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En las transcripciones de 10s textos documentales, se han em- 
pleado 10s siguientes signos convencionales: 10s par6ntesis rectos [ ] 
indican que lo contenido en ellos, no figura en el original; 10s puntos 
suspensivos entre 10s parkntesis rectos [...I, las palabras o phrrafos 
ilegibles; entre parCntesis curvos ( ) y en bastardilla figuran 10s 
interlineados; entre pardntises curvos y rectos ([ I), lo testado; entre 
parentesis curvos y rectos ([ I)  y en bastardilla, 10s interlineados tes- 
tados; y 10s puntos suspensivos entre parkntesis curvos y rectos ([...I), 
lo testado ilegible. 



Advertencia 

El presente Tomo XXXV del Archivo Artigas esta dedi- 
cad0 a la publicacion de la selection documental relativa a1 
Corso artiguista como operation naval del Estado Oriental 
Independiente, en guerra con Espaiia y Portugal durante el pe- 
riodo 18 16 - 182 l ,  prolonghndose en actuaciones judiciales 
hasta 1846. 

A la documentacion originariamente reunida por 10s in- 
vestigadores que comenzaron su labor a1 fundarse el Archivo 
Artigas en el afio 1944, se han incorporado nuevos aportes, 
fruto de bhquedas realizadas en diversos archivos y la que ha 
brindado la bibliografia. 

El tema de 10s corsarios artiguistas comenz6 a figurar en 
obras extranjeras antes que en las nacionales. 

En 10s Estados Unidos de NorteamCrica 10s Escritos de 
John Quincy Adams, que abarcan el period0 1795-1848, re- 
visten especial inter& por haber actuado como Secretario del 
Departamento de Estado ante reclamos planteados respecto a 
10s corsarios artiguistas. Los debates y proyectos de ley en la 
Cimara de Diputados y en el Senado de este pais, como asi- 
mismo las leyes dictadas en la materia, pueden ser consulta- 
dos en 10s respectivos Diarios de Sesiones de ambas ramas 
legislativas. 

El 18 de febrero de 18 18 lleg6 a Buenos Aires una Mi- 
si6n diplomhtica integrada por James Graham, Theodore 
Bland, Caesar Augustus Rodney y Henry M. Brackenridge 
como Secretario, a fin de obtener datos para inforrnar a su 
gobierno sobre la gestion iniciada para el reconocimiento de 
la independencia de las Provincias Unidas del Rio de la Plata. 
El Informe que Rodney elevara el 5 de noviembre de dicho 
afio a1 Secretario de Estado John Q. Adams cobra especial im- 
portancia por sus menciones a1 corso artiguista y documenta- 
cion anexa, el cual fue incluido en el "Message from the 
President of the United States at the comencement of the 
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second Session of the fifteenth Congress, November 17,18 18", 
publicado en Washington ese mismo afio, dandose a publici- 
dad a1 air0 siguiente bajo el titulo: "The reports on the present 
state of the United Provinces of South America drawn up by 
Messers. Rodney and Graham, commissioners sent to Bue- 
nos-Ayres by the Government of North America and laid 
before the Congress of the United States with their 
accompanying documents, occasional notes by the editor and 
an introductory discourse intended to present with the reports 
and documents a veiw of the present state of the country and 
of the progress of the independents with a map", Londres, 18 19. 
Henry M. Brackenridge public6 a su vez "Voyage to South 
America performed by order of the American Government in 
the years 18 17 and 18 18", Baltimore, 18 19, reeditado en Lon- 
dres en 1820, conteniendo el informe de Rodney y documen- 
tos de referencia. 

Es de relevancia asimismo la informaci6n que propor- 
cionan otros documentos de Gobierno, publicados en las si- 
guientes obras: "American State Papers: Foreing Affairs", De- 
partamento de Estado de 10s Estados Unidos de AmCrica, Was- 
hington DC., 1834; "American State Papers: Foreing 
Relations". Publicaci6n del Departamento de Estado de 10s 
EE.UU., Washington DC., 1835; "Diplomatic Correspondence 
of the U.S. Concerning the Independence of Latin American 
Nations", Publicacidn oficial del Departamento de Estado. 
Washington DC. 1890; "Correspondencia Diplomdtica de 10s 
EE.UU. referidos a la Independencia las Naciones Latinoa- 
mericanas", recopilada por William Ray Manning, Nueva 
York, 1925 y 10s "U.S. Reports-Wheaton". TambiCn son de 
importancia para el tema 10s directorios de la Cpoca tales como 
el "Baltimore's Directory and Register. 18 16", Edit. Matchett, 
Baltimore, 1816 y "Chronics of Baltimore" de J. T. Schafrf, 
Baltimore, 1874. 

Entre las publicaciones inglesas mencionamos 10s "British 
and Foreing State Papers", dada a la estampa en Londres en 
1890; "Anales da Marinha" de Brasil. La "Memoria sobre las 
negociaciones entre EspaAa y 10s EE.UU. de America que die- 
ron motivo a1 Tratado de 18 19", publicada en Madrid en 1820 
aporta datos de sumo inter& por ser su autor Luis de Onis, 
diplomatico que llev6 adelante las reclamaciones contra mid- 
tiples corsarios artiguistas. De las ediciones espaiiolas, el "In- 
dice de 10s papeles de la Secci6n Corso y Presas. 178411832'' 
de Julio F. Guillen y Tato, publicado por el Instituto Hist6rico 
de la Marina, Madrid, 1953, menciona documentaci6n relati- 
va a corsarios artiguistas existente en dicho repositorio. 
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La obra de Carlos Calvo "Anales Historicos de la Revo- 
lucion de la America Latina", Paris-Madrid, 1864, ha servido 
de punto de referencia para juzgar la actuacion de 10s corsarios 
rioplatenses desde el punto de vista del Derecho International. 

En la bibliografia nacional comenzo a hacerse mencion 
de 10s corsarios artiguistas hacia fines del Siglo XIX en obras 
de carbcter histbrico tales como el "Compendio de la Historia 
de la Republics Oriental del Uruguay" de Isidoro de Maria, 
publicada entre 1893 y 1895, en la cual se transcribe por pri- 
mera vez documentos sobre el tema, uno de ellos relativo a 
las dos primeras unidades dedicadas por Artigas a1 corso, el 
Sabeiro y el Valiente y otro relativo a la goleta corsaria "Re- 
publics Oriental". "La Epopeya de Artigas" de Juan Zorrilla 
de San Martin, publicada en 1909, dedic6 un capitulo a1 corso 
artiguista, incluyendo el Reglamento que el autor expresa 
haberlo transcrito de un documento en su poder. Zorrilla se 
inspirb en la voluminosa obra de Eduardo Acevedo "Jose 
Artigas. Alegato Histbrico", editada en 1910 en la que se trata 
de 10s corsarios en el Capitulo XI1 dedicado a La lucha de 
Artigas con 10s Portugueses, bajo el subtitulo El artiguismo 
triunfa en el mar, el cual comienza incluyendo una cita de 
Isidoro de Maria relativa a1 Tratado celebrado con 10s ingle- 
ses, para luego pasar a la consideracion de 10s corsarios; sus 
argumentos en favor del corso artiguista se basan en las obras 
de Pereira da Silva: Historia da fundaqao do Imperio Brasileiro, 
Constancio: Historia do Brasil y Carlos Calvo: Anales Histo- 
ricos de la Revolucion de la America Latina, para concluir 
con otra cita de Isidoro de Maria relativa a 10s primeros 
corsarios. La primera edicion de una serie documental referi- 
da a 10s corsarios la realiz6 el Profesor Juan E. Pivel Devoto 
en un articulo publicado en 1933 en el "Boletin del Ministerio 
de Relaciones Exteriores" intitulado: "Los Corsarios de Artigas 
en nuestros Anales Diplomaticos" en el cual se dieron a cono- 
cer las notas cursadas entre nuestro gobierno y el de Colom- 
bia en 1829 y en 1846, durante el periodo de la Guerra Gran- 
de, relativos a presas realizadas entre 1816 y 18 17, con 10s 
cuales concluy6 el periodo de documentacion hist6rica sobre 
este tema y que se publican en el Apendice del presente volu- 
men. Con la fundaci6n del Archivo Artigas en el aiio 1944, se 
plante6 la necesidad de realizar busquedas tanto en reposito- 
rios nacionales como extranjeros y para ello fueron contrata- 
dos diversos investigadores de prestigio. 

Adelantando esta investigaci6n, el Alfkrez de Navio (RN) 
Agustin Beraza tenia ya preparada la obra fundamental, aun 
hoy de consulta obligatoria, que se public0 precisamente con 



el titulo "Los corsarios de Artigas" en el Tomo XV de la "Re- 
vista Hist6ricaU, 6rgano del Museo Historic0 Nacional corres- 
pondiente a1 afio 1944, que concluye en el Tomo XVI de 1948; 
este estudio, fruto de investigacion de muchos afios, empren- 
dida por su vocaci6n como marino, brindo una vision global 
del tema. La obra, dividida en ocho capitulos, presenta en el 
primero 10s antecedentes de la Invasion Portuguesa, hecho que 
motivara la creacibn del corso artiguista; en el capitulo si- 
guiente el autor expone la reaccibn artiguista: bloqueo a Bue- 
nos Aires, alianza comercial con Inglaterra y guerra a Portu- 
gal; el capitulo I11 trata de 10s antecedentes hist6ricos del cor- 
so en general; en el capitulo IV comienza el tratamiento del 
corso artiguista considerando las causas, reglamentacibn, car- 
tas patentes, derecho de visita y tribunales de presa; el capitu- 
lo V trata de la reaccidn producida ante este corso: perdidas 
sufridas por la navegacion portuguesa, reclamaciones de Por- 
tugal, reglamentaciones de Buenos Aires y reclamaciones del 
Brigadier General Carlos Federico Lecor; el capitulo VI esti 
dedicado a 10s corsarios de Artigas en el mar, dividido en dos 
partes: la primera trata de zonas, barcos y tripulaciones y la 
segunda de 10s cruceros; en el capitulo VII se considera la 
proyeccibn internacional del corso artiguista: gestiones diplo- 
mhticas de Artigas ante O'Higgins, Bolivar y Monroe, luego 
el tema de 10s Estados Unidos y el corso artiguista y final- 
mente el gobierno de Venezuela y 10s capitanes corsarios; el 
capitulo VIII trata de las consecuencias de la campafia de 10s 
corsarios artiguistas; esta obra contiene un apCndice con trans- 
cripciones documentales que han sido incluidas en la presente 
Serie. Beraza consult6 multiples fuentes documentales y bi- 
bliogrhficas que cita a pie de pagina, aunque en algunos casos 
da informacibn de ciertas unidades sin especificar la proce- 
dencia de la misma. En conversaciones con el suscrito le ma- 
nifestb que estos casos 10s continuaba investigando para in- 
cluirlos con las citas correspondientes en una Segunda Edi- 
cidn de la obra, que no llegb a realizar. 

A1 conmemorarse el Centenario de la muerte de Artigas 
en 1950, entre 10s articulos alusivos, Beraza public6 en las 
phginas especiales del Diario "El Pais" de Montevideo un tra- 
bajo en que vuelve a considerar en forma resumida el tema de 
10s corsarios artiguistas intitulado "Las campafias navales de 
Artigas", recogido posteriormente en la recopilacion que bajo el 
titulo de "Artigas", Ediciones de El Pais, se publicara en 1960. 

