
 VERACRUZ EN 1816-1817:
 FRAGMENTO DEL DIARIO DE
 ANTONIO L?PEZ MATOSO

 Jim C. Tatum
 Universidad del Sur de Florida

 El licenciado Antonio Ignacio L?pez Matoso (1761-1823),
 relator de la Audiencia de M?xico, fue condenado en 1816 por el
 virrey Calleja a diez a?os de destierro en Ceuta. Aunque nun
 ca lleg? a dicho lugar, pas? diez y seis meses en Veracruz, desde
 junio de 1816 hasta octubre de 1817, y de all? fue enviado
 a La Habana, donde permaneci? hasta mayo de 1820, fecha
 en que pudo regresar a M?xico gracias al indulto que le con
 cedi? el nuevo virrey Juan Ruiz de Apodaca.

 Las aventuras y penas que experiment? el licenciado L?pez
 Matoso en el destierro nos quedan relatadas en su diario in?dito,
 Viaje de Perico Ligero al pais de los moros, el cual se halla
 actualmente en la biblioteca de la Universidad de Tulane, Nue
 va Orleans. El Viaje se divide en cinco "tomos" o cap?tulos
 de prosa y poes?a, y es interesante por sus detalles hist?ricos y
 descriptivos de los sucesos y costumbres de la ?poca. Tambi?n
 son de inter?s la s?tira humor?stica y las curiosidades lexico
 gr?ficas, las cuales incluyen abundantes neologismos, arca?smos
 y algunas voces no encontradas en los diccionarios de ameri
 canismos.

 La siguiente selecci?n fue sacada de la transcripci?n de la
 se?orita Marjorie LeDoux, bibliotecaria principal de la Biblio
 teca Latinoamericana de Tulane. Aqu?, L?pez Matoso relata
 sus impresiones de la ciudad de Veracruz y de sus habitantes.
 Parece que ?ste fue el primer viaje que hizo desde su naci
 miento en la capital ?salvo nueve a?os que vivi? en Tlax
 cala, siendo ni?o. Si a veces sus comentarios traslucen una
 actitud cr?tica respecto a Veracruz, conviene recordar que es
 taba en esa ciudad contra su voluntad, que viv?a all? conven
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 cido de que en cualquier momento iban a arrancarlo de su
 patria para jam?s volver, que padec?a de un constante malestar,
 debido a sus almorranas y a una hinchaz?n en los pies, y
 finalmente, que experimentaba cierto aislamiento en el trato
 de la gente por ser un conocido insurgente:

 Sin necesidad de vestirnos nos pusimos en pie el d?a 7 de
 junio y caminamos hasta Veracruz. La jornada fue corta, el
 terreno bueno, y aun el calor se medio templaba con ir pe
 gados a la playa pisando el agua. A la primera vista de la mar
 se me rodaron las l?grimas. Aquel ruido de las olas; aquella
 elevaci?n de las aguas; aquella inmensidad; aquella sepultura
 en los barcos; aquel calor all? encerrado; las hambres, sed,
 calidad de comidas; el trato de marineros; ir yo preso; la ra
 ci?n de armada, que es de real y medio en rancho; aquel pes
 cado hediondo y agua pest?fera; aquella medida de agua en
 su vez; aquel infierno, oprimi? de modo mi esp?ritu, que echa
 do en el borde del carro iba meditando en cada ola, aqu?lla
 que ven?a atr?s a engullirme; en cada cangrejo que al reti
 rarse las aguas quedaba sobre la arena; un tibur?n que estaba
 m?s adentro. ?Qu? meditaciones! ?Qu? tristezas! Adi?s para
 siempre mis adorados hijos; adi?s Am?rica, patria m?a; adi?s
 todos; adi?s mundo entero, vamos a morir.

 A las doce de la ma?ana llegamos a la puerta de tierra,
 y haci?ndonos echar pie a tierra caminamos con nuestra es
 colta atravesando la ciudad hasta la galera, o c?rcel de presi
 diarios, en donde encontramos desde aquel instante en don
 Antol?n Carrillo,1 sobrestante o alcaide, un ?ngel. Con la duda

 1 En Venezuela, el seis de junio de 1799, Antol?n Carrillo fue con
 denado a destierro perpetuo. Poco despu?s lleg? a San Juan de Ul?a,
 donde permaneci? preso hasta mayo de 1804, fecha en que obtuvo su
 libertad. Parece que qued? residiendo, en Veracruz y luego consigui? el
 t?tulo de c?mitre de la Galera de Ul?a. Durante el encarcelamiento
 de Jos? Mar?a Bustamante en Ul?a, Carrillo empleaba a ?ste como su
 abogado. Vid. Archivo General de la Naci?n, Presidios y C?rceles, i,
 1 (1-9); 5 (46-73); 6 (74-93); 22 (223-225).
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 de si nos pasaban al castillo,2 en lo que hubi?ramos empeorado
 de suerte, fueron d?as y vinieron d?as, en que me visitaron mu
 chos amigos y de ellos algunos que yo cre?a muertos. Don
 Jos? Mariano Almanza,3 y el auditor de marina, licenciado
 don Mariano Guevara,4 me sirvieron con todo y en todo. El
 d?a 14 me mand? Almanza cerrado un ocurso m?o que desde
 el d?a 8 yo hab?a dirigido al se?or gobernador,6 pidi?ndole sus
 pensi?n de mi embarque y mi libertad en fiado; cuyo proveido
 fue, como ped?a. El 18 vino repentinamente el ayudante de
 plaza don Manuel Mojo,6 y me quit? de el lado a mis compa
 ?eros Marulanda, Ibarra, Ayala y fray Ignacio,7 para embar
 carse, como as? fue.

