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Fray Mamerto Esquiu, 

el orador de la Constitucion
{Conferencia pronunciada, el \ l de septiembre de 1938, en la Facultad 

de Filosofia y Teologia de San Miguel)

A pocos kilometres al nordeste de la ciudad de Catamarca, ha- 
llase la humilde y pintoresca poblacion de Piedra Blanca, donde aun 
levanta al cielo sus carcomidos muros una casita, bajo cuya tcchumbre, 
que desde hace mas.de un siglo soporta cstoicamcnte el embate de los 
vientos cordilleranos, funciona actualmente una escuelita parroquial. 
Alii, “el ano de 1826, a 11 de mayo, a las 11 de la noche, nacio como 
tantos un hombre, bajo un techo pajizo. Sc le suministro inmediata- 
mente el bautismo. Se crio con dolor en el corazon y el llanto en el 
rostro como todos los huipanos” (1). Ese hombre, que desde los cinco 
anos de edad y hasta su muerte, vistio el tosco y humilde sayal de los 
franciscanos, fue Fray Mamerto Esquiu, una de las mas puras glorias 
que ha visto la luz en tierra de los argentinos, modelo de pastor de 
almas, y a quien corresponde, en la historia constitucional de la Repu- 
blica, dos honrosisimos titulos, a cual insigne: el del “orador de 
la Constitucion de Mayo’’, como justicieramente lo calificara “uno de 
los decretos mas extraordinarios en los anales de nuestro gobierno”, 
y como si no fuera ya bastantc gloria, el de set, ademas, fundador de 
la escuela catolica de derecho publico argentino: opinion esta ultima, 
sostenida por el ^istinguido catedratico de derecho publico provincial y 
miembro del Instituto de Cicncias Politicas Dr. Adolfo Korn Villa-
fane. (2)

Fueron sus padres Don Santiago Esquiu, espanol nacido en Ca- 
taluna, y Dona Maria Nieves Medina, de origen catamarqueno; am- 
bos de escasa fortuna, pero sumamente queridos y respetados por la 
ejemplar vida que llevaron.

“Scis eramos los hijos venturosos de estos padres tiernos —dice el mismo Padre 
Esquiu, en un escrito fechado en 1855—, que sin bienes de fortuna y en cl humilde 
estado de labradores, eran felicismos en la tranquilidad de su virtud y resignacion. y 
en las dulzuras de una vida contraida exclusivamente a su familia y a Dios: la dis- 
cordia, cl espiritu de maledicencia, la avaricia, la injusticia, ninguna pasion enemiga 
de los hombres ha penetrado en el santuario del hogar paterno; alli han rcinado una 
paz inalterable y una ocupacion incesante, esteril de progreso en la fortuna, pero co- 
piosa en las dulzuras con que sazonaba la satisfaccion de todas nuestras ncccsidades, 
y el santo nombre de Dios se invocaba desde la manana a la noche”.

(1) Palabras textuales del Padre Esquiu, que forman parte de unos breves 
apuntes enviados al Gobierno de la Nacion por el de Catamarca, expresindose en la 
nota de remision ‘‘que se hallaban escritos en el principio de un libro que el Padre 
Esquiu habia titulado ‘‘Historia de mi entendimiento”.

(2) ADOLFO Korn ViLLAFASe, .‘‘Derecho Publico Politico”, Bs. As., 
1936, t. I, p. 32.
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Cumplicndo una promesa, sus progenitores, cuando el nino aun 
no babia alcanzado los cinco anos dc edad, Ic vistieron con el sayal 
franciscano, aprovechando un viejo y raido habito del Padre Fran
cisco Cortes, sacerdote muy amigo de la familia,-y en ese tiempo cura 
intcrino de Piedra Blanca.

"So piadosa madre —-cscribio Fray Mamerto en la epoca dc so famoso scr- 
mdn— so piadosa madre le vistid a los cinco anos con on habito dc San Francisco; 
a los 6 sabia leer y escribir, vivia sin vivir como todos los mocbachos; a los 9 entr6 
<*. estudiar latinidad con .so hibito siempre; a los 10 perdi6 a so madre; en ese mis- 
mo tiempo lo recibieron de limosna cn un convento; a los 16 profes6 esa religion; 
a los 17 concluyd Tcologia; a los 19 fue Doctor de Filosofia; a los 20 perdid a so 
padre; a los 22 se ordend sacerdote; a los 25 predied cl primer scrmdn: era enton- 
ccs profesor de Filosofia en un colegio. E] saber le ha gustado, tenia afkidn a la lee- 
tura; pero le faltd toda su vida on mentor en esc sentido;'es por csto que leia sin 
plan, sin un objeto a la ^ista; tovo un corazdn bueno, supo amar con energia y sen* 
cillez, pero en el silencio. Ahora tiene de edad cste nada singular personaje 27 anos".

A mediados dc 1835, el nino Esquiu comenzo a frccuentar el 
Convento de San Francisco, en Catamarca, para seguir latinidad, cn 
un curso famoso, que atraia alumnos desde las vccinas provincias, 
y que habia sido fundado por cl Padre Ramon de la Quintana, sacer
dote reputado como gran latinista. "Cordoba —dice Nicolas Avclla- 
neda— mantenia cl brillo de sus grades y cl ruido de sus conclusio- 
nes filosoficas y teol6gicas, pero era nccesario pasar por el aula de Ca
tamarca para saber latin" "Bl Padre Quintana —agrega Avcllancda— 
ensenaba latin, y haciendo .respirar a sus discipulos el aire dc la anti- 
guedad, habia formado herpes y martires" (3). Bicn merecia, enton- 
ces tener como discipulo, al que habria dc scr el "orador dc la Consti- 
tucion”.