Uno de 10s investigadores del Archivo Artigas, Flavio 
Garcia en su calidad de Profesor de EnseAanza Secundaria, en 
1944 impartid breves nociones sobre el corso artiguista en su 





ademhs la Patente de Oficial de Presa correspondiente a La For- 
tuna a nombre de J. Murphy, las referencias a las patente de tor- 

so y la Ordenanza General de Corso Artiguista, la eticidad y una 
disgreci6n respecto a la firma de Monterroso que figura en las 
patentes. El trabajo de la Lic. Cristina Montalban titulado "El 
Corso Artiguista" aparecido en la revista "Garibaldi", organ0 de 
la Asociaci6n Garibaldina del Uruguay, No 19, aiio 2004, con- 
forma un panorama sobre 10s corsarios artiguistas con una expo- 
sici6n ordenada del tema con fines de divulgacibn didhctica. 

De las obras de historiadores extranjeros que han inves- 
tigado el tema, destacamos la de Lucas Alexandre Boitteux: 
"A Marinha da Guerra Brasileira nos dos reinos de Dom Jogo 
VI e Dom Pedro I. 1807- 183 1 ", Impresa Naval, Rio de Janeiro, 
19 13. Entre las referidas a la marina norteamericana, la de 
Charles Chandler "Inter-American Acquitances", The 
University Press of Sewanee, Tenesee, 19 17; Alfred 
Hasbrouck: "Foreing Legionaries in the Liberation of Spanish 
America", New York, 1928; la de Howard Chapelle: "The 
History of American Sailing Ships", Editorial Putnam, Lon- 
dres, 1936; la obra de Charles C. Griffin: "Privateering 
Baltimore during the Spanish American Wars of 
Independence" en The Maryland Historical Magazine, Vol. 
XXXV, No 1, Baltimore, marzo de 1940, ademas del aporte 
de datos, inspir6 a Beraza su descripci6n de la tactica de abor- 
daje. Por su parte Francisco Urrutia ha dedicado a1 tema una 
investigaci6n de car6cter general con referencias 
circunstanciales a 10s corsarios rioplatenses titulada "Paginas 
de Historia Diplomhtica. Estados Unidos de AmCrica y las Re- 
publicas Hispano-Americanas de 18 10 a 1 SO' ' ,  Bogota, 1917. 

Entre las obras dedicadas a 10s corsarios de las Provin- 
cias Unidas con referencia a1 corso artiguista, son de inter& 
las Memorias y Autobiografias escritas por las autoridades del 
gobierno de Buenos Aires y otros personajes de la Cpoca. De 
las obras de carhcter hist6ric0, destacamos la de Theodore S. 
Courrier "Los Corsarios del Rio de la Plata", Facultad de Fi- 
losofia y Letras (UNBA), Publication del Instituo de Investi- 
gaciones Hist6ricas No XLV, Buenos Aires, 1929; Lewis 
Winkler Bealer: "Los Corsarios de Buenos Aires, sus activi- 
dades en las guerras hispanoamericanas de la Independencia. 
18 15-1 821 ", UNBA, Buenos Aires 1937 quien emite juicios 
negativos respecto a la actuaci6n de 10s corsarios artiguistas 
que contradicen las sentencias favorables emitidas por la au- 
toridad judicial del propio pais del autor. 

De la copiosa bibliografia de 10s autores argentinos, men- 
cionaremos algunas de las obras mas representativas sobre el 



tema, comenzando por la de Angel Justiniano Carranza: "Cam- 
pafias Navales de la Republica Argentina", DEHN, 2" ed, Bue- 
nos Aires, 1962; Laurio H. Destefani: "Campailas corsarias 
de 181 8 a 1825" en "Historia Maritima Argentina", Vol. V, 
Buenos Aires, 1986. 

La obra que en colaboraci6n han realizado 10s Contraal- 
mirantes Horacio Rodriguez y Pablo E. Arguindeguy intitula- 
do "El Corso Rioplatense" publicado por el Instituto 
Brownian0 en Buenos Aires en 1996. Este trabajo se halla di- 
vidido en cuatro partes: la primera comprende nociones sobre 
la guerra del corso previa a 18 10, cuyo capitulo 1 esta referi- 
do a una introduccion semantica y conceptos generales, abar- 
cando el capitulo 2 una sintesis hist6rica desde la Edad Media 
a las guerras modernas y el corso en el period0 de la Indepen- 
dencia Norte y Sudamericana; el capitulo 3 estb dedicado a la 
guerra de corso en el Rio de la Plata con anterioridad a 18 10 y 
el capitulo 4 trata de la legislacibn espaiiola y su aplicaci6n 
en el Rio de la Plata. La segunda parte esta referida a1 corso 
rioplatense en la guerra de la Independencia, tratando el capi- 
tulo 5 la situacidn maritma el 6 las operaciones corsarias flu- 
viales entre 18 10 y 18 15, el 7 el corso maritimo de la Provin- 
cias Unidas durante 18 10 - 182 1, el 8 el corso de Artigas, tra- 
tando 10s capitulos 9. 10 y 11 de las unidades corsarias en 
operaciones durante 18 10 y 182, tanto de las Provincias Uni- 
das, como de 10s corsarios artiguistas, dedicando el capitulo 
12 a1 cese del corso de las Provincias Unidas con anexo sobre 
las presas. La tercera y cuarta parte estan dedicadas a1 corso 
de las Provincias Unidas durante la guerra con el Brasil entre 
1825 y 1828 y a1 corso rioplatense luego de 1828. Este obra es 
el fruto de extensas y decantadas investigaciones; sus autores 
han realizado investigaciones en archivos de su pais y del ex- 
tranjero, enriqueciendo la obra pionera de Beraza en lo que 
respecta a 10s corsarios artiguistas y formularemos mas ade- 
lante algunas precisiones respecto a la parte que trata de la 
Invasibn Portuguesa con relaci6n a una presa tomada por la 
balandra Industria. Podemos considerar esta obra como un 
modelo de metodologia de investigacion y exposicion sobre 
el tema, con citas documentales y bibliograficas precisas de 
la copiosa informacion que aporta. 

Ademas de la eventual exhumacion de nuevos documen- 
tos, la presente Serie del Archivo Artigas debera ser comple- 
mentada con la publicacion de un "Alcance" con la informa- 
ci6n de la prensa de la Cpoca relativa a 10s corsarios artiguistas. 
Destacamos que para el caso de la prensa norteamericana, 
existe un relevamiento parcial de la misma llevada a cab0 por 



Anibal Chalar Dufourc en su trabajo "La lucha de Artigas vis- 
ta por periodicos norteamericanos de aquella Cpoca" publica- 
da en el "Boletin Historic0 del Estado Mayor del Ejercito", 
Nros. 132-135, 1972. 

El corso artiguista debe ser analizado en conexion con la 
historia de la pirateria y del corso en general, de la cual forma 
parte y que llegb a tener un rol muy importante, que no ha 
tenido aun la consideraci6n que amerita en obras de difusibn 
mundial, a pesar de 10s esfuerzos de investigacion realizados 
por autores nacionales y de la esfera rioplatense. 

Las influencias que recibiera, aun no han sido analiza- 
das. El tema es de una vasta complejidad, ya que en el Rio de 
la Plata la actuacibn de piratas y corsarios se remonta a fines 
del Siglo XVI. 

En este proceso, Espatia, que habia tenido que combatir 
desde la Edad Media con la pirateria en el Mediterraneo, tuvo 
que enfrentar en el Atlantic0 la pirateria corsaria organizada a 
gran escala por 10s franceses, 10s holandeses, 10s ingleses, y 
10s daneses durante 10s Siglos XVI, XVII, XVIII hasta co- 
mienzos del XIX. En las primeras decadas de este ultimo Si- 
glo tuvo que enfrentar tambiCn el gran embate que signific6 el 
ataque producido por el corso de las naciones que emergian a 
la independencia, el de las Provincias Unidas del Rio de la 
Plata o corsarios de Buenos Aires, el de Chile y la Gran Co- 
lombia y el artiguista, teniendo este la particularidad de que estu- 
vo dirigido, a diferencia de 10s demis, tambien contra Portugal. 

Por estar incluido en un proceso que abarco mas de tres 
siglos de evolution en la historia de esta peculiar modalidad 
de guerra naval en nuestro Continente y del cual es precisa- 
mente su culmination, consideramos necesario realizar una 
referencia preliminar brindando un panorama general del es- 
tad0 de las investigaciones sobre el tema. 

Desde tiempos remotos, la PRESA en el medio naval fue 
una actividad que tuvo lugar en todas las epocas y en todo 10s 
mares del mundo, dirigida fundamentalmente contra el comer- 
cio, aplicandose a tal actividad distintos tCrminos con un ori- 
gen comun sobre el cual evoluciono: la pirateria. 

Los piratas son mencionados en la Biblia con el epiteto 
de "Principes de 10s Mares". El termino deriva del griego 
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poirotb aplicado a 10s que recorrian 10s mares por propia cuen- 
ta, no reconociendo patria , ni gobierno ni ley para saquear 
navios y poblaciones costeras, apoderarse de 10s despojos de 
10s naufragios e incluso ejercer el contrabando. 

La palabra c o ~ s o  deriva del latin corsus, carrera o reco- 
rrida, aplicada en el sentido de "campafia que hacen por el 
mar 10s buques con patente de un gobiemo para perseguir a 
10s piratas o a las embarcaciones enemigas", entendiendose 
por corsario "el que manda una embarcacion armada en corso 
con patente de su gobierno". Los anglosajones acufiaron el 
tdrmino privateer que 10s ingleses definen como "un buque 
armado, de propiedad particular, autorizado por el gobiemo 
para atacar barcos enemigos"; y que 10s norteamericanos de- 
terminan como "una embarcacion de propiedad privada, ar- 
mada y mantenida a expensas del propio dueiio con el propo- 
sito de capturar productos de mercantes enemigos en tiempo 
de guerra" . 

A diferencia del pirata, el CORSARIO no es apatrida, en 
razdn de que actua munido de documentos otorgados por el 
gobierno de un Estado que lo habilita para operar bajo su am- 
paro, tanto en 10s casos de guerra declarada entre Estado con- 
tra otro Estado, como en situaciones de beligerancia o insur- 
gencia en ocasion de guerra civil, siendo frecuente que actua- 
ran tambien en oportunidad de guerra no declarada con la fi- 
nalidad de disminuir la capacidad economica de la potencia 
rival. Por lo regular el reconocimiento de 10s corsarios era 
negado en casos en que no mediaba declaration de guerra, 
aunque, lo mismo que en las situaciones de guerra civil, su 
reconocimiento quedaba a merced de la simpatia que pudiera 
despertar la causa de 10s insurgentes en 10s Estados neutrales. 

Los corsarios tenian el derecho de efectuar visita y reco- 
nocimiento de cualquier unidad naval para comprobar su es- 
tad0 de neutralidad y podian llegar a la requisa en caso de que 
comprobasen su connivencia con el enemigo. 

El corso de Estado sera creado para suplir la inexistencia 
de fuerzas navales nacionales y cuando estas se creen, conti- 
nuaran actuando en forrna paralela dedicadas exclusivamente 
a producir dafio economico. 

En la practica, piratas y corsarios aparecen confundidos, 
sin que en muchos casos puedan establecerse distingos en la 
malla entrelazada de sus actuaciones. 