 2 Se refiere a San Juan de Ul?a.
 3 Nacido en la capital, Almanza se educ? en Espa?a y luego volvi?

 a Veracruz donde lleg? a destacarse como pol?tico distinguido. Algunos
 de los muchos puestos que desempe?? fueron los de tesorero del Tribu
 nal, regidor perpetuo, regidor alf?rez real del Ayuntamiento, diputado
 a las Cortes ordinarias de Veracruz, consejero de Hacienda y consejero
 de Estado por la Am?rica Septentrional. Almanza figura entre los pri
 meros periodistas mexicanos y fund? el Diario Mercantil de Veracruz
 en 1807. Vid. Miguel Lerdo de Tejada: Apuntes hist?ricos de la H.
 Ciudad de Veracruz, M?xico, 1850, i, pp. 331-332 y 339; Manuel Trens
 Morentes: Historia de Veracruz, Jalapa, 1947, ni, p. 307.

 4 Juan Mariano Sebasti?n Ladr?n de Guevara (n. enero 20 de
 1748) fue miembro del Colegio de Abogados en M?xico, y en 1807 fue
 elegido asesor del Juzgado de Matr?cula de Mar y del Apostadero de

 Marina en Veracruz. Disfrutaba de varios puestos p?blicos de importan
 cia y ten?a su residencia en Veracruz y en la capital. Vid. Archivo del
 Colegio de Abogados, 41; Trens Morentes: op. cit., ni, pp. 113-116.

 5 Jos? Garc?a D?vila.
 6 De Manuel Mar?a Mojo se sabe poco, salvo que fue teniente de

 infanter?a y ayudante de Plaza en Veracruz. Result? herido durante el
 ataque de Santa Anna a Veracruz el primero de julio de 1821. Vid.
 Lerdo de Tejada: op. cit., ii, p. 179; Trens Morentes: op. cit., m,
 p. 116.

 7 Compa?eros todos de L?pez Matoso y tambi?n destinados al des
 tierro en Espa?a o en Ceuta. Jos? Marulanda fue decano de Valladolid
 (Morelia), Jos? Mariano Ibarra fue de Tepetitl?n y Jos? Rafael Ayala

 de Ajuchit?n. Fray Ignacio Perea es de origen desconocido, pero parece
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 Qued? solo en mi cuarto, triste y abatido, temiendo alguna
 novedad en m?; pero no por eso baj? un punto mi sobrestante
 en su trato; antes bien, tom? mayor esmero. El d?a 20 se firm?
 el decreto de admisi?n de mi fianza y sal? a vaguear en Ve
 racruz el d?a 21 de junio de 1816, d?a de San Luis Gonzaga y
 del Coraz?n de Jes?s.

 La mejor de las iglesias es la Parroquia, que llaman ca
 tedral. Hay en ella muchas fiestas y las que en M?xico llaman
 de tabla, a que asisten todas las corporaciones (el ayuntamien
 to y per istam).

 La de la Pastora es la primera que se toca al entrar de M?
 xico. Dicen que en otros tiempos fue rica y tuvo muchas dota
 ciones. En el d?a est? muy pobre.

 La del Santo Cristo del Buen Viaje est? extramuros al sur.
 Es una peque?a capilla con solos dos altares. El principal tie
 ne algunas cositas de plata, pero no correspondientes a las
 muchas limosnas. Cuentan que en acci?n de gracias de haber
 libiado de un naufragio, cargaron el palo mayor del buque y
 dieron en pesos lo que pesaba. Aunque m?s peque?a, la ima
 gen es parecida al Se?or de los Siete Velos en M?xico.8 A la
 estampa de esta capilla est? el cementerio general, el cual tie
 ne de campo todo y algo m?s; de santo nada.

 La del Loreto es tambi?n chica, un algo parecida a la que
 en M?xico dicen de las Maravillas. Es en Veracruz hospital
 de mujeres g?licas, pertenecientes al mayorazgo Garc?a de la
 Haya,9 muy atrasado hoy.

 La de San Sebasti?n extramuros, cuasi paralela a la del San

 ser el cura que fue capturado en junio de 1812 cerca de Tenango del
 Valle. Perea sali? de Veracruz en la corbeta Ramona; Marulanda y Aya
 la embarcaron en la Diana el mismo d?a, 19 de junio. Vid. Archivo

 General de la Naci?n, Infidencias, lxxvi.
 8 Esta imagen se conserva hoy d?a en la Iglesia de la Santa Veracruz

 en la capital.
 9 El nombre correcto parece ser Gonzalo Garc?a de la Hacha, pa

 tr?n de la iglesia y hospital despu?s de la muerte de su fundador Pedro
 Ronson, en 1633. Vid. Diccionario Porr?a de historia, biograf?a y geo
 graf?a de M?xico, 1964, p. 762; Lerdo de Tejada: op. cit., i, p. 377.
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 to Cristo, chica y pobre, es parecida a la de Candelaria de los
 Patos10 en M?jico hasta en los matorrales, ?rboles, y casuchas.
 Por all? est? el barrio que llaman Mundo Nuevo. En ?l, como
 inmediato al paseo, se venden tamalas de cuchara, zambombia,
 que es una fermentaci?n de ma?z y miel, panecitos de mante
 quilla y huevo, sin huevo ni mantequilla: leche muy trigue?a y
 aguada, y otros comistrajos.