Concluido el curso de Latinidad y Humanidadcs, cl Padre Es- 
qoiu comienza cl estudio dc Ja Filosofia en 1838, es decir, cuando 
contaba 12 anos de edad, terminandolo cn 1840, bajo la direcci6n 
del Padre Achaval, por quicn Esquiu conserve siempre gran respeto y 
afccto, llamandolo, cuando ya era Obispo dc Cdrdoba, "mi maestro 
y padr^'". ’’

"De las virtudes que practicara como novicio y como religioso estndiante —ob- 
serva cl Padre Luis Cdrdoba— nos quedan muy pocos y muy csmsos documentos, 
pero si los suficientes para apoyar y corroborar las refcrencias orales que nos han trans- 
mitido los religiosos mas antiguos, que no solo lo conocieron y trataron por largo 
tiempo. sino que fucron sus condiscipulos y companeros dc clase. durante sus cstu* 
dis. Todos cllos coinciden cn afirmar que cl novicio Esquiu aunque cl mas pcqueno 
dc todos cn edad, era el.primcro de la clase, cl mas humildc. el mis obediente. can* 
doroso y obsrvantc dc todos sus companeros dc estudio y noviciado”. (4)

(3) NICOLAs AVELLANEDA, "El Padre Mamerto Esquiu”, trabajo induido 
cn la rccopilacion de las produccioncs del Padre Esquiu, rcalizada por Alberto Or
tiz, Cdrdoba, 188, t. I, p. 7.

(4) LUIS C6rdoba. "El Padre Esquiu", Cdrdoba 1926, p. 50.
/
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Para rccibir las ordcnes rcHgiosas y llcgar al sacerdocio. Esquiii 
debio csperar —ejercitando su ilimitada pacicncia— y por falta dc la 
necesaria edad, cinco anos, que aprovcchd consagrandose tcnazmcntc al 
cstudio del derccho civil, bajo la dircccidn del Dr. Tadco Acuna, de 
matematicas, bajo la dircccion del Prcsbitcro Luis Gabriel Segura, y 
procurando, por todos I'os medios, pcrfcccionar sus extraordinarias cua- 
lidades naturales que^habrian de corprender tiempo dcspucs, al pais 
entcro.

Desdc muy temprana edad, tuvo ocasi6n dc cjcrccr la docencia.
maestro de cscucla. luego como catcdr^tico dc filosofia yprimero como • j i

tcologia. En cl primer carkter, “anticipAndosc a las m^ximas deja pe- 
dagogia moderna. introdujo varios y nucvo.s mitodos cti ja ensenanza, 
como tambien varios otros ramos y la aritmetica superior”.

En 1845, el Padre Esquiu cs dcsignado Lector dc Artes cn el 
Convento dc Catamarca. luego dc presentar una brillantc tesis filoso- 
fica. En octubre dc 1848. sc Ic conficrc la orden del Prcsbitcrado. ccle- 
brando silenciosa y humildemente, su primera misma cl 15 dc mayo 
de 1849. Dos mescs despues, cs instituido confesor y prcdicador por
Letras Patentes. • r% c

Creado cn 1850 cl primer Seminario dc Catamarca, cl Padre 
quiu es dcsignado profesor dc Filosofia del mismo. Desdc dicho ano. 
hasta 1859, dicto, altcrnativamcntc las cAtedras de Filosofia y Tco
logia.

“Desde cl dia que sc hizo cargo dc su pucsto de profesor. al tratarsc dc la adop- 
cion de textos. ya sc dcscubrc la elevacidn dc criterio y cl dominio mental que tiene 
dc la materia que debc ensenar: pucs mientras cl Rector y su Consejo pnpdncnlc pot 
texto dc la Filosofia de AUicri. cl Padre Esqul6 la rechaza por incomplcta y propone 
la Filosofia Elemental dc Balmcs: y como sc Ic observase que la ensenanza dc la filo- 
sofia debia bacersc cn latin. cl sc compromcie a verlir al latis cl texto y dat diana- 
mente a cada cstudiantc el capitulo dc leccidn que debia cstudiar. Asi lo hizo, cn 
cfccto, con aprobacion unadime dc los profesorcs y aprovcchamiento visible dc sus 
alumnos, alguoos dc los cuales conservaban. muchos anos mas tarde, esa version 
manuscrita como una rcliquia y un prccioso rccuerdo de su inolvidablc maestro (5).

El 4 dc octubre de 1851, Fray Mamerto predicaba su primer ser
mon en la iglesia del Convento dc San Francisco, cn Catamarca. En- 
tre las muebas felicitacioncs que cl novel sacerdote rccibiera, alguien le 
dijo: “He venido, Padre, a dccirlc que la catedra del Espiritu Santo no 
es para esparcir florcs, sino para ensenar verdades ,

Parcce ser, que la humildad del ilustrc catamarqueno. interpreto 
tales palabras como un mensajc divino.'^que tuvo presente cn todas las 
ocasioncs de su cstoica vida, refrenando las galas con que cl precioso 
don de la elocuencia le inducia a adornar sus memorablcs sermones. 
Ponia, asi. en practica, las palabras de San Basilio: “La cscucla del 
cristianismo no siguc cn &to las rcglas y los preceptos de los rctoricos:

(5) CdRDOBA,, op. cit.. ps. 72|3.
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l.^s virtudcs de los santos no tiencn ncccsidad de los adornos y de las 
florcs dc Ja clocuencia humana; briljan por su prOpio lustre".