Los investigadores situan el comienzo del corso de re- 
presalia en la epoca de la antigua Helade. Los comerciantes y 
armadores que habian sufrido agresiones en las embarcacio- 
nes fletadas, ya fuera en ruta o en 10s puertos, para resarcirse 



de sus pdrdidas tenian derecho a saquear cualquier mercante 
que pudieran atrapar, limithndose con el tiempo unicamente a 
aquellos que llevaran la bandera de quien lo habia despojado. 
Los SeAorios de las Republicas Marineras tales como Pisa y 
GCnova y diversos Soberanos europeos tales como 10s de In- 
glaterra, Francia y en la Peninsula IbCrica, Castilla y Arag6n 
adoptaron la costumbre de otorgar patentes desde fines del Siglo 
XI1 y principios del XIII, las cuales se otorgaban lo mismo en 
tiempos de paz que de guerra y 10s barcos munidos con ellas 
pasaron a ser barcos corsarios bajo la proteccion del Soberano, 
considerbndose la actividad como una manera de hacer la guerra. 

En este sentido, las Partidas de Alfonso X el Sabio, dis- 
tinguian dos maneras de hacer "Guerra por la mar", "La pri- 
mera es flota de galeras y naves armadas con poder de gente", 
mientras que "La segunda es armada de algunas galeras de 
leiIos corrientes y de naves armadas en corso". 

Durante 10s Siglo XIV y XV, se fue produciendo una 
transformaci6n paulatina. A raiz de las frecuentes guerras na- 
vales, se concedian patentes de corso para hacer presas reci- 
procas, sin preocuparse mayormente de la nacionalidad de sus 
victimas. Asi, en el caso de guerra entre Castilla e Inglaterra, 
10s subditos ingleses atacaban por igual a naves de Arag6n y 
Portugal. El corso se tom6 entonces como un negocio de gran 
rendimiento, aun en tiempos de paz. El comerciante maritimo 
se convirti6 asi en corsario. 

A1 comenzar a formarse las marinas nacionales en Eu- 
ropa dedicadas a mantener en forma exclusiva 10s intereses 
del Estado, se limit6 la actividad de 10s corsarios como hace- 
dores totales de la guerra naval, pasando a1 plano de coopera- 
dores en las funciones policiales, tales como persecuci6n de 
la pirateria o del contrabando, sin abandonar las propiamente 
bdlicas que reasumian en caso de guerra, restringidas a atacar 
el comercio naval del enemigo y en algunos casos a actuar 
como auxiliares de la Armada regular. 

Se ha afirmado que 10s descubrimientos geograficos lle- 
vados a cab0 por 10s europeos durante 10s Siglos XV y XVI, 
con sus secuelas de conquista y colonizaci6n, fueron empre- 
sas corsarias por su naturaleza afin con 10s elementos expuestos. 

La atribuci6n papal de las nuevas tierras descubiertas a 
Espafia y Portugal con exclusi6n de las demas naciones euro- 
peas, la prohibition de comerciar con extranjeros impuesta 
por ambas potencias y la codicia provocada por 10s tesoros 
que eran transportados por unidades navales abarrotadas de 
mercancias en descuido de las debidas medidas de proteccion, 
fueron causa de las acciones de piratas y corsarios que ataca- 
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ron el trafico con America a partir del siglo XVI, mudando el 
teatro de operaciones a1 area atlantica, donde adquirio nuevas 
caracteristicas. 

Ya desde 10s viajes de Col6n, 10s piratas comenzaron a 
acechar el trafico, operando en un radio de accion proximo a 
las costas europeas y africanas, no mas alla de las Canarias, y 
las Azores y Madeira y a partir de 15 13 amenazaron las cos- 
tas de Cuba hasta llegar a capturar en 1521 dos carabelas con 
la primera recaudacion del impuesto de averia que se trans- 
portaba de MCxico. En 1522 Giovanni de Verrazzano apoda- 
do el Florentino, armado por comerciantes del Norte de Fran- 
cia, se apoder6 del quinto real que le correspondia a la Corona 
espaiiola en el reparto del botin del tesoro de Moctezuma y 
desde entonces 10s piratas y corsarios comenzaron a asolar 
10s mares del Caribe y las Antillas. Los bucaneros franceses, 
perseguidos por comerciar la came de cerdos salvajes que sa- 
laban y ahumaban en un proceso aprendido de 10s indigenas, 
pasaron a1 ataque de navios espaiioles, ya sea que se encontra- 
ban fondeados o que intersectaban en su derrotero, extendien- 
do sus depredaciones a parajes y villas costeras. 

Los asaltos navales se llevaban a cab0 con una tatica es- 
pectacular, a1 abordaje, la cual se habia perfeccionado por 10s 
romanos durante la Primera Guerra Punica contra 10s navios 
cartagineses, en base a1 garfium atado a una cuerda que lanza- 
ban para aprisionar la borda del barco enemigo y atraerlo. 

Los ingleses comenzaron a hacer la competencia a 10s 
franceses, a quienes inicialmente dejaron el negocio del ata- 
que naval a mercantes, empleando tacticas menos espectacu- 
lares que el arte del abordaje, prefiriendo ejercer la trata de 
negros esclavos africanos y otras formas de contrabando para 
neutralizar el monopolio espaiiol y obtener pingiies ganancias. 
Proclamaron la libertad de 10s mares frente a 10s restrictivos 
derechos concedidos por el Papa a Espaiia y Portugal, tenien- 
do como antecedente el Tratado de Medina del Campo firma- 
do con 10s Reyes Cat6licos en 1489, mediante el cual les con- 
cedia la libertad completa de comercio en todos 10s dominios 
que Castilla poseia hasta entonces. Los ingleses no aprove- 
charon de inmediato esta concesion y cuando se decidieron a 
hacerlo, se enfrentaron a una situacion de cambio radical de- 
bid0 a la politica de monopolio implantada por espaiioles y 
portugueses, pasando entonces a operar como corsarios en 
actividades de contrabando que intensificaron combinada con 
asaltos navales a mercantes y a poblaciones y ciudades 
costeras, a1 igual que lo hacian 10s franceses, adoptandose para 
10s ingleses el nombre de filibusteros. 
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Los bucaneros y Jilibusteros que se apoderaron de Tor- 
tuga y Jamaica y luego de otras islas como base de sus opera- 
ciones, dieron pie a que Francia e Inglaterra se apoderaran de 
estas y otras islas con la finalidad de intensificar el comercio 
clandestino que cont6 con el apoyo direct0 de las respectivas 
Coronas, como asimismo de comerciantes, banqueros y todas 
clases de financistas incluyendo la nobleza. No solo se em- 
prendieron empresas de pirateria corsaria y contrabando como 
la fueron las de William y John Hawkins y Francis Drake, 
sino asimismo de colonizacibn, actividades a las que se ple- 
garon holandeses y daneses. 

Una vez oficializada la ocupacion de las islas y de algu- 
nas regiones del continente como Guayanas por las naciones 
mencionadas, 10s Gobernadores designados fueron autoriza- 
dos por sus respectivos Gobiernos a otorgar patentes de cor- 
so, siendo el caso mas famoso en el Henry Morgan. A1 ser 
monopolizada la actividad en su mayoria por 10s ingleses que 
adoptaron el triple papel de tratantes de negros, mercaderes y 
piratas corsarios, las tratativas diplomaticas y Tratados cele- 
brados con EspaAa relativos tanto a asuntos europeos como 
americanos trajo como consecuencia a que la actividad corsaria 
y por ende la expedicion de patentes fuera limitandose exclu- 
sivamente a las ocasiones de guerra. Como la busqueda y cap- 
tura de presa, ejercida con o sin patente, se habia transforma- 
do en un mod0 de vida, 10s corsarios que en Cpoca de paz 
quedaban sin patente, continuaron operando pasando a engro- 
sar las filas de 10s pirata. A pesar de que contaron en muchas 
ocasiones con la proteccion disimulada de las autoridades, 10s 
abusos que cometieron llegando a ejercer sus actividades en 
forma indiscriminada, se dio la paradoja de que fueran perse- 
guidos por las mismas naciones que 10s habian respaldado. 

Tras un period0 de disminucion de la actividad, la guerra 
declarada en 1683 entre Francia y Espafia otorgo nuevamente 
la oportunidad de obtener patentes de corso con tal liberali- 
dad, que se generaliz6 la costumbre en las islas ocupadas por 
10s ingleses, de expedirlas en blanco para ser llenadas con el 
nombre del buque y de 10s corsarios u oficiales de presa que 
las adquirian. Durante esta guerra, las patentes fueron recono- 
cidas por las naciones amigas o neutrales y continuaron sien- 
do desconocidas por 10s espaiioles, quienes tomaron el habito de 
ahorcar como piratas a estos corsarios, con la patente a1 cuello. 

A1 comenzar la guerra de 1688 entre Inglaterra y Fran- 
cia, la Corona inglesa concedio un indulto general que permtio 
a 10s piratas volver a1 corso, continuando la actividad a1 esta- 
llar la guera a1 afio siguiente. Estas dos ultimas guerras fueron 
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las que acabaron definitivamente con el vinculo entre ingle- 
ses y franceses en planes de agresion contra Espaiia, elimi- 
nando 10s vestigios que habian quedado de la Hermandad de 
la Costa. 

A consecuncia del Tratado de Paz de Rywick de 1697, 
muchos piratas corsarios se transformaron en plantadores y 
10s que continuaron con el oficio lo hicieron en general fuera 
del area tradicional de las regiones del Caribe y las Antillas, 
operando en 10s mares orientales del Pacifico y en las costas 
atlanticas de Norte America y de la AmCrica Meridional, ra- 
zon por la cual encontramos una proliferacion de la actividad 
en el Rio de la Plata a comienzos del Siglo XVIII. 

De lo expuesto, inferimos que a1 termino corsario debe- 
mos darle historicamente dos sentidos: Uno strict0 sensu cuan- 
do la actividad se realizaba mediando un conflicto bClico en- 
tre dos o mas naciones; y otro Iato sensu, cuando era llevada a 
cab0 en tiempos de paz con la finalidad de mermar la econo- 
mia de un enemigo tradicional o potencial. 

* * * 
Los requisitos que habian llegado a ser generalmente 

aceptados por las naciones para dar validez a1 corso en la se- 
gunda mitad del Siglo XVIII y comienzos del Siglo XIX -que 
seran 10s que se apliquen a 10s Corsarios del tiempo de las 
guerras de Emancipation e Independencia de America, com- 
prendidos 10s de Artigas- podemos sintetizarlo de la siguiente 
manera: Existencia de una Patente otorgada a un privado como 
documento probatorio de que la actividad se encontraba lici- 
tamente respaldada por un Estado; dicha Patente debia ema- 
nar de la autoridad maxima del Estado o por delegacion de 
Csta; existencia de una guerra declarada entre dos o mas Esta- 
dos, o en 10s casos de beligerancia o insurgencia de una colo- 
nia contra su metropolis que la finalidad estuviera encauzada 
exclusivamente a ocasionar daiio a1 comercio enemigo; el afan 
de lucro que derivaria de la comercializacion de las presas, 
ocasionando un beneficio economico a1 corsario, a sus 
armadores y garantes con la deduction ademb del porcentaje 
para las autoridades o la nacion que lo ampara. A esta regla 
general se presentaban excepciones, como ser la intervencibn 
directa del Estado como armador parcial o total e incluso fue 
reconocido el ataque llevado a cab0 por corsarios privados a 
unidades de guerra del Estado, prevaleciendo el elemento de 
provecho economico, que en este caso desplaza a1 de daiio 
comercial infringido a1 enemigo. 