 De los conventos, el mejor, m?s aseado, aunque no grande,
 es el de San Francisco. Mantiene hoy doce frailes, y de ellos
 dos legos y un donado: tiene la iglesia buenos altares; hay mu
 chas misas, confesores y predicadores. La capilla del Tercer Or
 den es nueva y semejante a la principal y a la de Plateros11 en
 Catedral de M?jico.

 El de Santo Domingo es bueno, claro y alegre. Hoy s?lo
 mantiene dos sacerdotes y un lego. Su extensi?n es como el de
 Porta Celi12 en M?jico. Se venera una hermosa imagen del Ro
 sario, cuya cofrad?a tiene buenos fondos.

 El de San Agust?n es l?brego, triste, y peque?o. Su iglesia,
 obscura y pobre. Hoy tiene cinco sacerdotes, dos legos y un co
 rista. A pesar de esto y de que todos son enfermos hay misas
 de 10 y de 11 los d?as de fiesta. Esta Casa fue de San Xavier de
 los Jesuitas.

 El de la Merced mantiene hoy cinco sacerdotes y un corista
 ni?o de 65 a?os. La iglesia, aunque pobre, es buena, amplia, y
 no escasa de luz; tiene bastantes altares decentes, y los domin
 gos hay misas de 10, de 11, y algunas veces de 12. Su torre es
 la mejor y la primera que se ve de antes de entrar en Veracruz.

 Los Betlemitas son hoy seis, todos leguitos y barbuditos co
 mo en todas partes. Su iglesia es grande y no mala. Su torre

 10 Candelaria Macuitlapilco, destruida en 1965-1966. Llamada "de
 los patos" por un mercado que estaba cerca de la iglesia. Vid. Jos? Ma.

 Marroqu?: La ciudad de M?xico, M?xico, 1900, u, pp. 60-61.
 11 Capilla del Se?or del Buen Despacho, o San Eligi?, santo patr?n

 del gremio de plateros. Vid. Jes?s Mendoza Hi?o josa: La Catedral de
 M?xico, M?xico, s/f., p. 15.

 12 Porta Coeli, de la orden de Santo Domingo y fundada en 1603.
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 es un campanil, muy bonito en quit?ndole lo que le afea. Fue
 rico este hospital; pero hoy, rata comi? con los insurgentes. El
 convento es amplio, y con buenas disposiciones para recibir en
 fermos, que no hay; pero tampoco botica. Quien no tiene camisa
 no necesita lavandera.

 A excepci?n de tres calles, todas son angostas: hay innu
 merables callejones en donde no caben tres en fila: algunos son
 culebrados, obscuros, y muy calientes. La Galle de las Damas,
 que es por la que se entra de M?jico, termina en la Galera y
 cuartel de pardos, y tiene hasta nueve cuadras cortas. La que
 llaman Real es buena poco menos que la anterior. La que dicen
 Ancha, muy parecida a la de la Palma en M?jico. De las otras,
 hay una que dicen de Mar?a Andrea, otra de la Caleta. En los
 callejones, el de Ave Mar?a, el de L?branos Se?or, el de la In
 quisici?n. Hay varios portales buenos y nuevos y de ellos en la
 Plaza el de Miranda, Murfi y Palacio. En ?ste en un torre?n
 alto y angosto est? el reloj, unas veces bueno y otras tampoco.
 Cuasi todas las calles tienen banquetas angostas, en que sirven
 de poste los ca?ones viejos. Si no es en el muelle y sus inmedia
 ciones, la gente no incomoda.

 La principal de las plazas es buena aunque no muy grande,
 con tres portales y en el frente la Parroquia. Otra es frente de
 San Agust?n, que dicen la Recoba, que en el centro tiene el
 baratillo de figura del que en M?jico dicen el del Factor, pero
 con mucho m?s aseo, en cuya circunferencia hay tiendas de len
 cer?a, y por la parte exterior camillas o puestos de mercer?a, y
 all? est? el mercado, verdura, loza, fruta y comestibles.

 Otra es en el muelle, muy amplia, en donde en carretas se
 toman los cargamentos de los buques. All? hay un portal peque
 ?o en donde se depositan los cargamentos, en el cual y en sus
 inmediaciones est?n la contadur?a, el oficio de registros y las
 casillas de resguardo, y marina.

 Otra es siguiendo la muralla hacia el sur, en donde est? la
 carnicer?a y pescader?a, y un poco m?s all? el cuartel de arti
 ller?a y maestranza.

 Hay otras plazueletas que se forman en varias partes de la
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 muralla, como frente al Loreto, callej?n de la Campana, y en
 el mes?n de Cos?o.

 Se conocen tres paseos: uno fuera de muralla por la puerta
 de la Merced hasta la cruz de Alvarado, que hoy se usa poco,
 por los insurgentes. Otro es la Alameda que se forma de una
 calzada de torta con algunos esca?os, en cuyo centro est? se
 ?alada, pero no m?s que se?alada, una hermosa pila que ser?
 hermosa cuando sea pila. A sus lados est?n las capillas del Santo
 Cristo y San Sebasti?n. Dicen que tuvo arboleda; pero hoy,
 rata comi?. Otro es la simpleza de ir a tomar fresco al muelle
 las noches de luna.

 Las casas por lo com?n son malas, car?simas, tristes, obscu
 ras, y denegridas por la humedad; pero hay tambi?n muchas
 buenas, amplias, alegres, con mucha luz, y pintadas o blanquea
 das. Regularmente no tienen patios. Los balcones son corridos
 y volados en busca del fresco. Todos de madera, porque el vien
 to marino come el fierro. ?stos y las puertas, persianas y ven
 tanas son pintadas de negro porque as? se conservan algo mejor.