Ks que el Padre Esquiu era bumildc cntre los humildcs.
“J.a negacidn dc si mismo —dice cl Padre Camilo Jordan— ticnc una sintesis 

ptibHmc, la humildad: y Fray Mamerto Esquiu habia terminado con clla la grande 
obra de su pcrfccta abnegacidn. Ved ahi en una fdrmula mas breve cl distintivo dc 
ivi propia individnalidad. Reputarse por cl ultimo dc los hombrcs, ignorantCj sin
consejo. pecador: huir de los aplausos, las dignidadcs, los honorcs, soHcitando, cn
cambio, dcsprecios. insultos. villanias: ponerse a los pies dc todos, sirviendo, acari- 
cinndo hasta al ultimo dc los mortalcs. con una conviccidn profunda, con una pro-
pensidn que diria innata, con una admirable esporitancidad; ved ahi cl hecho maS
constante de su vida, la idea mSs permanente dc su espiritu, cl afecto mis dominance 
dc su corazdn: la nota, cn fin que. distinguidndole cn cl propio claustro dc la icli- 
gidn serifica, le hizo resplandeclente como un 
refulgens, sic ille effulsit in templo Dei”. (6)

sol cn la entera republica: Quasi sol

Dentro dc esta idea, que presidio todos los actos dc su vida, sc 
cofnprende pcrfectamente toda la seric de rcnunciamicntos dc Fray Ma
merto. EIccto diputado provincial, acepta tan honroso mandate como 
vna carga patriotica. “Me entrometo en la Sala de Representantes 
plica— porque cl pueblo me Ilamo y obedcci a su voz: cs que acostum- • 
bro servir a mis semejantes alii en la Sala como cn cl confesonario, en 
las casas de los ricos como cn la pobre cabana". Foco tiempo despucs 
dc su cleccion, Esquiu renuncia al elcvado cargo que el pueblo de su 
provincia le habia conferido.

Fallecido cl Arzobispo de Buenos Aires, Mqnsenor Escalada, a 
mediados dc 1870, al ano siguiente, cl Senado, colocaba al Padre Es
quiu en el primer puesto de la rcspcctiva terna, por gran mayoria dc 
votes.

Pero cl gran argentine, dando pruebas dc una humildad realmente 
conmovedora, renuncia tambien a cstc ihmenso honor.

"Mi conciencia me dice, —son sus palabras tcxruales— con una voz que cn 
vano quisicra acallarla. que no tengo esa irrepresensibilidad indispensable para cl 
episcopado, y que, asi. mi accptacion importaria una abierta rcbelidn a la voluntad- 
dc Dios, y qnc de cstc modo^ Icjos dc que yo obrara segun el espiritu dc Dios, cn 

ministcrio cxclusivamcnte suyo y haccr la fclicidad dc esa arquidideesis. vendria 
a convertirme cn insirumcnto dc la Divina Justicia, que cn nada sc mucstra mas 
severa en cstc mundo que en permitir que los indignos llcguemos a ser pastorcs dc 
su Iglesia".

cx-

I

esc

Sublime e incomparable humildad que muevc al santd sacCrdotc a 
reputarse siempre cl ultimo de los mortales, poniendo en practica lo 
que la ascetica cristiana considcra como base y fundamento de todas 
las virtudcs.

No CS de extranar, cntonces, que cuando sc le ofrccicra el Obis- 
pado de Cordoba, no quisicra tampoco accptarlo, siendole poco menos

(6) CA.VIILO JORDAn, oracion fdnebre iscluida cn la rccopilacidn citada dc 
Ortiz, T. II. p. 9.
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que impuesta su aceptacion, por quicncs bicn scguros estaban de sus 
singulares aptitudes intelectuales y morales.

Imaginemos, ahora, cl momento bistdrico que vivia la rcpiiblica 
en el instante mismo en que desde cl pulpito dc la Iglesia Matriz de 
Catamarca, un humildc y oscuto pastor dc almas, dcslumbraba con su 
palabra, verdaderamente inspirada por Dios, a toda la Naci6n, cn una 
bora trasccndental para los destines dc (!’Sta. pronuncindo un sermon 
notable en su forma y cn su fondo, que ha quedado grabado con Ic- 
tras de oro cn los analcs dc la historia consritucional argentina. .

Dcrrocado Rosas, urgia rcunir a las provincias para acordar la 
convocatpria de un congreso general consliluyentc, que organizara, so- 
bre bases cstables y permanences, a la Nacidn. sacindola del caos cn que 
la habian sumido la anarquia y cl despolismo.

El 31 de mayo dc 1852, sc firmo cl Acuerdo dc San Nicolas de los 
Arroyos, que establecia la reunion del referido congreso para agosto del 
mismo ano. Sin duda, dicho Acuerdo fue “un cimiento solido para la 
organizacion constitucional. A grandcs rasgos, los principles funda- 
mentales del codigo .supremo esbozibansc cn .nquel memorable arrcglo 
de una situacion complicada y a la vcz propicia para realizar el pensa^ 
miento del 1° de mayo, proclamado por cl general Urquiza y entu- 
siastamente admitido por todas las provincias. El acuerdo fue la base 
de la Constitucion: si no hubicra sido concertado, el congreso no se 
hubicra reunido, o habrai estado consiantcmentc amenazado dc disc- 
lucion”. (7)

Por razoncs' conocidas, que no cs del caso entrar a considerar, cl 
acuerdo fue rechazado por la Junta dc Rcprcscntantcs dc Buenos Aires, 
lo que dio origen a la disolucion dc csta y a la asuncion del gobierno 
provincial,por el Director Provisorio. llstalla, entonccs, cl movimiento 
del 11 dc septiembre y, restaurada la Lcgislatura, sanciona csta dos 
leyes, el 21 y 22 del mismo mes. La primera de dichas leyes, declaraba 
que /'la provincia dc Buenos Aires no rcconoce ni reconocera ningun 

, acto de los diputados reunidos cn la ciudad de Santa Fc, como ema- 
nado dc una autoridad nacional convocada e instalada debidamente". 
La segunda ley disponia: “Cesa desde la promulgacion de csta ley cl 
cncargo de*mantcner las rclacioncs exteriores de la republica, que cl 
gobierno dc la provincia dc Buenos Aires dclcgo por su parte en el gene
ral Don Justo Jose dc Urquiza”.