Los piratas o corsarios operaban en general con una sola 
unidad naval, aunque algunas veces actuaban asociados en 
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cuyo caso las unidades se acrecentaban, llegando en algunos 
casos a conformar verdaderas bandas navales. La tactica in- 
dividual estaba condicionada a focalizar sus ataques en una 
unidad, resultandole suicida atacar una flota; en este caso, so10 
podia perseguirla a distancia para hacer presa de alguna nave 
que quedara rezagada o aislada. En 10s casos en que actuaron 
unidos conformando verdaderas flotas, 10s piratas corsarios 
holandeses lograron capturar el convoy y la6 naves de la Ca- 
mera de la Plata que en 1625 transportaba el producido de las 
Tesorerias de las Colonias espaiiolas, hazafia que repitieron 
afios despuCs. 

Las tacticas que por Siglos habian sido empleadas en el 
Meditemaneo, en el Mar del Norte y en las costas de Africa, 
creando verdaderas escuelas o estilos como la francesa, la in- 
glesa o la holandesa, a1 ser aplicadas a1 medio americano por 
10s bucaneros y filibusteros en el Caribe y las Antillas sufrie- 
ron la natural ambientacion a1 medio geografico que las con- 
dicionaba y a la mentalidad, necesidades y circunstancias de 
quienes las aplicaban. Frente a la guerra naval regular a la que 
estaban acostumbrados 10s europeos, en la que se esperaba 
que el adversario siguiera 10s preceptos y maniobras admiti- 
das, 10s piratas y corsarios del Caribe y las Antillas incorpo- 
raron tacticas desconcertantes, caracterizadas por el empleo 
de la improvisaci6nY la sorpresa y la astucia, las cuales conti- 
nuaron siendo aplicadas luego por 10s corsarios a1 servicio de 
las naciones insurgentes de AmCrica. 

A esta ultima tradicion se adscribe la modalidad de 10s 
Corsarios de Artigas, que enraiza con la netamente americana 
que acabamos de reseflar. 

La actividad de la pirateria corsaria Norteamericana co- 
bra especial inter& para nosotros por su directa vinculacion 
con el artiguismo. Su historia comenz6 alrededor del aiio 1600, 
contemporhneamente con la fundacion de la Colonia de Vir- 
ginia. La misma se encontraba influenciada, por su vecindad, 
por el mayor teatro de operaciones de pirateria y corso de la 
Cpoca. Su ubicacion geografica y carateristicas maritimas le 
brindaba ademas oportunidades ventajosas, ya que obligaba a 
encauzar la navegacion como por un tubo ante la estrecha en- 
trada de la bahia de Chesapeake, entre el Cabo Charles y el 
Cabo Henry que se adentran en el Atlantico. El Gobierno es- 
pafiol advirti6 ya en la Cpoca el peligro que el establecimiento 
de Virginia ofrecia para su trafico mercantil. La pirateria en 



estas aguas se hizo tan proverbial que el Gobernador se queja- 
ba que el mar estaba tan infestado que resultaba casi imposi- 
ble para un barco llegar a Inglaterra sano y salvo. La presen- 
cia de 10s argelinos en 1678 llevo a que 10s comerciantes locales 
solicitaron un servicio de convoy para la proteccion del trafico. 

Los piratas fueron aceptados en las colonias americanas 
por la facilidad de adquirir el product0 de sus presas a bajo 
costo, que luego vendian con gran redito, lo cual comenzo a 
producirles un auge de prosperidad. Ante esta situacion, el 
Gobierno ingles dict6 en 1684 una Proclama penando a quie- 
nes albergaran a tales "felones". Esta proclama y las leyes sub- 
siguientes que llegaron a penar con la muerte a quien opusiera 
resistencia a1 hecho de habkrsele comprobado su asociacion 
con 10s piratas, tuvieron poca aplicacion. 

La fama que adquiriera el Capittin Cook durante el Siglo 
XVII sirvid de emulacion. Asociado con Edward Davies, cap- 
turaron un barco holandbs de 36 cafiones que Cste 6ltimo 
rebautiz6 con el nombre de "Bachelor's Delight" con el que 
Davies adquirio renombre, llegando a trasformarlo en insig- 
nia de una flota de 10 barcos con una dotacibn de mas de un 
millar de hombres, con 10s cuales saqueo numerosa cantidad 
de navios y varias Plazas espaiiolas en el Pacifico, reuniendo 
un cuantioso botin. 

Hacia fines del mencionado Siglo, Boston se hizo famo- 
sa por el trato cordial que brindaba a 10s piratas, a quienes se 
acogia y prestaba asistencia para vender su botin, garantiztin- 
doles "libertad de comercio" y adoptandose la costumbre de 
liberar a 10s piratas cautivos mediante una compensacidn pe- 
cuniaria de algo mtis de 13 libras. Rhode Island llego a ser 
considerada el principal refugio de 10s piratas y muchos bar- 
cos fueron equipados en su puerto para expediciones a1 Mar 
Rojo. Newport era puerto libre para el comercio ilegal de 10s 
piratas de todas partes. Lo mismo ocurria en Carolina del Norte 
y Carolina del Sur, cuyos Gobernadores vendian patentes de cor- 
so y mantenian publicamente trafico comercial con 10s piratas. 

El caso de William Kid pretendio servir de escarmiento. 
Luego de haber ejercido el corso, establecido como comer- 
ciante en New York, la propia Corona britanica le concedi6 
patente de corso para expedicionar contra 10s piratas del Mar 
Rojo que atacaban 10s navios de la Compafiia de las Indias 
Orientales, facultandoselo a proceder no so10 contra 10s pira- 
tas de cualquier nacionalidad incluyendo 10s ingleses, sino 
tambiCn contra el comercio frances. DespuCs de haber hecho 
alrededor de treinta presas, h e  acusado de capturar un navio 
perteneciente a la Compaiiia y de la muerte de un subalterno, 
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hechos que considerados como excesos, levantaron contra 61 
un clamor publico y aun cuando a su retorno no representaba 
un peligro para Virginia, fue detenido mientras navegaba en- 
tre Delaware y Boston, siendo ejecutado en Londres. Esta 
medida, considerada por el Gobernador de New York, Conde 
de Bellemont como ejemplar, fue completamente ineficaz, ya 
que la pirateria en las costas norteamericanas continuo flore- 
ciendo durante el Siglo XVIII y su ejercicio demuestra la falta 
de efectividad de la aplicacion de la normativa y de las autori- 
dades en la represion de 10s piratas, que brindaran su apoyo 
masivamente a la causa de la Revolucion. 

* * * 
Luego de esta primera etapa de un Siglo y cuarto que 

abarc6 el periodo de la actividad de 10s piratas y corsarios 
bajo la dominacidn britbnica, advino el periodo nacional con 
la guerra de Independencia que se desarrollb durante 10s afios 
1774 a 1783. Las Colonias, que carecian en absoluto de una 
Armada propia, ademas de verse precisadas a aceptar la ayu- 
da de Francia como antigua enemiga de 10s ingleses, que acu- 
di6 en su apoyo con un importante aporte de unidades nava- 
les, tuvieron que recurrir a embarcaciones particulares que fbe- 
ron armadas en corso, transformandose muchas de las que 
venian ejerciendo la pirateria, en corsarios o privateers pa- 
triotas, empleados por casi todas las Colonias sublevadas. 
Segun Henry William Elson, Massachusetts empleo 500 y 
Pennsylvania casi el mismo numero, estimando que las tripu- 
laciones alcanzaron un total de 70.000 hombres. A pesar de 
haberse construido trece unidades navales por parte del go- 
bierno en 1775 que conformaron la primigenia Armada esta- 
dounidense -de las cuales algunas no llegaron a ser botados y 
otras fueron capturados o incendiados-, el numero de corsarios 
no decreci6 y continuaron prestando servicios hasta el final de la 
guerra, causando grandes p6rdidas de mercantes a 10s britanicos. 

* * *  
La actividad se reactiv6 con la guerra entre Estados Uni- 

dos e Inglaterra que tuvo lugar desde 18 12 a 18 14. 
Las acciones corsarias fueron llevadas a cab0 por unidades 

regulares de la Armada paralelamente a la de 10s privateers. Las 
de la Armada causaron grandes pdrdidas de mercantes de toda 
clase a 10s brithnicos. Una de estas unidades, el Essex apres6 
gran n-iunero de balleneros durante un crucero por el Pacifico en 
el ultimo aiio del conflicto, hasta ser incendiado en Valparaiso, 
puerto cuya neutralidad no h e  respetada por 10s ingleses. 

Los corsarios fueron 10s que en realidad realizaron el ver- 
dadero estrago a1 comercio inglCs durante 10s dos aiios y me- 
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dio que duro la guerra. El Congreso habia autorizado aproxi- 
madamente 250 privateers. Su Area de preferente atencion y 
total dominio fue la del Atlantico, aunque operaron en todos 
10s mares con fortuna variable, ya que algunos en un mes lo- 
graban apresar hasta una treintena de mercantes y otros du- 
rante meses enteros no obtenian resultado alguno. Nos infor- 
ma Elson que debido a su efichz actividad, 10s mares de Irlan- 
da y de la Mancha no ofrecian seguridad alguna a 10s navios 
ingleses. Los privateers llegaron a asaltar una ciudad de la 
costa escocesa. Incluso la ruta de las Indias Orientales no pre- 
sentaba seguridad. El valor de las mercaderias capturadas que 
provenian de las mas variadas industrias y de 10s mas diver- 
sos paises, ascendio a varios millones de dolares. Los histo- 
riadores estan contestes en que Inglaterra no hubiera estado 
dispuesta a firmar tan pronto la paz sin 10s cuantiosos daiios 
infligidos por estos corsarios a su comercio. En un periplo 
clasico, seran 10s que culminen, luego de dos siglos y dos d6- 
cadas de desarrollo, prestando su adhesion a la causa de la 
independencia hispanoamericana, comprendida la de las Pro- 
vincias Unidas del Rio de la Plata y de la Gran Colombia y 
Chile, per0 especialmente se destacaran en su actuacion como 
Corsarios de Artigas, cobrando en este ultimo caso mayor im- 
portancia por la magnitud, el Cxito y la trascendencia de sus 
operaciones, en una historia comun que enlaza con caracteres 
de epopeya, la historia de 10s Estados Unidos de NorteamCrica 
con el period0 de la Provincia Oriental Independiente. 

Desde el Siglo XVI hasta comienzos del XIX, el Atlanti- 
co Sur y su vertiente el Rio de la Plata, fueron escenario de 
actividades de piratas franceses, holandeses e ingleses cuyas 
hazaiias han sido estudiadas por diversos autores. Es clasica 
en este sentido la obra de Enrique de Gandia "Histora de 10s 
Piratas en el Rio de la Plata", editada en Buenos Aires en 1936. 

Piratas corsarios famosos como Francis Drake, Edward 
Fenton, Cristobal Listar, Thomas Cavendish actuaron en el 
Plata desde la segunda mitad del Siglo XVI y en el Siglo XVII 
otros piratas y corsarios ingleses y franceses continuaron ope- 
rando en estas aguas, prolongando sus actuaciones en el Siglo 
XVIII. Se cita la hazaiia llevada a cab0 por Etienne Moreau, 
pirata frances que llego a instalarse en Maldonado con una 
factoria de cueros en 17 19 y que luego de ser desalojado, vol- 
vio para instalarse, esta vez en las costas de Rocha, donde fue 
muerto en combate en 1720. 
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En las guerras que durante el Siglo XVIII tuvieron lugar 
entre Espafia e Inglaterra, 10s espafioles contaron como aliado 
a Francia a consecuencia de 10s Pactos de Familia. Por esta 
razon, las autoridades espaiiolas de Montevideo se vieron obli- 
gadas a prestar asistencia a 10s corsarios franceses que 
recalaban en el puerto con sus presas, a 10s cuales trataban 
con reticencia a cauda de haber sido sus enemigos. 