 Hay algunas diversiones como el teatro, aunque no siempre
 hay comedia: dos sociedades, una en la calle esquina de las
 Damas, y otra frente al muelle. En ambas hay mesas de billar,
 y en la primera licores, horchata, limonada, sangr?a, naranjada,
 dulces, etc. En otras varias partes hay juegos de billar, en pocas,
 de bolos y boliche. Hay plaza de gallos, y cuando hay nieve
 hay never?a.

 Las mujeres son muy rec?nditas, pocas veces se ven en la
 calle? algunas en las noches de luna, y no muchas en la Alame
 da, a donde van de basquina. Regularmente pasan la prima
 noche tocando instrumentos m?sicos. Son obsequiosas, afables,
 y no ridiculas. Cerca de los balcones reciben sus visitas y all?
 tienen sus estrados.

 Los hombres son buenos o malos seg?n sus educaciones:
 mucha fanfarronada y pocas d?divas: al grano, al grano; com
 prar y vender y adelante. Los almacenes son en los bajos de las
 casas y en los zaguanes las tertulias en las noches.
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 Todo el mundo gobiernan
 en los zaguanes,
 y a estilo de comercio
 forman sus planes.
 Regularmente
 con vapores de siesta. ..
 ya usted me entiende.

 All? se juntan en departamentos con los nombres de zagu?n
 de ancianos, de curros, de principiantes. A los primeros van los
 cient?ficos, cuya ilustraci?n y conocimientos se miden por el
 caudal que tienen o se les computa. ?stos dan voto en agricul
 tura, n?utica, gobierno, milicia, legislaci?n y cuanto se les vie
 ne a la boca.

 Desde su casa todos
 son jueces sabios,
 sentenciando y fallando
 como Pilatos.
 Tales sentencias,
 si los jueces son ellos,
 ?qu? ser?n ellas?

 Siempre ha sido asentado que la ciencia de comercio es com
 prar barato y vender caro; pero en Veracruz a?n han sabido
 adelantar a comprar de balde y vender car?simo. Desde que se
 se?ala un buque y a?n antes de entrar en puerto ya saben qu?
 cargamento trae, y qui?n es el consignatario. En el momento
 comienzan a celebrarse ventas y reventas; de modo que desde
 reconocerse el buque hasta ponerse los efectos en el almac?n ya
 est? vendido el cargamento tres o cuatro veces con ganancia
 en cada una, a?n sin haberse visto lo vendido. Parec?a que el
 ?ltimo mono se ahogase; pero contra estos siete vicios hay siete
 virtudes, porque se ha inventado un contado que es a plazo, un
 contado rabioso a los tres meses, y un violento que es m?s
 corto.13

 13 Estas distinciones sem?nticas que da L?pez Matoso entre contado
 rabioso y contado violento no se encuentran en los diccionarios. Vid.
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 Si tan lejos se mira
 lo cerca y pronto;
 ?qu? ser? cuando lejos
 est? uno y otro?
 Todos rabiando
 con sus plazos rabiosos
 ?pagar?n? ?cu?ndo?

 Tambi?n hay fr?o en el infierno. Que Veracruz lo es no hay
 quien dude. Sobre que el d?a 25 de diciembre sud?bamos como
 en mayo. Pues hete aqu? que despu?s de los calores infernales
 entramos en una tanda tan linda como que unos d?as soplaba
 un furioso norte de que resultara un terrible fr?o; en otros se
 levantaban grandes tempestades con espantosos truenos y algu
 nos rayos; y en otros entr?bamos en una calma chicha, o picaba
 un sur que abrasaba.

 En una de las noches de tempestad, despu?s de haber esta
 do a la ventana mirando a lo lejos multitud de rel?mpagos y
 centellas; me encerr? en mi celda cuando se fue acercando.
 Comenz? a llover y tronar mucho, y a hora en que todo mi con
 vento estaba con los siete durmientes, porque no eran m?s los
 frailes, cay? un rayo tan inmediato, que por la luz, por el esta
 llido, y a?n por el olor, no s?lo cre? que hab?a ca?do en mi
 celda, sino dentro de m?.

 Un muchacho de lo alto
 cay? en el suelo,
 y a gritos preguntaba
 ?tengo resuello?
 As? y a ratos
 habl?ndome a m? mismo
 a?n dudo si hablo.

 Las furios?simas olas que se levantan con el norte pasan el
 muelle de uno a otro lado y frente de mi celda el golpe de agua

 Francisco Santamar?a: Diccionario de mejicanismos, M?xico, 1959, p.
 289, y Esteban Rodr?guez Herrera: Pichardo nov?simo, La Habana,
 1953, p. 393.
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 salpicaba a mi celda. En uno de estos d?as, 28 de noviembre de
 816, entre dos o m?s buques que arrebat? el norte, fue uno el
 bergant?n San Juan14 a quien vi caminar dando culadas hasta
 encallar a nuestra vista, y no lejos. Cuando ve?a la gente ma
 niobrar sin fruto, subir y bajar por los palos, dar voces que ape
 nas se percib?an, pedir socorro que no se pod?a dar, y caminar
 a la muerte, meditaba tiernamente poni?ndome en aquel lance,
 y dando gracias a Dios cuasi me divert?a en las desgracias ajenas.