El 15 de noviembre dc 1852, cl tan esperado congreso constitu- 
yentc se rcunia en sesioncs preparatorias, cl 20 se inauguraban solcm- 
nemente sus sesioncs, cl 1" dc mayo de 1853 los constituyentes firma-

(7) Juan A. Gonzalez Calderon, "Derccho Constitucional Argentino”, 
Bs. As., 1930. t. I. p. 235.
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ban la constitucion laboradi, el 25 dc mayo el general Urquiza dicta- 
bn un decrcto mandando cumplir la flamante ley fundamental, y, cl 
0 dc julio quedaba, finalmentc, fijado como la fccha en quc la Cons- 
liiucion dc la Republica debia jurarse solemnementc en todos los am- 
bitos del territorio patrio.

Fue en tales circunstancias quc Ic correspondio al hasta entonces 
ignorado Padre Esquiu, pronundar su historica oracion desdc cl viejo 
pulpito de la Iglcsia Catedra! de Catamarca, quc esc di'a memorable 
(icsbordaba de concurrencia.

Interrumpida la ceremonia religiosa dice Galvez— "callo la 
mlisica. Hubo algunos susurros. Y todas las miradas asaltaron el pul
pito. El frailecito ya estaba alH. Era alto, dc esplendida apostura, de 
rcz morena y grandcs ojos castanos. Y bien construido: anchas espal- 
das, fuerte, robusto, armoniosa cabeza, brazos y manos de buenas pro- 
porciones, Las partes de su rostro eran amplias y abicrtas. Grande y 
simpatica la boca, recta la nariz, ancha y llena dc inteligencia la frente. 
Y su voz, poderosa, agradablc y suave, cayo sobrc la cspectativa” (8) .

“Lcetamur de gloria vestra” "Nos alcgramos de vucstra gloria” 
—comcnzo diciendo. Y sus palabras, imprcgnadas de una clocucncia 
que solo Dios podia inspirar. a medida que sc csparcian por el ambito 
de la vicja Catedral provinciana, tal vez recordaran al espectante audi- 
torio, cl vuelo asccndente del condor dc los Andes, cuyas podcrosas alas 
batcn aires quc ningunas otras alas osarian jamas agitar: tal vez les 
recordase, los bloques inmensos del Ancasti y del Ambato, nevados 
centinelas de las glorias catamarquenas — contra los cuales se estre- 
llan inexorabkmente los vientos cordilleranos, — "altares gigantescos, 
dc blancos mantclcs, prontos para que oficiara cn ellos cl propio Dios” 
—como muy bien alguien dijcra: ,

"El carictcr promincntc del universe cs icvclar sti autor a sus pcrfcccioncs 
—prosiguc Esquiu. A la primera ojeada se siente la prescncia de Dios, cufos inefa- 
bles atributos vicnen rcvclondosc con mas claridad, a medida que subiinos desde lo 
bajo hasca lo alro de la cscala de los seres, hasta esa substancia que con el pensa- 
micnio y la libertad resume admirablcmenrc el universe critero. sus fendmenos y sus 
leyes. Pero cl reflcjo divino se pfcsenta con ana solcmnidad que sorprendc, cuando 
considcramos la sociedad. la grande y sublime bumanidad, que Srrancando su exis- 
Tcnda dc abismos impcnctrabies. binchiendo continences c islas, y depositatia de la 
vida. de las tradiciones y dc las cicncias' eSmina con todos ios siglos a e$e porvenic 
tan fecundo en misterios y cn esperanzas. Aunqiie unas nacioncs aparezean y se des- ' 
truyan, estas sc conserven, otras rejuvenezean, aquellas bambolecn, y codas sc mez* 
den. sc separen, sc choquen, se dominen, crucense dc un polo a otro polo, unas sc 
lances como la niche, como la tempestad, otras como la aurora, como la fecunda 
lluvia, la luz iluminc las tinicblas. l.is tinieblas ahoguen a luz'; sin embargo, ci con- 
junto cs admirable; si^ntcse una mano que contienc c! principio y cl fin, que cocierra , 
el uno 7 cl otro abismo: por un modo admirable lucen cn clla la inmensidad dc 

‘Dios, su providencia, .su justicia, su soberania infinita. Dios sc mcce sobrc los horn*

>

(8) MANUHL GAlvEZi "La Vida de Fray Mamerto Esquiu”. Bs. As.. 1933, 
p. 45.
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cl sol centellea sobre los pUnctas. Por csto es sublime la sociedad. Por
coiazon cuando sentimos la vida debrcs, como '

csto es grande. Por cso sc exalta, palpita nucstro 
las naciones. Por csto la religidn y la patria tienen identicos intcrcscs, nacen dc un 
mismo principio, caminan cada una por vias pcculiarcs a un mismo fin. y ia una 
V la otra con sus pics cn la tierra. y asidas dc sus manos con eterno amor, campean 
sus cabezas en el horizonte dc lo infinite. iVcis un pueblo, scnorcs? Esti encadenado 
a lo infinite; ha nacido y sc conserva bajo dc esa condici6n: un isdividuo rompe a 
su placer esc lazo sublime, pero los pueblos no; los pueblos no son atcos, ni racto- 
nalistas, ni indiferentes; cstos sistemas son abismos. dondc subitamente desaparccie- 
ran entre el estr^pito del hierto y dc la conflagracion; cl individuo formula atxcvi- 
damentc un pensamiento sobre las ruinas de la verdad que puede cl desvasut y sc 
conservarii, merced a la brevedad dc su cxistencia y a lo diminuto dc su ser; pero la 
vasta combinaiidn dc un pueblo sc desorganizaria cn cl momento de suplantar un 

la verdad. un sistema a la tradicidn; cn el todo es grande; verdadcs grandes, 
intereses grandes. actividad inmensa’*-
error a

