  n a » ,  
c io n a l ls m o  e n  la  h is to r ia  e u r o p e a ” , ra s »  
t r e a n d o  lo s  o r íg e n e s  m e d ie v a le s  d o  esta#  
Id ea s.

L a s  r e s ta n te s  p a r te s  d e l l ib r o  e s tá n  d e d i 
c a d a s  a  la  E d ad  M e d ia  y  a l R e n a c i m i e n t o ' 
s o b r e  la  p r im e ra  oe p u b l ic a n  su s  c o n o c i 
d o s  e s c r ito s  so b r e  S a lisb u r y , s o b r e  A betar—¡ 
d o  y  su  J u goso  e x a m e n  d e  la  o b r a  d e  B e r -  
n a r d  B h a w  S a n ta  J u a n a , J u n to  a  u n  t e x t o !  
c o m p le m e n ta r io  d e  El o t o ñ o  d e  la  E d a d ' 
M e d ia  y  q u e  se  t it u la  “ S ig n i f ic a d o  p o l i -  | 
t i c o  y  m il i t a r  d e  la s  Ideas ca b a lle re s ca s  e n  ' 
e l  p e r ío d o  f in a l  d e  la  E d a d  M e d ía ” . S o b r o 1 
e l  R e n a c im ie n to  In c lu y e  d o s  b re v e s  tra b a --, 
Jos m o n o g r á f ic o s  s o b re  E ra sm o  y  G r o c lo  y i  
d o s  e s tu d io s  m a g is tra le s , “ E l p ro b le m a  d e l  j 
R e n a c im ie n to ”  y  “ R e n a c im ie n to  y  r e a l ls -  j 
m o ” , q u e  p u e d e n  f ig u r a r  e n tre  lo s  m e jo - 1 
re s  s ín te s is  In te rp re ta tiv a s  d e  e se  p e r io d o  \ 
h is tó r ic o .

ir  R IC A R D O  G U L L O N : E S T U D IO S  S O B R H  
J U A N  R A M O N  JIM E N E Z . B u e n o s  A ire » . 

L o s a d a , 1960. 239 p s .
R ic a r d o  G u lló n  es  a u t o r  d e  v a r io s  l ib r o »  

d e  c r ít ic a , e n tre  e llo s  u n o  d e  m u c h o  m é 
r i t o  s o b r e  la  n o v e l ís t ic a  d e  G a ld ó s  (M is e 
r ic o r d ia  e n  p a r t ic u la r ) .  P e ro  ea so b ra  t o d o  
u n  p r o fe s o r , a c o s tu m b r a d o  a  la  m in u c io s a  
e x p lic a c ió n  p a ra  m e n ta lid a d e s  J u ven iles  e n  
u n  e s t ilo  q u e  lo s  e s tu d io s  d e  le tr a s  e sp a 
ñ o la s  e n  E sta d o s  U n id o s  h a n  r e d u c id o  a l  
a n á lis is  t e m á t ic o  p o r m e n o r iz a d o  h a s ta  la  
n im ie d a d . E ste  a fa n o s o  y  a d m ir a t iv o  l ib r o  
s o b r e  J u a n  R a m ó n  l o  d e m u e s tra . E l v o lu 
m e n  ca re c e  d e  u n a  e s tr u c tu r a  o rg á n ic a  y ’ 
t a m p o c o  p r e te n d e  c o n f ig u r a r  la  p o e s ía  d o  
J im é n e z ; se  l im it a  a  a c u m u la r  o b s e r v a c io 
n e s  d e  d e ta lle , p re fe r e n te m e n te  b a j o  la  f o r 
m a  d e  le c t u r a s  co m e n ta d a s , d a  ta l  m o d o  
q u e  lo s  p a r t ic u la r e s  m u c h a s  v e c e s  t r a ic io 
n a n  lo s  g e n e ra le s  — véa se  c o m o  e je m p lo  id 
c a p í t u lo  “ E l s e n t im ie n t o  d e l t ie m p o ” — , J  
s i b ie n  h a y  a n á lis is  a t in a d o s  y  p& clen claa  
e s t il ís t ica s  r e c o m p e n s a d a s , n o  p a r e c e  e s to  
t ip o  d e  m a te r ia l  d e c e n t e  e l  m á s  a d e c u a d o  
p a ra  In te g ra r  u n  l ib r o .

La sen!e prefiere Kolyeo»
-  sensación  extra Se frescura
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