 D?a 20 de enero se celebra la fiesta de San Sebasti?n, Pa
 trono de Veracruz, el cual se conduce en procesi?n, que llaman

 marcha, en las v?speras por la tarde, de una capilla, que ya he
 dicho, hasta la Parroquia, con asistencia de los cl?rigos, cofra
 d?as, comunidades. Como el Santo no usa calzones se viste de
 un cendal, y una banda. Las calles se adornan con cortinas, y
 en algunas partes se forman altares. No hay como en M?jico
 aquello de sembrar por el suelo y tirar flores de tiempo, porque
 en ning?n tiempo hay flores.

 Es m?s f?cil al olmo
 pedirle peras,
 que en esta tierra hallarse
 flores, ni a?n yerbas.
 En todo el a?o
 el oto?o es lo mismo
 que est?o y verano.

 Un algo se parece esta procesi?n a la de Nuestra Se?ora de
 los Remedios; pero tiene algo m?s y algo menos. Lo menos es
 en las corporaciones, y lo m?s en la multitud de negrer?a. De
 las negras unas son libres y otras esclavas. A ?stas procuran las
 a?nas llevar consigo con toda decencia. Las libres la buscan por
 su personal industria.

 *4 Probablemente el San Juan Bautista, alias la Patriota, construido
 en La Habana en 1772 y el cual llevaba doce ca?ones. En cuanto a la
 tormenta que aqu? describe L?pez Matoso, parece ser la misma para
 la cual Lerdo de Tejada nos da la fecha de 16 de noviembre, y nos dice
 que se perdieron ocho barcos en el puerto. Vid. Diario de M?xico, xvii
 (1812), f. 319; Lerdo de Tejada: op. cit., n, p. 156.
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 Las que no son sirvientes
 cual m?s, cual menos,
 todas sacan ganancias
 por el comercio.
 Pues buena o mala
 la ropa que se vende
 siempre es muy cara.

 En uno de los d?as, que fue el 24 de enero de 817, en que
 acostumbraba yo ir a la capilla del Santo Cristo, me encontr?
 con que en ella estaba Calleja, su mujer,15 su capell?n, y el co
 ronel Meneso.16 Como la capilla es peque?a y no hab?a m?s
 personas, fue inevitable vernos y conocernos. Hicimos oraci?n;
 pero ?qu? diversas! Ellos por su felicidad embarc?ndose, yo por
 la de no embarcarme.

 Cuando el uno con ansia
 quer?a buen viaje,
 el otro con la misma
 quer?a quedarse.
 ?Cosas del mundo!

 unos est?n de bamba
 y otros de tumbo.

 Como los nortes en este mes fueron recios no dieron lugar
 a la salida del convoy hasta tarde de 28 de enero dicho. En
 ella a las tres repicaron las campanas en todas partes, a la sali
 da de sus habitaciones Bergosa17 y Calleja, a que sigui? rogaci?n

 15 Francisca de la G?ndara. Vid. Hubert H. Bancroft: The Works
 of Bancroft, San Francisco, 1886, xi, pp. 193-194.

 16 Pedro Meneso fue capit?n de Dragones de San Luis Potos?, y se
 conoce haber sido el primero en avisar al militar Calleja de la insurrec
 ci?n ^e Dolores en 1810. Conquist? a Felipe Lailson en la batalla del

 Monte de las Cruces el 15 de junio de 1812, y encontr? correspondencia
 de la sociedad secreta de "los Guadalupes" dirigida a Ray?n. Estos in
 formes dieron por resultado el arresto de varios amigos de L?pez Matoso,
 todos miembros de los Guadalupes. Archivo General de la Naci?n, Infi
 dencias; cLXXvny 54, 53; 148, 179; Lucas Alam?n: Historia de M?xico,

 M?xico, 1849-52, lv, pp. 356-357.
 17 Antonio Bergosa y Jord?n, obispo de Oaxaca desde. 180? hasta

 1812. En 1811 la regencia de C?diz lo nombr? Arzobispo de M?xico,
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 general cuando llegaron al muelle. En ?l la mujer de Calleja,
 que ven?a en un llanto deshecho, se despidi? en el muelle de sus
 paisanos dici?ndoles "Adi?s amados paisanos m?os: encomi?n
 denme a Dios; adi?s querid?simos guachinangos; adi?s, adi?s".
 Yo y los que como yo ve?amos ir a Calleja tambi?n en nuestros
 corazones d?bamos la despedida:

 Si tan triste t? lloras
 porque te ausentas;
 ?qu? ser?n los sollozos
 que t? nos cuestas?
 En llanto amargo
 mil gemidos exalan
 los guachinangos.

 Se fueron por ?ltimo; y con este placer ya podr? decir algo
 de Veracruz en este tiempo. La primera fiesta fue la del Carna
 val. Si esto quiere decir carnestolendas, y ?stas carnes quitadas,
 viene muy bien a las quijadas de las veracruzanas por ser mu
 ch?simas las que adolecen de tisis. All? por otra parte siempre
 son carnes quitadas, porque el carnero, cuando se halla, es muy

 malo, flaco y caro; las gallinas no faltan, pero por ser car?simas
 se comen en los tres jueves del a?o ; los patos no son como dicen
 las indias en M?jico, grandes, ni se pregonan con el venga vues
 tra merced mi alma: la vaca unas veces se encuentra y otras no
 y no siempre es buena. Las diversiones en estos d?as son nin
 gunas.

 A excepci?n de los nombres,
 son siempre iguales
 la cuaresma, los muertos
 y carnavales.

 pero la nominaci?n fue rechazada por Fernando VIL Huy? a Veracruz
 en 1812 para escapar de Morelos, y en 1813 lleg? a M?xico. Bergosa es
 autor de varios sermones y ensayos en los cuales condena los prop?sitos
 de los revolucionarios. Vid. Wilbert H. Timmons: Morelos: Priest,
 Soldier, Statesman of Mexico, El Paso, 1963, pp. 53, 77, 78, 92, 105,
 159, 162.
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 S?lo en las damas
 se ven carnes-tolendas
 en las quijadas.