Luego dc fclicitar y saludar al pncblo argentino cn nombre de la 
religion, por incorporarsc al cuadro dc las grandes naciones dc la tie
rra, el Padre Esquiu agrega: "Con sus fclicitacioncs os traigo tambicn 
„„ verdadcs”. Y haciendo gala de la sinccridad y valentia que demos- 
tro cn todos los actos dc su vida, no olvida, luego, aclarar el car^cter 
dc su oracion:

sus

■‘Basta dc palabras que no ban salvado a U patria. Aplaudo. felkito, me postro 
ante los heroes dc la indcpendcncia: cantari yuestras glorias, tributo mi admiraci6n 
a la nobleza de los argentinos; pero tambifn scnalar^ sus lagas, apartando los ncos 
cnvoltorios que encubren vucstra dcgradacion .

Entrando concretamente cn materia, cl orador describe y analiM. 
inmediatamente, la situacidn porque atraviesa cl pais, buscando las 

dc los males que lo afligen y le hacen debatirsc cn el caos.
cau

ses
indcpendcncia dc la antigua metrdpoU. el sacudimiento de «« YUg?

—X cl hierto dc los tiranos. esa libenad, que 
IcM campos de batalla, y sc ha movido sobre las reunioncs populates, 

V. w,v...w , linico cmblema de nuestra vida social, es preciso
fu^oT^l^rs'^c^adt ht cllctnad*"" cabwa q^’oria'bl ;Por qu^ nosottos. 
cu^nta anos teniamos la bondad y sencillcz de un nino. con d valor dc un 
bemos sido por casi medio siglo la presa dc todas las pasioncs pohneas, c^ c«npo 
de todos los partidos. un tcatro vasto de guerra y ' 
mimado los tiranos que se

"La
dcsgracia cl cimiento del orden yera por

ha rcsonado cn 
que ha sido hasu aqui el eterno y

^____ ^ dc dcsolacidn? iPor qu6 hemos
<uu - Kfiorcaron dc nosotros provincial y nacionalmcntc? Enttad

con toda la luz de vucstra intdigencia cn los laberintos dc cstc problcma, y no ha- 
llarcis mSs causa que la indcpendcncia. Ella rompio. es verdad, d lazo que 
al usurpador; pero tambicn engendrd la desunion entre nosotros: y esa sola rnptuta 
con su trisic consecuencia fuf nucstro estado normal, la cnsalzamos sobre la patna 
roisma, sobre todo gobiemo y buenas costumbres, y nos lanzamos con el ardor oe 
las fieras al combatc del egoismo individual: la liberiad seca y dcscarnana como un 
esqudeto ha sido nucstro idolo, en sus aras hemos becho becatombe humana. l-a 
paz. la riqueza, d progreso y cast toda esperanza la hemos llevado cn don: cl cspcc- 
tro lo pulvcrizo todo".

^Cual es el verdadero concepto o sentido de la libertad? El Pa
dre Esquiu nos lo suministra cn sabias y profundas palabras:
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absorbido por U socicdad^•'One cl individoo —dice—, cl ciudadano no sea ^

:! "SrrdnrSL^'6ranC»°V"'"- ”°en';6r".o„
?u doctrina. y cl cjemplo de los fielcs, qne inmovUes mistian cl impulse ^

r; <-«Tt ;r: ..
ri ,50 de 1816, y el de eu fdrmula en 1853: noeetros padres, de p.c, eon a 
cn cl corazdn, y sus ojos cn cl ciclo. la juraron. y sc convocaron para cl 
rdplir su juramenio. iDios Santo -no puede mcnos que c.clamar cl orador— 
Treinta y sictc anos. como treinta y Siete siglos. ban sido esc dia. .

Fray Mamerto condena luego la revolucion sancionada pOr cl dc-

recho publico.
-Si cstc pueblo no ha correspondido a sus principios. —dice— ^

l=®=*3;slss-s
:'.?e«sndori nnea.ro pie alempre a. hnndel iddnde los gob.ernoa, ..ne son la ea- 
presion social, si cl dcrecho publico sanciond la revolucidn. .

Constitucion sancionada la base de la organiza-

mano

Esquiu ve cn la 
cion definitiva dc la Rcpublica.

-Llcga la constitucidn suspirada tantos anos^de los ^
AVgeniS^N^^tro ^asado reflect ya X^^nosotySs sus

abre cn cl porvenir un camino anchuroso dc prosperidad. A mis ojos greg
" ’'"srnlXTo. >a Cons.irnci6n heebo , nos-

=tdSie^rrt"i^ - f
—acl ra-. Los tiempos. las circunstancias. cl intcres comun tal vc2 1° 
ncro si cs- oara cnsanchar la drbita dc nucstra Hbcrtad. por contemponzar intcrcses 
patticulares cualcsquiera.ffi.cil cs prever la etema dom.nac.6n dc dos monstruos en 

snelo: la anarquia y cl despotismo”.nuestro
convcncido dc-Manifi&tase cl Padre Esquiu como un sinccro y

mocrata.
“Yo no nicflO dice— que cl dcrccho publico dc la sociedad moderna f.ja cnel pnebTo° rpSoirTpero 1^ region nos enseb, ,«e es 1, 

no la soberan.a de autoridad: por cstc o por aqucl otro medio toda autondad v.cn 
dc Dios: ormi porestas a Deo ordimta csr; y si no es Dios la raz6n 
Scref no cxistc ninguno". Concepto cn un todo coincidente con 
tomunicacidn que dirigicra anos mis taidc a la convencidn
cion catamatqucna de 1883. cuando afirma que el sufragio popular cs condition d 
vida o muerte pata pueblos de gobierno republicano dcmocritico.
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Y el sermon llega aqui a un punto candente. La Constitucion que 
se juraba, y que aun rige nuestro pais, se halla informada por una 
esencia de liberalismo. Sostenian algunos que un saccrdote estaba im- 
pedido de elogiarla sin afectar sus conviccioncs. ^Como explicaria el 
Padre Esquiu su posicion, para algunos contradictoria?