La guerra declarada a consecuencia del Tercer Pacto de 
Familia, atrajo a1 Plata en 1762 una expedicion britanica, que 
por sus caracteristicas ha sido calificada como corsaria, por 
haber sido organizada como empresa privada por una socie- 
dad por acciones que la financiaba y comandada por un ex 
integrante de la Marina Real, Robert Mac Namara, quien lue- 
go habia servido en la marina mercante de la Compaiiia de las 
Indias Orientales. Con el beneplacito del gobierno brithnico, 
la expedicion, integrada por dos navios ingleses a 10s que se 
unieron en Rio de Janeiro siete unidades portuguesas, tenia 
como objetivo principal apoderarse de Buenos Aires como base 
de una colonizaci6n britanica en esta region, por lo cual Enri- 
que M. Barba la ha considerado como la Primera Invasion In- 
glesa a1 Plata. Para sorpresa de 10s expedicionarios, Colonia 
del Sacramento, que creian en poder de 10s portugueses y por 
este hecho, puerto a ser utilizado s e g h  sus planes como base 
del operativo, la encontraron ocupada por 10s espafioles. En 
consecuencia, decidieron dirigir sus ataques contra esta Pla- 
za, terminando la aventura con el hundimiento de la nave in- 
signia y la muerte del comandante de la expedicion. 

El primer corso organizado en e l  Rio de la Plata tuvo su 
emplazamiento en el territorio de la Banda Oriental. Fue esta- 
blecido por 10s portugueses a raiz de la fundacion de Colonia 
del Sacramento en 1680 y se mantuvo activo en forma inter- 
mitente por casi diez lustros, reactivado en 10s periodos en 
que la Plaza era recuperada por 10s lusitanos. 

Fue un corso en sentido lato, ya que tuvo por finalidad 
ejercer el contrabando entre las dos orillas del Plata. Aun en 
10s periodos en que no medi6 declaracion de guerra, 10s auto- 
res consideran que fue una forma de actividad corsaria en base 
a1 perjuicio econ6mico que causaba a Espaiia su tradicional 
enemigo. No se conocen ataques llevados a cab0 a mercantes 
por estos corsarios, 10s cuales habrian preferido ejercer el con- 
traband~, como herederos de la primera tradition que 10s in- 
gleses habian implantado en el Caribe con William y John 
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Hawkins. Contaron en mas de una ocasion con la complicidad 
de las autoridades bonaerenses, que opinaban que por esta via 
se favorecia el desarrollo economico. De nada sirvio la tenaz 
oposici6n de Hernandarias, que fuera encarcelado a causa de 
las medidas que torno para reprimir dicho contrabando. 

Estos corsarios portugueses cumplieron ademas funcio- 
nes de vigilancia y espionaje en el prolongado conflict0 que 
mantuvieron Espafia y Portugal por la posesion de Colonia y 
sirvieron de auxiliares a las fuerzas regulares de su nacibn en 
operaciones en el Plata. 

Este corso no se perpetuo mas alla del aiio de 1777 por la 
toma definitiva de la Colonia por 10s espaiioles. 

VII 

El corso originado por las autoridades espaiiolas en el Rio 
de la Plata abarca un period0 comprendido desde fines del Siglo 
XVII hash comienzos del XIX. En sus comienzos se organizo 
exclusivamente desde Buenos Aires y luego de la fundacion de 
Montevideo, tambien desde esta Plaza a partir del ultimo cuarto 
del Siglo XVIII. Tuvo por finalidad la defensa de 10s intereses 
espafioles en la region. Diversas disposiciones especificadas en 
las Leyes de Indias ampararon la creacion de este corso. 

La Recopilacion de las Leyes de Indias que se realizara 
en 1680, reuni6 en el Libro 111, Titulo XII, las disposiciones 
que hasta entonces se habian dictado a partir de 1590 sobre 
esta materia, agrupadas bajo el titulo "De 10s corsarios y pira- 
tas, aplicacion de las presas y trato con 10s extranjeros", abar- 
cando en su totalidad 13 Leyes. Esta legislacion continuo en- 
riqueciendose con nuevas disposiciones hasta que en 1794 fue 
estructurado un cuerpo organic0 ordenado bajo el titulo de 
"Ordenanzas prescribiendo las reglas con que se ha de hacer 
el corso de particulares con 10s enemigos de la Corona". En la 
Cpoca se expidieron varias Reales 0rdenes dirigidas especial- 
mente a fomentar en 10s dominios espaiioles de AmCrica el 
armamento de corsarios que protegiesen las costas y 
hostilizasen a1 enemigo. A consecuencia de la guerra que des- 
de 1796 llevara a cab0 Espafia, nuevamente aliada con Fran- 
cia, contra Inglaterra, se present6 la necesidad de modificar 
las normas dictadas con anterioridad en todo lo relativo a lo 
que se denominaba Derecho del Mar y en particular a1 trato 
dado a las capturas corsarias, concretandose en este sentido la 
Real CCdula de 1797 relativa a las causas de presas. En 1801 
se promulgo otra disposicion sobre corsarios, practicamente 
identica a la de 1794. 
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* * *  
El corso espafiol organizado desde Buenos Aires tuvo dos 

modalidades: la oficial, llevada a cab0 con unidades navales y 
armada totalmente a costa del Estado y la originada a impul- 
sos privados y a costa de Cstos. 

La primera de dichas modalidades surgi6 en 1680, el 
mismo afio en que fuera aprobada la Recopilaci6n de las Le- 
yes de Indias. El Gobernador de Buenos Aires dispuso el cor- 
so en el Rio de la Plata para enfrentar a 10s portugueses, esta- 
blecidos en Colonia del Sacramento. Era la primera vez que el 
corso emanaba de una autoridad local espafiola. Esta practica 
continuo a consecuencia del contrabando que efectuaban 10s 
portugueses aliados con 10s ingleses, amparados por 10s cam- 
bios de posesion que durante el largo litigio sufriera la Plaza 
durante casi cien afios, de 1680 a 1777. 

La toma definitiva de la Colonia por parte de 10s espaiio- 
les, no signific6 el cese de la actividad corsaria promovida 
directamente por las autoridades coloniales bonaerenses. El 
Consulado de Comercio creado en Buenos Aires en 1794, pro- 
movio y obtuvo Patentes de Corso de las autoridades de esta 
Plaza, con la finalidad de que se continuase persiguiendo el 
contrabando que tanto perjudicaba 10s intereses de 10s comer- 
ciantes portefios en particular y sus relaciones mercantiles con 
el resto del Virreinato del Rio de la Plata en general. 

A mediados de 1800 un navio ingles, el Lancaster, apre- 
so una fragata de la misma bandera, un jabeque local y otras 
embarcaciones menores, lo cual provoco el cierre del puerto 
de Maldonado. Ante este hecho, el Consulado de Buenos Ai- 
res volvi6 a utilizar el corso como medida de protecci6n. Des- 
de entonces y hasta las Invasiones Inglesas, 10s corsarios es- 
pailoles de Buenos Aires tomaron distintas presas portugue- 
sas, norteamericanas e incluso alguna inglesa por sus activi- 
dades de contrabando, tanto en el Rio de la Plata como en las 
costas del Brasil. 

La actuacion de estos corsarios tuvo la oposici6n de las 
autoridades del Apostadero Naval de Montevideo, instaurado 
desde 1776, alegando el derecho de competencia que le co- 
rrespondia en toda lo consemiente a materia naval militar en 
el Plata y el Atlantic0 Sur, incluyendo la corsaria. El Aposta- 
dero estuvo siempre en dependencia jerarquica, unica y direc- 
ta, de las autoridades espafiolas metropolitanas, cuestionando 
las disposiciones de las autoridades virreinales con quienes 
no les unia lazo de dependencia alguna, alegando siempre todo 
lo contrario. 
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VIII 

La etapa que se inicia con el establecimiento de lo que 
se ha dado en llamar de 10s Corsarios de Montevideo, por ha- 
ber sido autorizados por parte del Apostadero Naval de esta 
Plaza y tener como base de operaciones su puerto, significo la 
primera experiencia de esta modalidad operativa en sentido 
estricto implantada en nuestro territorio. La establecida ante- 
riormente por las autoridades portuguesas de la Colonia del 
Sacramento se inscribe como un episodio dentro de la historia 
del contrabando en la Banda Oriental, y no dejo secuelas im- 
portantes como para que deba ser incluida dentro del eslabon 
de experiencias previas a1 corso artiguista. Su finalidad la dis- 
tingue de la de 10s corsarios de Montevideo, armados exclusi- 
vamente con fines bklicos. 

Los corsarios de Montevideo pueden ser vistos como uno 
de 10s antecedentes del corso establecido por Artigas, del cual 
no deriva ni es su continuador, per0 algunos elementos de su 
organizacion, le serviran de modelo, lo mismo que para el de 
las Provincias Unidas. Su influencia se nota en la redaccion 
dada a las Patentes y en 10s Reglamentos de ambos corsos. 
Ademas, una de las unidades menores que componia la flota 
regular del Apostadero, el Sabeiro, sera precisamente una de 
las dos primeras destinadas por Artigas en corso a1 servicio de 
la Provincia Oriental. 

La expedition espafiola de 1765 a1 mando de Felipe Ruiz 
Puente para hacerse cargo de la colonia que 10s franceses ha- 
bian fimdado en las Islas Malvinas y la organizada en 1769 
para expulsar a 10s ingleses de su factoria en dichas islas a1 
mando de Juan de Madariaga, quien ostentaba el titulo de Jefe 
de la Armada del Rio de la Plata, tuvieron como destino el 
Puerto de Montevideo, base de sus operaciones. Fueron el 
preambulo para establecer una Estacion Naval permanente en 
nuestro Puerto, transformada luego en Real Apostadero Na- 
val de Montevideo. Desde entonces, el puerto de esta Plaza 
fue la sede administrativa y la base de operaciones de vigilan- 
cia y defensa del Plata y del Atlantic0 Sur como posesion es- 
pafiola, comprendiendo no solo las Malvinas, sin0 tambiCn la 
Patagonia y el Estrecho de Magallanes. El Apostadero, con 
dependencia jerarquica directa de las autoridades metropoli- 
tanas, ademas de contar con una escuadra regular y una floti- 
lla auxiliar que acrecentaria su poderio con el transcurso del 
tiempo, dispuso tambikn de corsarios creados a1 amparo de 
las Reales Ordenanzas de 20 de junio de 1801 con las Adicio- 



nes efectuadas por Real Orden de 12 de enero de 1803. El 
Comandante General del Apostadero tenia, entre las faculta- 
des inerentes a su cargo, la de ser ,Juez de Presas y Naufragios. 