 Vaya: la cuaresma es otra cosa. En lo m?stico hay en la
 Parroquia y conventos sus sermoncitos, unos buenos y otros ma
 los. Se ayuna por los que ayunan, aunque a todos se hace se?a
 con una campana cuyos toques anuncian cu?ndo el ayuno es
 de ambos preceptos.

 Muchas veces no vale
 o?r estos toques,
 que no se oyen si suenan
 o nunca se oyen.
 Buenos y malos
 en tocando a la gula
 todos tocamos.

 El viernes de Dolores, que fue en 817 el 28 de marzo, se
 celebr? como en M?jico sin notable diferencia, si no es en la
 falta de flores y aromas que eran amarillas y marchitas; porque

 La mujer a la rosa
 es parecida
 en la tierra caliente
 por amarilla.
 Y a?n en la mata
 su hermosura de lejos
 de cerca es nada.

 En sola la Parroquia hubo el Mi?rcoles Santo un rezo como
 maitines. En las dem?s iglesias fueron las tinieblas, en tinieblas.

 Si es cantar las tinieblas
 cantar a obscuras;
 en mi casa las noches
 todas son unas.
 Pues todo el a?o
 son mis noches y d?as

 Mi?rcoles Santo.
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 Ya me parece que estoy oyendo que los murmurones me re
 plican: ?c?mo es que no habiendo quien cante las tinieblas,
 hay quien celebre los oficios de Jueves Santo? Ah? est? la gra
 cia: uno y otro es verdad: ?de qu? modo?

 El cantar no es posible,
 si no hay quien cante;

 mas cantar en secreto
 todos lo saben.
 Y hasta por se?as,
 ?qu? mudo hay que no sepa

 muy bien hacerlas?

 As? es que en las iglesias en donde no hay ministros bastan
 tes como en la Merced, Santo Domingo y San Agust?n, se canta
 la misa como siempre y todo lo dem?s rezaditamente y de este

 modo en silencio se lleva al Sant?simo al monumento y santas
 pascuas.

 En todas las iglesias hay dep?sito y monumentos. Las esta
 ciones se andan y se rezan como en M?jico: por las viejas a
 gritos y en chincorros, por las muchachas mal y de mala ma
 nera, por los currutacos a la francesa, por los militares de ning?n
 modo, por los marineros a la inglesa, por los ricos como ricos,
 por los pobres con humildad.

 En este d?a todos y todas lucen sus galas, adornos y dijes.
 Andan, vuelven, entran y salen, y como las iglesias son pocas es
 la ?nica vez que se ven las calles con gentes que van y vienen
 si no es que el norte los encierra.

 En las iglesias no falta adorno y lucen con decencia y al
 guna devoci?n. La entrada en ellas y la salida es con desahogo
 porque las gentes van entrada por salida. La iglesia de San
 Agust?n en este d?a se parece a la de Santa In?s de M?jico,
 aunque todo es m?s peque?o a pesar que la nave de la iglesia
 es buena.

 La Parroquia es muy decent?. Se remeda alguna cosita a la
 iglesia de Jes?s Mar?a de M?jico. Se pone monumento tan pa
 recido al de Guadalupe de* M?jico que parece el mismo.

 La del Santo Cristo se parece a la capilla de los servi tas en
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 M?jico. No ponen m?s que muchas luces al altar como est?
 todos los d?as.

 La de San Sebasti?n ni a?n se abri?.
 La del Loreto se parece a la de el Hospital Real18 de M?jico.

 Ni tiene perspectiva ni monumento y tiene de uno y otro.
 La Pastora es muy pobrecita. Tiene unas peque?itas gradas

 y unas peque?itas estatuas como de profetas.
 La de Betlemitas tiene una buena perspectiva de columnas

 verdes que forman una galer?a en cuyo centro est? el taber
 n?culo.

 La de Santo Domingo remeda un poco a la Santa Escuela
 de Guadalupe de M?jico, y otro poco a la Capilla del Rosario.

 La de San Francisco, en cuanto al altar y trono, se remeda
 al de la Profesa de M?jico. La Tercera Orden es s?lo el altar
 de jaspe verde.

 La de la Merced tiene una perspectiva muy chica de colum
 nitas azules. En lo dem?s est? decente.

 Para que no se ande en coche estos tres d?as, no es necesa
 ria orden del gobierno, porque todo el a?o es lo mismo. No
 suenan campanas sino las de los que llaman relojes y la se?a
 en el castillo y baluartes en la noche, que llaman vela.

 En el Viernes Santo por la tarde sale una procesi?n de
 San Francisco en la que antes daba principio por un ni?o que
 llamaban de la campanilla, el cual iba vestido a manera de
 abogado, y de can?nigo, porque ten?a de uno y otro y nada
 de ambos. El vestido era negro muy adornado de perlas y pie
 dras preciosas: al cuello llevaba una fina gola, o golilla blanca;
 una chaquetilla, o chupa corta con buena pechera blanca; de
 los hombros bajaba por la espalda una gran cauda que recog?a
 un decente lacayo; calz?n corto, buena media y rica hebilla. En
 el d?a no hay ya tal ni?o, no s? si porque el cura lo ha quitado
 o porque para esto se escog?a un ni?o de buena cara.