“^Y la religion? me direis, ly la conciencia? ^Como entregaremos a lo tempo- 
1^1 lo que es eterno? iComo hemos de obedcccr a los hombres primetamente que a 
Dios? ’ — comienza preguntandose Esquiu.

"Sosegaos,. catolicos —rcsponde—. Yo conficnso, scnorcs, que seria para nos- 
otros de indecible satisfaccion, si la religion, cal cual cs cn la Conferencia Argentina, 
hubiera sido considerada con los respetos que mcrccc. Si scilo las doradas bovedas del 
catolicismo cubrian nuestro borizonte. y hacian cl ctt) .s<.noro del culto, ipor que 
se le nubia? ^por que cuando resuena el canto de nui-siros himnos. ha de resonar a 
nuestras puertas cl furibundo eco de la blasfcmia? jPor que ha de presentarse al 
pueblo, que carece de discernimiento, como un problem.!, nucstra .lugusta y eterna 
religion?^ ^Como, senores. sc entregan nuestras mas.is .i lodo vicnio de doctrina? 
iPor que la generacidn presente no ha de tener cxclusivaniciuc cl derecho de iniciar 
a la que viene, en sus principios, en sus creencias, en sus dogm.is; ensciianza sublime, 
que hga a lo pasado con el venidero, y que concrct.i en un punto todos los siglos? 
i Ah! yo junte mi corazon con el vuestro para lanzar csos gemidos y con vosotros 
estrecho en mis brazos mi religion, la religion dc mis p.iatcs. la religion de caridad, 
de mansedumbre. de castidad, de todas las virtudes, la religion que cortejan todos los 
siglos y las mas evidentes demostraciones, que nos busco en nuestros desiertos y 
trajo a la civilizacion, y a nombre dc esta religion sublime y eterna, os digo: cato
licos: obedeced, someteos. Dad al Cesar lo que es del Ces.ir, y a Dios lo que cs de 
Dios. El poder civil protegia la religion, impedia l.i rnsenanza del error, alcjaba 
con su vibrante espada al incircunciso profanador, ^Niega ahora su decidida protec- 
ci6n. deja al dcscubierto las ayenidas del error, gu.irda su espada? Dejadlc, someteos: 
omnia animaha subdita sit sufel/moribus potestaiibus, non solum propter iram, sed 
etiam conscientiam. Roma era pagana, era cruel: mataba a los cristianos sin mas dc- 
lito que ser discipulos de Jesus: y con todo cso cl Apostol San Pablo decia: Civis 
romus sun eijo. ly los cristianos eran los so]d.!dos mas valientes. mas fieles al im- 
perio, los cristianos obedecian, respetaban y defendian las leyes de esa patna; y su 
corazon cternamenie ligado con Dios, era un perpetuo juramento de cumplir esos de- 
beres! La religion quicxe que obedezcais, jamas ha cxplotado cn favor suyo ni la 
rebehon ni la anarquia: cuando la arrojaban dc la faz de la tierra, se entraba silen- 
ciosa cn lobregas cavernas, en las oscuras catacumbas; y alU era mas sublime, 
cuando los reyes la cubren con su manto dc purpura”.

nos

que

Y el extraordinario sermon concluye resumiendo todo el pensa- 
miento del orador en una patriotica incitacion:

‘‘Obedeced. senores: sin sumision no bay ley; sin leyes no hay patria. no hay 
verdadera libertad; existen solo pasiones, desorden, anarquia, disolucion, guerra y 
males de que Dios libre eternamente a la Rcpiiblica Argentina”. Sabias y sublimes 
palabras en un todo coincidentes con las que el Congreso Constituyente de 1853. 
dirigiera al pueblo argentine al clausurar sus sesiones: “Los hombres se dignifican 
postrandose ante la ley. porque asi se libran de arrodillarse ante los tiranos”.

Puede afirmarsc, sin incurrir en exageracion, que la extraordinaria 
oracion pronunciada en la Catedral catamarquena conmovio a toda la 
Nacion.
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"La voz misma dc la patria parecia dictarla”. no pudo menos quc
cxclamar Pedro Goyena. /j* • -i

El Dr. Dalmacio Velez Sarsfield. autor de nuestro codigo civil, 
decia, pot su parte, desde las columnas de "El Nacional": “Cuando en 
un pueblo aparcce un orador de la altura del Padre Esquiu: cuando cl 
es comprendido y se sabc valorar su merito. esc pueblo es un pueblo 
civilizado. aunque sus casas no pasen dc ser humildes chozas -

Bien pudo decir el gran Estrada, quc la lampara dc la cultura ar- 
gentina se habia salvado cn un claustro medio oculto entre las brenas
de Catamarca. .

El famoso sermon motivo un decrcto sin precedentes del gc^ierno 
argentino. quc. luego de cstablcccr quc las oracioncs del Padre Esquiu 
cstaban "marcadas por la majestad del Icnguaje y la gravedad del pen- 
samiento dc Bossuct, y la filosofia y los encantos oratorios dc Lacor- 
dairc". asignaba a aquel la inmortal calificacion de‘ "orador de la Cons-
titucion de Mayo”. ' .