Los corsarios de Montevideo comenzaron a operar en una 
primera etapa previa a la Guerra de Emancipacidn, como con- 
secuencia del atentado a la flota compuesta de cuatro fragatas 
que habian zarpado de esta Plaza llevando abordo a JosC 
Bustamante y Guerra, quien retornaba a Espaiia a1 haber cesa- 
do en su cargo de Gobernador, conduciendo cinco millones de 
pesos en dinero y efectos procedentes de las Tesorerias de Lima 
y Buenos Aires. Las fragatas espafiolas fueron atacadas el 5 
de octubre de 1804 por cuatro fiagatas de la Real Armada in- 
glesa a la vista del Cabo de Santa Maria, en pleno period0 de 
paz entre ambas naciones. Los ingleses actuaron en plan cor- 
sario comunicando sus intenciones, mediante una barca de 
abordaje que enviaron, de aduefiarse de la carga y caudales, lo 
que h e  rechazado, razon por la cual cafionearon a la Merce- 
des, Gnico navio hundido en este atentado, pereciendo la es- 
posa y siete hijos de Diego de Alvear, quien viajaba en otra 
unidad junto a su hijo Carlos. Las tres fragatas espafiolas res- 
tantes fueron hechas presa luego de combatir, siendo condu- 
cidas a Inglaterra con toda su tripulacidn. Este hecho decidid 
que la Corona Espafiola se inclinara a favor de Napoledn y 
declarara la guerra a Inglaterra en mayo de 1805 e incitd, en 
represalia, a sus scbditos a armar corsarios contra el enemigo, 
dictando disposiciones que favorecian tales actividades. Lue- 
go de aprobadas otras medidas complementarias, se dictd fi- 
nalmente una Real Instruccidn con fecha 16 de marzo. Las 
autoridades del Apostadero Naval de Montevideo, aplicando 
unicamente las disposiciones de 1801 y 1803 -ya que la ulti- 
ma de 1805 no habia llegado a h  a su conocimiento-, emitie- 
ron patentes para armar seis unidades en corso por empresa- 
rios de la Plaza. Los Capitanes corsarios de esta primera etapa 
del corso montevideano, Estanislao Courand, Hipdlito 
Mordeille, Santiago CastaAo, Diego Ugalde, Joseph Badia, 
Antonio Andeu, Jose Irigoyen y Juan Bautista Egafia, figuran- 
do como Segundo de una de las naves Juan Bautista Azopardo, 
partieron de Montevideo, a1 comando, cada uno respectivamen- 
te, de dos corbetas, tres fragatas y un bergantin, logrando tomar 
en su crucero, actuando individualmente, importantes presas a 
10s ingleses, regresando con ellas a nuestro puerto. 

Algunos de estos Capitanes corsarios volverhn a tener 
actuacidn entre 1806 y 1807, durante las Invasiones Inglesas, 
a raiz de las cuales el Virrey Sobremonte autorizara nueva- 
mente el corso contra el pabelldn inglCs. 
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De 10s corsarios nombrados, Estanislao Courand pasara 
a ser el Comandante de la primera fuerza naval regular creada 
en Buenos Aires por las autoridades de la Revolucion de Mayo. 
Hipolito Mordeille, en la Reconquista de Buenos Aires du- 
rante las Invasiones Inglesas, recogera la espada de Beresford, 
Comandante de la expedicion inglesa, a1 rendirse en el foso 
de la Ciudadela, y se la devolvera; defendiendo Montevideo 
en la Segunda Invasion, morira combatiendo en la Brecha. Juan 
Bautista Azopardo, que habia comenzado actuando en la gue- 
rra de corso mantenida por Holanda contra Inglaterra antes de 
intervenir en la expedicion de 1805, sera el Capitin de la go- 
leta corsaria "La Mosca" tambiCn con destacada actuacion du- 
rante las Invasiones Inglesas .y posteriormente ejercera el co- 
mando de la Division Naval en el combate de San Nicolas de 
10s Arroyos, primera accion patriota registrada en 10s anales 
de la Armada argentina, librada el 2 de marzo de 181 1 a1 
enfrentarse con las fuerzas del Apostadero Naval de Montevi- 
deo; derrotado y tomado prisionero junto a otros oficiales y la 
tripulacion, seran juzgados como corsarios espaiioles a1 servi- 
cio de 10s rebeldes de Buenos Aires, sufriendo una larga con- 
dena en Espaiia. Francisco Fournier, oficial de una de las na- 
ves corsarias de 1805, tambih tendra destacada actuacion con 
posterioridad en la esfera naval rioplatense. 

A raiz de la guerra, comenzaron a operar en el Plata 
corsarios ingleses, que se presentaban delante de Montevideo, 
llegaban hasta Colonia. Fondeaban en la boca del rio con la 
intencion de bloquear su navegacion, colocandose estratigi- 
camente en proximidades de la Isla de Lobos, Gorriti y Punta 
Ballena, tratando de hacer presas. Fueron el anuncio de la Pri- 
mera Invasion Inglesa que se preparaba a1 Sur de Africa, des- 
de el Cabo de Buena Esperanza, que se produjeron a1 aiio si- 
guiente, continuando los planes de expansion con expedicio- 
nes corsarias como la realizada en 1762. 

A1 producirse la invasion de Napoleon a la Peninsula Ibe- 
rica, establecida una alianza entre Espaiia e Inglaterra contra 
Francia, se activo nuevamente la actividad de 10s corsarios en 
el Plata promovida por las autoridades locales, esta vez con- 
tra 10s franceses, desde mediados de 1808 hasta 10s comien- 
zos de la Revolucion de Mayo. 

A consecuencia de producirse 10s acontecimientos de 
Mayo de 1810 en Buenos Aires, se reactiv6 la actividad 
corsaria en el Plata, esta vez dividida en dos bandos enfrenta- 
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dos en el propio teatro de operaciones en el que surgian: por 
un lado 10s corsarios del Apostadero Naval o de Montevideo, 
rehabilitados nuevamente como auxiliares de las fuerzas re- 
gulares realistas espafiolas; y por otro lado, 10s corsarios con 
patente otorgada por las autoridades revolucionarias estable- 
cidas en Buenos Aires que se transformaron en corsarios de 
las Provincias Unidas. 

En esta segunda etapa de operatividad de 10s corsarios 
de Montevideo, ademhs de aplicarse las Ordenanzas y demas 
disposiciones citadas que continuaban vigentes, se adoptaron, 
a partir de 18 1 1, otras normas complementarias por parte de 
las autoridades de la Plaza, a efectos de reglar acciones con- 
cretas por parte del Virrey Francisco Xavier de Elio y luego 
por el Gobernador Gaspar de Vigodet a1 cesar aqu61 en el ejer- 
cicio de su cargo. La ultima disposici6n dictada por las auto- 
ridades espafiolas relativa a 10s corsarios en el Plata fue dis- 
puesta por el Comandante del Apostadero Miguel de la Sierra 
con fecha 30 de julio de 1813 bajo el titulo: "Instrucciones y 
Leyes que deben observar 10s Capitanes de 10s buques corsarios 
que naveguen en el rio". 

Los corsarios del Apostadero, como en 10s casos anterio- 
res, actuaron con patente espafiola otorgada por las autorida- 
des de la Plaza, destinados a presentar acciones contra la eco- 
nomia y el comercio de Buenos Aires y por este medio perju- 
dicar la acci6n revolucionaria, tomando como base 10s puer- 
tos de Montevideo y Colonia y la Isla Martin Garcia. 

El teatro de operaciones de estos corsarios abarc6 exclusi- 
vamente la Cuenca del Rio de la Plata, ya que las acciones esta- 
ban dirigidas contra el movimiento surgido de la Revolucibn de 
Mayo, fundamentalmente contra el puerto de Buenos Aires. 

Es de recordar entre estos corsarios, las hazafias de Juan 
Ponce apodado Pepe el Mahonds, marino catalhn, quien con 
su balandra La Podrida, form6 ademas junto a la escuadra del 
Apostadero en el combate del Buceo, logrando tomar la unica 
presa que se hizo por parte de 10s realistas a la Escuadra de las 
Provincias Unidas comandada por Brown y liberar dos escol- 
tas que Cste habia capturado. 

A diferencia de 10s corsarios del Apostadero de Monte- 
video, que actuaban bajo bandera veterana desde hacia ya mas 
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de tres ddcadas, 10s de las Provincias Unidas comenzaron a 
actuar por primera vez en este periodo, a partir de 1810. 

Este corso se desarroll6 paralelamente con el primer pe- 
riodo de la historia de la Emancipation e Independecia del 
Pueblo Oriental, que podemos dividirlo en tres etapas, com- 
prendiendo la primera el lapso que va desde el afio 18 10 a 
1814; la segunda abarco 10s afios 1815 a 1821 .En estas dos 
primeras etapas, las actividades de estos corsarios estuvieron 
aplicadas unicamente a luchar contra Espaiia. La tercera eta- 
pa, que comprende 10s afios 1826 a 1828 se desarrollo a raiz 
de la guerra declarada por las Provincias Unidas a1 Imperio 
del Brasil en apoyo a la causa de 10s patriotas orientales y con 
miras a anexar la Provincia Oriental a las Provincias Unidas. 
Esta dltima etapa queda fuera de consideracion por no cones- 
ponder a1 periodo artiguista. 

Las Patentes de 10s corsarios de Buenos Aires o de las 
Provincias Unidas eran emitidas en forma directa por las au- 
toridades supremas del Gobierno como accion de guerra, las 
que fueron reconocidas como legitimas en diversos paises 
neutrales ante el estado de beligerancia ocasionado por haber 
jurado fidelidad a una autoridad metropolitana distinta a la 
aceptada por las autoridades de Montevideo. Por esta razon, 
las patentes fueron emitidas invocando la guerra contra Espa- 
fia, per0 en 10s hechos estuvieron dirigidas exclusivamente 
contra Montevideo. Este corso se organizo en sus inicios para 
defender 10s intereses de las rentas de Aduana de Buenos Ai- 
res, unica fuente de ingresos del gobierno surgido de la Revo- 
lucion de Mayo, mermadas por las medidas tomadas por las 
autoridades de Montevideo, su enemigo visible y direct0 y 
tendrh una triple finalidad: suplir, como hemos dicho, la falta 
de una marina de guerra; hostigar el abastecimiento de la Pla- 
za de Montevideo; e inflingir un dafio economico a1 comercio 
de dicha Plaza en particular. Por esta razon, en esta etapa 10s 
corsarios de Buenos Aires, lo mismo que 10s de Montevideo, 
se limitaran a operar en la Cuenca del Plata. 

A1 comienzo, este corso tuvo la caracteristica de aplicar 
las mismas disposiciones espafiolas que su enemigo, dictadas 
como hemos visto a partir de 1801, enraizadas en las Leyes de 
Indias. La diferenciacion comenzo cuando se agrego una nor- 
ma complementaria dispuesta por el Triunvirato el 3 de abril 
de 18 12, primera norma organica emanada de autoridad local 
patriota en la materia, la cual rigio hasta la aprobacion del 
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Reglamento Provisional de Corso por Pueyrred6n como Di- 
rector Supremo, de 15 de marzo de 18 17. 

Estos corsarios llegaron en algunos casos a operar en com- 
binaci6n con las escuadras regulares que sucesivamente se 
crearon en este mismo periodo. 