 Comienza, pues, la procesi?n con unos cacalotes, que as? lla
 man a unos encapirotados de blanco cubiertas las caras, los

 18 Hospital Real de San Juan Jos? de los Naturales; conocido como
 Hospital Real de Indios. Diccionario Porr?a, cit., p. 690.
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 cuales sirven para cargar las im?genes. Cierra la procesi?n con
 el Santo Entierro en una urna de carey con tachonados de pla
 ta. Va a parar a la Merced en donde queda depositada esta
 imagen hasta ma?ana. La de Nuestra Se?ora vuelve sola, y en
 la noche hay serm?n y rezo de p?same.

 El S?bado de Gloria se canta ?sta y se celebran los oficios
 en las iglesias donde hay eclesi?sticos bastantes. A la hora del
 repique en la Parroquia hacen salva en el castillo, en los baluar
 tes y buques. Tambi?n en las calles, como en M?jico, hay aque
 llo de quemar Judas y aqu? hoy pusieron muchas figurillas de

 Guadalupe Victoria.19 Hoy a las 5 de la ma?ana o antes es la
 misa de Resurrecci?n en la Parroquia: se conduce la imagen
 de Santo Entierro, y se acaba la Semana Santa.

 Por las v?speras de la Ascensi?n son aqu? las procesiones de
 letan?as en que van a los conventos de San Francisco y San

 Agust?n como en M?jico. Se componen de cuatro o cinco ne
 gritos, y otros no tanto, que llevan unas banderas, enrolladas
 cuando hay norte, en se?al de que son guiones de cofrad?as:
 sigue inmediatamente el clero, de seis o siete, y adi?s amigos,
 hasta otro d?a.

 La procesi?n del Corpus es por la tarde. Todos los buques
 y baluartes hacen tres saludos. Las tropas de escolta son por
 toda la carrera. Hoy la hicieron las compa??as de negros y

 mulatos, muy bien vestidos, y a retaguardia los voluntarios que
 antes eran patriotas. La procesi?n comienza por los titulares de
 las cofrad?as: Santo Tom?s, San Juan, San Benito, San Diego.
 San Jos?, y la Santa Cruz. Algunas llevan dos o tres acompa
 ?ados, y otras ninguno. Las comunidades de la Merced con tres
 frailes, de San Francisco con ocho, de San Agust?n con seis, y
 dos de Santo Domingo. El clero lleg? hasta diez y ocho sacer
 dotes que, revestidos, cargaban un trono de plata en que iba el
 Sacramento. El gobernador dej? de presidir el ayuntamiento

 19 Manuel F?lix Fern?ndez (1786-1843), primer presidente de la
 Rep?blica de M?xico. Luch? bajo el mando de Morelos durante la In
 dependencia y luego se uni? a las fuerzas de Santa Anna. Diccionario
 Porr?a, cit., p. 1688.
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 por conducir el gui?n principal. El cabildo cerraba; y como en
 su corporaci?n a nadie admite, todos los asistentes iban con
 luces escoltando al lado del tabern?culo. No celebran con pro
 cesi?n en las dem?s iglesias, pero en la parroquia la hay la
 tarde de la octava.

 Muchas veces vi en M?jico [llover] con continuaci?n y fuer
 za, pero en Veracruz en los d?as 20 de julio de 817 y siguientes,
 sin intermisi?n ni de un minuto, llovi? m?s de 40 horas con la

 misma constante fuerza, y despu?s con otros cuatro d?as aunque
 con intermisiones. De aqu? result? una abundancia tan grande
 de mosquitos zancudos que en los 27, 28 y 29 se ve?an negras
 las paredes de las casas y lo exterior a las calles. No es ponde
 raci?n, unos sobre otros, los moscos no dejaban libre ni una
 pulgada. Esto era general en todas las casas.

 En esta fatal tierra
 todos los frisos
 se forman en las casas
 de los mosquitos.
 Y as? sucede
 que mudan las labores
 como ellos quieren.

 De los mismos aguaceros y de las muchas calmas que les si
 guieron, result? que los cangrejos, saliendo de la mar y subiendo
 a las troneras de las murallas, entraban y bajaban a las calles
 con tal abundancia que el d?a de San Pedro caminaban ej?r
 citos de 300 y m?s. Los muchachos los mataban a palos, y as?
 quedaba un feo hedor.

 Muy fuera de toda pena, y condenado voluntariamente a
 una eterna soledad, me hallaba el 20 de septiembre de 817 cuan
 do repentinamente se me present? un ordenanza del gobernador
 Hevia20 con la breve orden verbal de que me alistase para em

 20 Francisco de Paula Guillermo Eloy Hevia (1746-1821), coronel
 del regimiento de Castilla y comandante de los ej?rcitos de C?rdoba y
 Orizaba. Aqu? L?pez Matoso lo llama "gobernador" porque en esos d?as
 serv?a de gobernador interino de Veracruz. Garc?a D?vila desempe??
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 barcar. Aqu? los sustos y carreras. Al momento contest? por un
 oficio que estaba enfermo, que ten?a licencia del se?or D?vila,
 que hab?a ocurso pendiente al virrey a quien cuatro d?as antes
 hab?a remitido certificaciones que me hab?a pedido. Esto mismo
 hice presente por ocurso formal pidiendo la suspensi?n de mi
 embarque hasta las resultas del virrey.

 Pero en vano son ruegos
 clamor, gemidos,
 para los corazones
 empedernidos.
 Por eso dicen
 que basta uno que niegue
 a cien que piden.