Refierese que estc decrcto tuvo un origen intcrcsantisimo.
Una manana del ano 1854. cl cntonces Vicepresidente de la Cony 

fedcracion Argentina. Dr. Salvador Marla del Carril, Uamo a su dcs- 
pacho a un importante funcionario del gobierno.

__Tome Vd. —le dijo, cntrcgandole un pliego cerrado—. bs un
sermon pronunciado no ha muebo en Catamarca, el dia de la jura de 
la Constitucion. por un joven y desconocido sacerdote. El gobierno dc 
aquclla Provincia me lo rccomicnda como algo notable.

termino Del Carril— y si es asl. hagalo publicar.
El funcionario recibio el pliego. y regreso a su ofiema, dispucsto 

a divertir a sus companeros y a divertirse el a costa del humildc c ig-
rorado orador. ,

__Camaradas —dijo— aqut tenemos sermon. jUid!
Y remedando cl tono dcclamatorio de los oradores vulgares. co- 

menzo a leer los luminosos y arrebatadorcs perlodos de la oracion dc
comicos ademancs.

Lealo

Esquiu, acompanando las palabras con grotescos Y
Pero. no bien comenzo la lectura, cuando sc sintio^ubyugado y 

dominado por la bclleza dc la forma y el mcdular contcnido dc las fra- 
ses. De pronto, bajo la voz, asumio una actitud scria, y tomando asicn- 
to, continue Icycndo el manuscrito en silencio. Apenas concluida la 
lectura, dominado por la admiration y el respeto, corno al dcspacho del 
Vicepresidente de la Confcderacion. ahte el cstupor del imprpvisado 
auditorio.

balbuceo ante Del Carril— lo que Ic han enviado' es—Senor
un sermon extraordinario. No conozco otro igual. , , ^ j

Pocas horas mas tardc se firmaba el famoso decrcto del 2 dc ma-
/o de^^ marzo dc 1854- Esquiu, desde la misma tribuna, vucl-

ve a hablar, con motivo de la instalacion dc las autoridadcs constitu-
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cionales. Esta vez la sagrada tribuna si 
solutismo de Estado 
tica del orador.

sirve para que se condene el ab- 
y se reafirma la profunda y sincera fe democra-

E1 tiempo y la ocasion no me pcrmitcn seguir al Padre Esquiu a 
traves de todos sus sermones —cosa que seria realmente interesante v 
provechosa . Baste dear, que el cje de todos ellos cs la incitacion al 
sometimiento a la ley y a las autoridades legitimas. la condenacion de 
las revoluciones y de la anarquia, la defensa de la democracia y, por 
sobre todo el pensamiento fundamental de que Dios es el creador del 
universe y fuente universal de todas las leyes.

embargo, mencion particular, el sermon pronunciado
esta vez, desde 

en^una bora solemne y tras- 
proclamada

Merece, sin i
^intisiete anos despues de su famosa oracion de 1853, 
el pulpito de la Catedral de Buenos Aiers, ... uwio ovx 
cendental para el pais: la federalizacion de Buenos Aires! 
capital de la Nacion.

Uno y otro sermon resultan admirables, tanto en su forma como 
en ™ ^do^Revelan. por parte del Padre Esquiu. un gran conocimien- 
to del dereebo publico, de la sociologia. de la bistoria y. especialmente, 
Sm? ®^Sradas esenturas, asi como un profundo y acendrado patrio-

Sin embargo, cabe establecer 
sermon del 9 de julio de 1853 
cuantos

entre ellos, diferencias notables. El 
nucstro modo de ver el mejor de 

saheron de labios del Padre Esquiu— realmente deslumbra por 
a elocuencia y el vigor juvenil y optimista de su autor, traducidos en 

el saludo que ofrenda al pueblo argentine, el mismo que los sacerdo- 
tes de la antigua ley dingian a los espartanos: Laetamur de gloria ves- 
tra. En canibio, el sermon del 8 de diciembre de 1880, se caracteriza 
por la sobriedad extremada de su forma y la carencia del brillo lite- 
rario de la oracion anterior. “Los bijos de la bumilde Catamarca .. 
InFr,. debieron asistir sorprendidos a los arranques fo-

\ J vuelo sublime de un orador cuya energia y brillantez eclip-
mL tarde In t'" Republica Argentina. Veinte y cinco anL

mos labios, una alocucion

di-

prensa, escuebaron de aquellos mis-

SU

Vemticmco ano? ban pasado desde aquel dfa —dice—. Yo ni hare el iuicio 
de elos; ju2gad vosotros mismos si ese cuarto de siglo ha correspondido
astarpaLS'drTh^^ experiescia ha puesto en mi alma
astas palabms de Job. met transterunt, cogitationes meae -dissipatea 
cormeum. Han pasado mis dias, ^
mi corazon,

a nnestros

sunt, torquentes 
esperanzas se han disipado dejando atormentado 

y ese dolor y amargura antes de dos lustros, belaron para siempre mi
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antigua palabca de congratulacion. Si despucs dc cso he* hablado dc poUtica, solo ha 
sido, o para exbalac gemidos. o para suplit los defcctos de mi igsorancia 7 de entu- 
siasmo juvcnii. Pero hoy, sefiotes, me vcis llamado a este sagtado lugar y ante «ie 
solemnisimo concurso, a hacer como una introduccion religiosa a las piiplicas accio* 

de gracias que sc dan al Dios de nucstros padres por cl grande hccho de la digna 
y definitiva capital dc la Repiiblira Argentina confedcrada. iHabre de deeir, por se- 
gunda vcz, I.aetamur de gtocia i^eslra.'* Despuw de tantas guerras, ya parciales. ya 
gcserales, que h^n manchado la sagrada lierra de la ley; despues de vec su codigo 
servir como de tienda de campana a pasiones iracundas: despues que sc cstan viendo 
subir y subir stempre las aguas mortiferas de enormes crimenes; dcspu6s de taota 
apostasia dc la fe cristiana y de las ca’usas hoy dia subsistentes de mayor y casi uni
versal apostasia dc esa misma fe, que did genio y valor a nucstros padres; despues 
de todo cso, podria yo deeir una vez mas; Laelamur de gloria oestca? —lAhl lejos 
de mi tan horrible profanacion. Antes dc issultar a Dios y a los hombres con esa 
roentira, preferitiu, como los destetrados dc Si6n, que sc paralizara mi mano derccha^ 
y que mi lengua se pegara a mi paladar. Pero, si no he dc congratularos y glorificar 

obras, ^que be de hablar?, ^en que terreno me coloco?”.