Guillermo Brown comenz6 a destacarse por su actua- 
ci6n como corsario a1 servicio de Buenos Aires en este perio- 
do, armando a tales efectos la goleta Hope de su propiedad, 
opci6n que adopt6 por "motivos de resentimiento contra la 
marina espaflola, que habia apresado a dos buques pequefios 
cargados con cueros de su propiedad y tratado cruelmente a 
10s marineros, sin mas culpa que comerciar de Buenos Aires a 
la Banda Oriental", se@n 61 mismo expresa en sus Memorias. 
La mencionada goleta corsaria de Brown no debe ser confun- 
dida con otra del mismo nombre que oper6 a1 mando de Da- 
niel Pelot con patente artiguista, siendo por momentos nave 
insignia del escuadron del Comodoro corsarista Johan Northrop 
y operando en algunas oportunidades con otro corsario tam- 
biCn artiguista, la goleta Lady Artigas, perteneciente asimis- 
mo a1 escuadron de Northrop, siendo ambas apresadas cuando 
operaban en el Caribe por el gobierno de Haiti en 1821, ya 
alejado Artigas del panorama politico. La actuation de Brown 
como corsario fue tenida en cuenta para decidir su nombra- 
miento como Comandante en Jefe de la cuarta fuerza naval de 
las Provincias Unidas en 18 14 pasando en consecuencia a 
revistar en las fuerzas navales regulares hasta culminar la cam- 
paiia con el combate del Buceo librado frente a las costas de 
Montevideo entre el 14 y el 17 de mayo. Acci6n naval, como 
hemos dicho, decisiva para la rendition de Montevideo. 

Ademas de Brown, en esta primera campafia se distin- 
guieron como corsarios a1 servicio de las Provincias Unidas 
Leonardo Rosales, Angel Hubac, Miguel Ferrer, Celone y 10s 
hermanos Spiro 10s cuales pasaran tambikn a integrar la Ar- 
mada regular, convirtiendose en Oficiales de destacada actua- 
cion en la historia de la Marina argentina. 

Entre las dotaciones de las multiples operaciones que 
se llevaron a cab0 como corsarias bajo bandera de las Provin- 
cias Unidas durante este periodo, se contaron integrantes de 
las fuerzas de la Provincia Oriental que protagonizaron diver- 
sas acciones. 

Rodriguez y Arguindeguy consignan que Jose Rondeau 
estuvo debidamente facultado por las autoridades bonaeren- 
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ses para librar Patentes con matricula de las Provincias Uni- 
das, en su calidad de Jefe del Segundo Sitio de Montevideo 
desde su Cuartel General emplazado en extramuros de dicha 
Plaza. De acuerdo a este hecho, se estaria dando un doble pro- 
ceso de otorgamiento de patentes de corso en territorio Orien- 
tal: las espaiiolas por parte de la autoridades del Apostadero 
en intramuros y las de 10s patriotas en extramuros, en momen- 
tos en que Artigas integraba aun el Sitio. 

A efectos de la organizacion de este corso, las autorida- 
des de Buenos Aires expidieron a Rondeau unas Instrucciones 
fechadas el 19 de agosto de 1813, similares a las que se ha- 
bian dictado en abril de 1812. Estas operaciones corsarias te- 
nian por objeto servir como fuerza auxiliar del Sitio para en- 
torpecer por mar el abastecimiento de 10s sitiados y bloquear 
el comercio naval enemigo exclusivarnente en el area del Plata. 

Rodriguez y Arguindeguy abarcan un period0 mayor, 
retrotrayendo la situacion a la epoca del Primer Sitio, tratan- 
do diversos operativos como corsarios, 10s cuales en nuestra 
opinion no todos ellos tuvieron ese caracter. 

La primera acci6n que mencionan como corsaria es la 
relativa a un operativo llevado a cab0 en la Bahia de Montevi- 
deo que tenia por objetivo el asalto a la Isla de Ratas. Aprove- 
chando unas embarcaciones que 10s temporales habian arroja- 
do a la costa, Rondeau autoriz6 que se usaran para llevar a 
cab0 el asalto, el que tuvo lugar en la noche del 15 de julio de 
18 1 1, capitaneada la parte de la accion naval por el Ayudante 
Mayor y Piloto Pablo Zufriategui. En nuestra opinon se trata 
de un operativo dentro de la guerra regular. En un informe 
que realizaramos en su oportunidad, la calificamos como la 
primera accibn de comandos dirigida por un oriental en el pro- 
ceso de nuestra Independencia. Fue un ataque de sorpresa eje- 
cutado por integrantes del ejCrcito, con embarcaciones que ha- 
bian pasado a ser tambien militares y contra un objetivo mili- 
tar, el polvorin espafiol situado en la mencionada isla, tenien- 
do como finalidad abastecer de polvora a 10s sitiadores, obje- 
tivo que a1 ser cumplido con la entrega de la misma para uso 
del EjCrcito patriota, salv6 el Sitio que estaba a punto de le- 
vantarse por haberse consumido casi todas las reservas de la 
misma. La p6lvora no fue comercializada, pues, en provecho 
de 10s actores de la acci6n y estos no tuvieron otra compensa- 
cion que ser recomendados en el Parte respectivo que Rondeau 
elevo a las autoridades de Buenos Aires. Como puede apreciarse, 
no existe elemento alguno para calificar la accion de corsaria. 

La segunda acci6n a que se refieren 10s citados autores 
extractado de las Memorias de Rondeau, es la captura en la 
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misma fecha de una goleta portuguesa cuya carga de arroz 
sirvi6 para el abastecimiento del Ejercito patriota sitiador, es 
decir como pertrecho de boca; este operativo nos inclinamos 
a inscribirlo en el limite entre acci6n corsaria y de guera regu- 
lar, ya que tiene como elemento de la primera modalidad el 
ataque a una unidad mercante enemiga, e ignoramos la exis- 
tencia de un elemento decisorio, como lo es el de la Patente, 
como asimismo si hub0 cornpensacion economica 10s acto- 
res, a 10s cuales a1 parecer les habria movido solamente un senti- 
miento de adhesion patribtica por la causa por la cual luchaban y 
el merit0 a ser tenidos en cuenta en posibles promociones. 

Otro episodio esta referido a la operacion comandada por 
el Capithn Eusebio Valdenegro, actuando Pablo Zufriategui 
a1 igual que la vez anterior, como Piloto. Ambos, con 10s dos 
lanchones utilizados en el asalto a la Isla de Ratas, convenien- 
temente artillados y tripulados, atacaron entre el 25 y 26 de 
setiembre de 181 1 frente a las costas de Punta Carretas dos 
fragatas mercantes espafiolas, tomando a1 abordaje una de ellas, 
la "Consolaci6n", la cual incendiaron, logrando escapar la otra. 
A1 igual que el episodio anterior, estamos ante una operacion 
liminar que so10 podria definirse de corsaria de comprobarse 
la existencia de patente y la existencia de provecho econbmico. 

Ya dentro del period0 del Segundo Sitio, concordamos 
con 10s autores mencionados que se trata de una acci6n tipica- 
mente corsaria la que, a1 parecer con patente otorgada por 
Rondeau, llevo a cab0 el lugre "La Bruja" a1 mando de Pedro 
Dautant, que operaba en costas de Montevideo desde el Arro- 
yo Seco con un bote y una balandra como auxiliares hacia 
fines de 1813, logrando capturar la goleta de guerra portugue- 
sa "Correo do Parh" tras duro combate. Observemos que la 
presa es irregular, ya que la guerra que llev6 a cab0 las Pro- 
vincias Unidas durante esta etapa e incluso la siguiente, es 
decir durante el lapso comprendido entre 18 10 y 182 1, estuvo 
dirigida exclusivamente contra Espafia. Dautant operaria tres 
afios despues como uno de 10s mas eficientes corsarios artiguista. 

XIV 

Rodriguez y Arguindeguy, en su obra "El corso riopla- 
tense" ya citada, en el capitulo intitulado "Las unidades 
corsarias fluviales y maritimas de Artigas" incorporan la ac- 
tuacion de un "Lanch6n armado (1813)", que consideran el 
primer corsario artiguista. A1 respecto expresan lo siguiente: 

"Un lanchbn artillado con un caii6n de a 4 y tripulado por 
15 hombres fue armado durante 18 13 en la Colonia del Sacra- 
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mento, previa su requisa por el coronel D. JosC Artigas, para 
ser dedicado a1 corso contra el pabelldn espafiol." 

Luego de dar cuenta de la fuente donde recogen la infor- 
maci6n -Archive General de la Nacion Argentina, legajo IX. 
49.3.35, Escribania de Marina, Buenos Aires, Folio No 32, 
Escritura del 3 de abril de 1813-, agregan que la misma da fe 
"que el Alferez de Milicias de la 3." Division de Infanteria, D. 
Manuel JosC de Aleman, subordinado de Artigas y bajo el man- 
do direct0 del comandante de la Colonia del Sacramento, D. 
Pedro JosC Viera, sali6 con un lanchon armado con el objeto 
de apresar una balandra espafiola enemiga que cruzaba en sus 
aguas. No se ha hallado documentacion sobre la extension de 
su patente, formulismo quizas inexistente, lo que no quita la 
posibilidad que haya sido este el primer0 de 10s corsarios del 
caudillo oriental. Cabe tambien aclarar que su pabellon no 
puede haber sido otro que el espaiiol, por no estar aun en uso 
las banderas de Artigas o la argentina. La Escritura antes cita- 
da informa que la mision fue cumplida, capturando el corsa- 
rio espafiol de Montevideo "Maria y ~n imas" ,  dando ello lu- 
gar a que Aleman pidiera y ejerciera derechos de dominio so- 
bre esa presa. Remitida Csta a Buenos Aires, fue considerada 
buena presa y vendida en remate el 03 abril 18 13 a Domingo 
Martinez, vecino de esta ciudad, en $500". 

Esta information nos plantea una doble interrogante: la 
primera es la relativa a la autoridad bajo la cual tuvo lugar la 
operacion y la segunda ataiie a la naturaleza del operativo en si. 

Esta operaci6n no puede ser considerada como un act0 
de ejercicio de soberania de la Provincia Oriental como Esta- 
do. Si bien fue llevada a cab0 en momentos en que habia co- 
menzado una separacion entre el Pueblo Oriental y las autori- 
dades de Buenos Aires, sin embargo, fue previa a la celebra- 
cion del Congreso de Abril de 18 13 en que se creo el Estado y 
no se ha exhumado ningun documento en el que conste activi- 
dad corsaria artiguista hasta 18 16, period0 en que la Provincia 
Oriental se encuentra en el pleno goce de su soberania absoluta. 

Los citados autores expresan que el lanchon fue requisa- 
do por Artigas para ser dedicado a1 corso contra el pabellon 
espaiiol. Si bien no existe constancia de que se haya librado 
Patente de corso, dichos autores lo consideran un "formulis- 
mo quizas inexistente", lo que nos colocaria en una situacion 
de hecho que se contradice con la declaracion de buena presa 
por parte de las autoridades de Buenos Aires. 

Por el momento en que se produjo, este suceso debe ser 
encuadrado dentro de las operaciones que las Provincias Uni- 
das llevaban a cab0 contra Espaiia. Tiene la relevancia de ha- 
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ber sido realizado por m a  dotacion en dependencia jerhrquica 
con Artigas y el haber hecho presa de una unidad corsaria ene- 
miga, lo cual, quizas sin la exsistencia de la Patente de 10s 
patriotas, haya sido el factor decisivo para el reconocimiento 
de buena presa. En nuestra opinion se trata de un act0 corsario 
mixto, circunscripto como irregular dentro de la guerra regu- 
lar que se llevaba a cab0 y que, a consecuencia de haber sido 
juzgada la captura que realizara como buena presa por parte 
de las autoridades de Buenos Aires, derivo en corsario. 

Debemos considerar este suceso como un antecedente de 
lo que se ha denominado tradicionalmente corsarios artiguistas, 
por la actuation de subordinados de Artigas en dl. 