 As?, mi tierno Ilevia, trag?ndose mi ocurso, s?lo me contesto
 el oficio. A los dos d?as se me present? el sapient?simo don Flo
 rencio P?rez Como to,1'1 cirujano de barber?a, doctor en la car
 pinter?a de su padre en C?diz, y sabio en su boca cual nadie.
 H?cele relaci?n de mis dolencias, acreditadas con cinco certifi
 caciones de facultativos, y el resultado fue como suyo. No de
 seaba otra cosa Comoto para dar vuelo a su adulaci?n; y como
 conoc?a el sanguinario esp?ritu de Hevia, que era arrancarme,
 y a otros, de la tranquilidad de Veracruz dijo: "que ni en m?
 ni en Rayas22 advert?a causa justa que estorbase el embarque,

 nuevamente este puesto en agosto de 1817. Vid Lerdo de Tejada: op.
 cit., ii, 161; Trens Morentes : op. cit., m, 319-322.

 21 Conocido cirujano espa?ol y defensor del gobierno de Espa?a
 durante la Guerra ed Independencia. Es autor de varios ensayos y ar
 t?culos. Vid. Donald B. Cooper: Epidemic Disease in Mexico City.
 1761-1813, Austin, 1965, pp. 158-160, y Diccionario Porr?a, cit. pp.
 1205-1206.

 22 Jos? Mariano Sardaneta y Legaspi, Marqu?s de San Juan de
 Rayas (1761-1835). Guanajuatense de familia rica y distinguida y amigo
 de L?pez Matoso, pose?a los t?tulos de regidor perpetuo, alcalde ordina
 rio y administrador de miner?a. Mucho antes de su arresto en enero de
 1816, Calleja sab?a de su asociaci?n con los insurgentes debido a unos

 documentos que le quitaron a Morelos en Puruar?n y Tlacotepec. Des
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 a pesar de las certificaciones que yo dec?a, que deb?a presentar".
 Esto dijo porque sab?a que estaban en M?jico. Triunf? este
 mequetrefe a costa de mi sacrificio y tom? venganza de que
 como abogado del doctor Hern?ndez23 le hab?a ganado un rui
 doso pleito hasta con costas personales. La soberbia que es su
 car?cter no pod?a ver esto con indiferencia y as? que cay? ?ste,
 dijo, dar?mosle en la cabeza por darle a Hern?ndez.

 Cierto que es grande haza?a
 para vengarse,
 que los m?dicos usen
 de toda su arte;
 bien que en algunos
 es el uso corriente
 llenar sepulcros.

 Disculpa tendr?a cuando a cara descubierta hubiera hecho
 lo que un boticario que, desafiado con un militar, se?alada ho
 ra le mostr? dos pildoras diciendo: "una de ellas es un pectoral
 muy suave; mas la otra es un veneno de actividad instant?nea:
 tome vuestra merced la que guste". No lo hizo as? Comoto por
 no exponer el tiro. Lo asegur? luego que Hevia me asign? para
 mi irremisible embarque la goleta Riquelme.24 Como era un
 buque muy chico, inc?modo y con otras mil cosillas, no me que

 tinado al destierro en 1816, se qued? en Veracruz hasta 1820 bajo el
 pretexto de estar enfermo, y nunca sali? del pa?s. Vid. Archivo General
 de la Naci?n, Infidencias, clxix, 44; Alam?n: op. cit., ?v, pp. 422,
 449-450, 648.

 23 Francisco Hern?ndez (n. marzo de 1752), cirujano del ej?rcito
 espa?ol desde 1771 hasta 1797, a?o en que entr? como cirujano en el
 Hospital Real de San Carlos en Veracruz. Hern?ndez mantuvo dos li
 tigios con P?rez Comoto. El primero dur? de 1803 a 1810, y el tegundo
 de 1815 a 1819. Hern?ndez sali? victorioso en los dos casos. Es proba
 ble que L?pez Matoso trabajara en el segundo proceso. Vid. Archivo
 General de la Naci?n, Epidemias, vm; Protomedicato, i.

 24 La Riquelme tiene fama por ser el barco que llev? a Am?rica la
 noticia del decreto del 4 de mayo de 1814 en que Fernando VII rechaza
 la Constituci?n. Sali? de C?diz el 26 de mayo y lleg? ft Veracruz el 5
 de agosto. Vid. Trens Morents: op. cit., m, p. 196.
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 do m?s arbitrio que concertar mi pasaje en el bergant?n Eolo,25
 y que fuera a mi costa fue toda la gracia que me concedi? He
 via. En ?l, pues, nos hicimos a la vela el seis de octubre de 817
 a las diez de la ma?ana, y llegamos a La Habana el 18 a las
 dos de la tarde. A mi salida de Veracruz me acompa?? a bordo
 mi amigo Arrangoiz,26 me provey? de mucha galleta fina, al
 gunas libras de chocolate, y doce botellas; y despidi?ndose llo
 roso me dej? hasta el valle de Josafat.

 26 El Eolo era barco de carga que llevaba mercanc?as entre C?diz
 y Veracruz. En 1812 su capit?n era Antonio Rodriguez. Vid. Diario de
 M?xico, xvn (1812), pp. 308-324.

 26 Jos? Agust?n Arragoiz era comandante del Resguardo de Rentas
 en Veracruz y padre del conocido autor pol?tico Francisco Arrangoiz y
 BerzabaL Vid. Jos? Ma. Miquel i Verges: La diplomacia espa?ola en
 M?xico (1822-1823), M?xico, 1956, p. 30; Diario de M?xico, vi (1807),
 p. 116.
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