El orador se dirige. luego, a la gran Capital:

nes

vuesiras

"Si, a ti, iob grande e inclita ciudad!. tocaba estc honor y este cargo. Tu nom- 
bradia y tu gloria, eclipsan ante los ojos del musdo cl resto de la repiiblica; peto 
tus hermanos se muestran ufanos de tu brillo, como las estrcllas, del sol que las 
eclipsa durante cl dia. Tu heroica conquista, tu podcr, tus riquezas, tu posicidn 
misma. que tc permite dar ia mano a todas las naciones del mundo. todo tc esta 
senalando el puesto dc capital de la rcpublica. Veinticinco anos ha que la Confcdc- 
racidn Argentisa te !o esta pidiendo, ya desde el trono dc sus Congresos, ya con los 
gemidos dc las viciimas de tantas guerras y desastres que ella sufre por esta causa. 
|Oh noble e ilustre Buenos Aircsl no es digno de tu pecho rehusar este cargo y este 
honor, cualquicra que sea cl sacriftcio que cllos te impongan”. _ ^

Ademas de sus sermones, hay otros elementos de juicio que nos 
dan base para considerar al Padre Esquiu como un gran constitucio- 
nalista. Son ellbs: en primer lugar su brillantc actuacion en la elabo- 
racion de las conscituciones catamarquenas de 1855 y 1883: y, en sc- 
gundo lugar, sus nunierosos escritos, por lo general publicados en pe-. 
riodicos de su provincia natal.

La constitucion catamarquena dc 1855, que fue rcdactada por el 
Padre Esquiu, rcvela el claro criterio constitucional de su autor. Dicha 

al deeir del doctor Korn Villafanc— es, desde elIcy .fundamental
punto de vista catolico, muy superior al cclcbre proyecto-modelo que 
Albcrdi compuso para Mendoza. (9) *

En su artkulo 3® esta constitucion, cstablece que "la religion ca- 
tolica apostolica romana es la religion de la provincia y de su gobicr- 
no, quien le prestara la mas decidida y eficaz proteccion, y todos sus 
habitantes el mayor respeto y la mas profunda veneracion".

Rcsulta muy intcresante la disposicion —perfectamente explica
ble dentro del clima de la epoca— que dispone que "cualquier resolu- 
ci6n adoptada por la Sala de Representantes o pot el gobernador. en 

requisicion de fuerza armada o dc una reunion tumul-presencia o por

(9) Korn VlLLAfAffe; op. cit., p. 33.
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Tula 8) ^ (3^-
Otra disposicion interesante es la que detcrmina que “en ningua 

Sni-^ gobernador puede suspender ni rctardar la reunion de la Le|is-

(^rdarir^rr'fii; l>t«e).°-
c ""‘=''3 constitucion para la provincia de

Catamarca, que Esquiu redactara en 1878, bastara decir que no bare
tburinnal Vo opinion que sobre sus aptitudes de cons-
titucionalista nos hacen format sus demas producciones.
nnr ,f^ constitucioH catamarqucfia que fue sancionada

uu oor^r”"™ T "r- prindpiosque podrian scrvir de magnifica norma a los constotuyentes de todos
os tiempos conceptos que ratifica y amplia en la comunicacion que el
10 de octubre de 1879 dirige a la Convention Constituyente
marca en nombre de la Comision redactora del proyecto de de Cata- 

nueva cons-titucion.

La muerte del Padre Esquiu no estuvo en desacuerdo con su vida 
de sacnhao y pemtencia. A fines de diciembrc de 1882, siendo Obispo
nLfir fProvincia de La Rioja. A1
girtir de Cordoba, como se le ofrcciera un coche especial en el convoy
to e7lf prefiriendo utilizar un humilde asien-
to en la segunda clase. “Yo no puedo gastar en lujo, porque la plata 
que tengo no es mia sino de los pobres" _ le explico a'^uien 1 acon^ 
panaba como secretario. m

Luego de una intensa actividad durante una epoca del ano suma- 
mente calurosa, empr^dio el regreso. sintiendose ya enfermo. El viaje 
en mensajena de La Rioja a Catamarca le resulto sumamente penoso, 
empeorando el enfermo poco a poco. Cuando la diligencia rodaba por 
polvorientos cammos de la tierra que le vio nacer, a la que tanto amo 
^nr^ ^tmanecio muchos anos alejado, su estado se agravo de tal

rn^'’ la posta del Zuncho "murio, con una muerte tan
duke como la sonrisa de un angel — al decir de un testigo.

Asi concluyo sus dias cl “orador de la Constitucion” y discipulo 
perfecto de San Francisco de Asis que, siendo —como el mismo lo

d traje talar^de ^s franciscanos”, fue el mas grande porque quiso ser 
el mas p^queno. Ya lo dijo en versos admirables Ruben Dario:

Con su mano sagrada fue a recoger estrellas,
Antes canso su planta, dejando augustas hucllas 
reliz pastor de su pais”.

Segundo V. LINARES QUINTANA.
Miembro del Institute de Ciendas Poli'ticas