La capitulacion de Montevideo producida el 27 de junio 
de1814, fue un hecho decisivo para concluir la primera etapa 
de actuacion de 10s corsarios de las Provincias Unidas. 

Desde el 20 de octubre de 1812, es decir mas de dos aiios y 
medio antes, se habia restablecido el bloqueo terrestre a la Plaza 
por parte del Ejdrcito de las Provincias Unidas. A este Segundo 
Sitio se incorporaron las fuerzas artiguistas en enero de 1813, 
hasta que por desavenencias con la orientacion de la politica cen- 
tralista portefia, manifestada una vez mas en el Congreso de Ca- 
pilla Maciel que desconocio la autoridad de Artigas, el Pr6cer y 
las fuerzas orientales lo abandonaron en la noche del20 de enero 
de 1814, episodio que se conoce como "La Marcha Secreta". 

El Sitio continuo desde entonces exclusivamente a cargo 
de las fuerzas portefias, siendo decisivas para la caida de la 
Plaza las acciones navales que culminaron con la derrota de la 
escuadra del Apostadero por la escuadra de las Provincias Uni- 
das comandada por Brown en el combate del Buceo. La capi- 
tulacion de Montevideo, firmada el 20 de junio de 1814 entre 
Gaspar de Vigodet como Gobernador de la Plaza y Carlos 
Maria de Alvear como Jefe de las fuerzas sitiadoras hizo que 
cesaran las actividades bdlicas de este primer period0 en el 
Rio de la Plata comprendidas las corsarias de ambos bandos. 
Las unidades que componian la flota tomada a1 Apostadero 
fueron vendidas y la escuadra de las Provincias Unidas, di- 
suelta, a pesar de continuar la guerra declarada contra Espaiia. 

El mismo dia de la toma de Montevideo, el Director Su- 
premo de las Provincias Unidas, Antonio Gervasio de Posa- 
das, aprob6 un Decreto creando un Tribunal de Presas en Bue- 
nos Aires presidido por Francisco Xavier de Viana, hijo del pri- 
mer Gobernador de Montevideo y nativo de la Banda Oriental. 
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XVI 

El primer corso artiguista se establecio en la Provincia 
de Corrientes a principios de 1815 y luego se instituiri el de 
la Provincia Oriental a partir de julio de 18 16. 

Luego que la Provincia de Corrientes quedara bajo el pro- 
tectorado de Artigas, el Coronel Blas Basualdo dictb en Sala- 
das, el 17 de enero de 18 15, la "Instmccion de Corsarios" des- 
tinada a las unidades que se armaron en la base de Goya y que 
debian actuar en combinacibn con las fuerzas de la Bajada del 
ParanB. Su finalidad era impedir el comercio bonaerense con 
las Provincias del Litoral -Corrientes, Santa Fe, Entre Rios y 
Misiones- y con el Paraguay. 

Las unidades de corsarios correntinos artiguistas, de 
acuerdo a las Instrucciones, debian patrullar el rio y apresar 
"todos 10s buques que sean apatentados por Buenos Aires o 
que dependan de este comercio". 

Se establecio ademis que 10s buques que venian del Pa- 
raguay o que retornaban a Asuncion, una vez comprobada su 
nacionalidad y su condicion de neutrales, quedaban libres para 
continuar su ruta. 

XVII 

Debido a la politica restrictiva impuesta por las autorida- 
des de las Provincias Unidas que impedia crear una fuerza 
naval regular, se activ6 nuevamente la actividad corsaria en 
la segunda mitad de 1814. Comenzo asi una nueva etapa de 
estos corsarios, la cual trascendi6 esta vez el escenario de la 
Cuenca del Plata. Desaparecido el peligro que significaba la 
fuerza del Apostadero Naval de Montevideo, el teatro de ope- 
raciones se traslad6 a un Bmbito a escala intemacional. 

En setiembre de dicho afio se otorg6 a Antonio Toll una 
Patente de "Corso y mercancia" habilithndose una unidad ar- 
mada totalmente a costa del Estado, destinada a una campaiia 
por el Atlantic0 Sur y el indico. En su campaiia, este corsario 
so10 realizo actividades comerciales sin enfrentamientos ni 
captura de presas. 

Ante la noticia de una expedicibn de reconquista espaiio- 
la a1 Plata, el 13 de mayo de 1815 se resolvio armar en corso 
la corbeta Zephir, propiedad del Estado, otorgandosele el man- 
do de la misma a1 Capithn Thomas Taylor -quien habia estado 
a1 frente de la fuerza maritima regular creada en 18 1 1 - para 
vigilar y en lo posible hostigar a dicha expedicion y capturar 
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naves mercantes espaiiolas. A la patente que se le otorgara se 
la considera la primera extendida para el corso maritimo de 
las Provincias Unidas. A1 abrir 10s pliegos en alta mar, la ex- 
pedicion espaiiola carnbio su ruta, desviandose hacia Vene- 
zuela. La Zephir, que habia operado en el Atlantico entre 10s 
meses de julio y octubre logrando capturar dos presas, a1 no 
encontrar la expedition y ante el vencimiento del plazo otor- 
gad0 para su campaila, retorn6 a Buenos Aires, llCndose a pi- 
que sobre el Banco de la Ciudad el 8 de octubre donde un tempo- 
ral la habia arrojado, sin sufrir baja alguna en su tripulacion. 

Reactivada con estas dos campaiias la actividad corsaria, 
las Provincias Unidas continuaron con una modalidad 
operativa dividida en dos vertientes: la de las campaiias nava- 
les corsarias organizadas en su totalidad por el Estado y la del 
corso con respaldo del Estado por cuenta de particulares. 

* * * 
De acuerdo a la primera modalidad, las autoridades de las 

Provincias Unidas organizaron cuatro campaiias corsarias desti- 
nadas a operar tanto en el Oceano Atlantico como en el Pacifico. 

Guillermo Brown fue destinado como Comandante de una 
mision integrada por la fragata HCrcules y el bergantin La San- 
tisima Trinidad que cumplio en aguas del Pacifico sobre cos- 
tas de Chile, Perh y Ecuador. A su regreso, tras doblar el Cabo 
de Hornos y recalar en las Malvinas, se dirigi6 a1 Plata donde 
recibi6 la falsa noticia de un bloqueo a Buenos Aires por parte 
de 10s portugueses, por lo que continuo su periplo a las Anti- 
llas, llegando a Barbados en setiembre de 18 16, en un viaje 
sin escalas luego de 87 dias de haber zarpado de las Galapagos. 
La HCrcules fue incautada por las autoridades de Barbados y 
rematada junto con su carga bajo la acusacion de haber dobla- 
do el Cabo de Homos sin permiso de la Compaiiia de las In- 
d i a ~  Orientales, imputandosele ademas otras violaciones a las 
leyes de navegacion britanicas. 

A Hip6lito Bouchard le correspondio comandar la fraga- 
ta La Argentina que zarpo de Buenos Aires a fines de mayo de 
18 17, arribando a Montevideo ocupada por 10s portugueses 
donde, por medio de una leva autorizada, increment0 su dota- 
ci6n con 40 soldados veteranos. Luego de cruzar el Atlantico 
comenzo su periplo en Madagascar continuandolo por el Ar- 
chipielago de las Filipinas y otras islas de Asia, llegando a 
Hawai en octubre de 18 18. Desde alli, tras recapturar a la fra- 
gata corsaria argentina Santa Rosa de Chacabuco, puso proa 
con su convoy de presas hacia California, iniciando su des- 
censo hasta Valparaiso. En este puerto, La Argentina fue cap- 
turada por orden de Cochrane y mientras se realizaban las tra- 
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mitaciones, en momentos de partir la Expedition Libertadora 
a1 Peni, fue liberada por Necochea con el Regimiento de Ca- 
zadores de 10s Andes del que formaban parte algunos orienta- 
les. San Martin la alist6 para integrarla a la Escuadra 
Libertadora junto con la Santa Rosa de Chacabuco. Finalizo 
asi la hazafia de La Argentina que durante su circunnavega- 
ci6n habia sumado un total de 26 presas, 10 acciones militares 
y la firma de un "Tratado de Union para paz, guerra y comer- 
cio" con el Rey de Hawai, considerado el primer0 de la histo- 
ria diplomatica argentina. 

Thomas W. Carter comando el bergantin Intrepid0 en 
1819 con la misibn de reforzar la presencia chilena en el Paci- 
fico, participando en la toma de Valdivia en febrero de 1820. 

A David Jewett le correspondi6 el comando de la fragata 
Heroina que oper6 en el Atlantico en 1820. Tras una travesia 
por las Islas de Cabo Verde y la captura de una corbeta portu- 
guesa y de haber sufrido dos motines que heron sofocados, 
recal6 en las Malvinas. Realizo en ellas el act0 de toma de 
posesi6n de estas Islas en nombre de las Provincias Unidas y 
conmin6 a las naves extranjeras para evitar la destruction de 
10s recursos naturales, tomando presa de una unidad espaflo- 
la. A1 ser sustituido Jewett por Guillermo Robert Mason en 
abril de 182 1, la Heroina inicio un nuevo crucero operando en 
el Atlantico sobre Cabo Frio e Islas de San Vicente y Cabo 
Verde. Logr6 en este periplo hacer una presa espafiola y una 
portuguesa e intent6 dar caza a un convoy portugues que con- 
ducia tropas a1 Brasil. Pas6 finalmente a Gibraltar desde don- 
de, reparada la nave, parti6 nuevamente en operaciones. Una 
fragata de guerra portuguesa simulada como mercante fran- 
cis fue en su prosecucion, logrando apresarla en marzo de 
1822 junto con toda su tripulaci6n. Mason permanecio en Lis- 
boa hasta 1824 en que fue liberado, volviendo a Buenos Ai- 
res, donde pas6 a prestar servicios integrando las Fuerzas 
Navales en la guerra contra el Imperio del Brasil en el period0 
de 1826 a 1828, a las ordenes de Brown. 

Las autoridades de las Provincias Unidas alegaron siempre 
ante Artigas la neutralidad en el conflict0 con Portugal, decla- 
rando mala presa todos 10s casos presentados por 10s corsarios 
artiguistas. Sin embargo, es de hacer notar la politica ambivalente 
de dos unidades en esta campaiia de corso oficial de las Provin- 
cias Unidas: por un lado La Argentina recibe apoyo de las autori- 
dades portuguesas establecidas en Montevideo para incrementar 
su dotaci6n mediante una leva autorizad;, y por otro lado, la He- 
roina lleva a cab0 acciones contra Portugal, tomando dos presas 
de esta nacion e incluso persiguiento un convoy de guerra que 
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llevaba refuerzos de tropas a1 Brasil, en momentos en que las 
Provincias Unidas no se encontraban en guerra con 10s portu- 
gueses. Las consecuencias de ambas conductas no han sido 
analizadas hasta ahora, per0 sin duda esta demostrando dos 
maneras de encarar la campafia, que reflejan la divergencia de 
opiniones encontradas a traves de dos corsarios que actuaban 
por cuenta del Gobierno de Buenos Aires. 

* * *  
Paralelamente a estas campaiias, se volvieron a librar Pa- 

tentes a corsarios privados. A tales efectos se dict6 un Decre- 
to el 18 de noviembre de 18 16 que disponia, ademas de la 
continuaci6n de las hostilidades exclusivamente contra 10s es- 
pafioles por medio de corsarios, reglas a las que debian ajus- 
tar su actuaci6n. A1 aflo siguiente, esta disposition fue 
sustituida por el Reglamento Provisional de Corso de las Pro- 
vincias Unidas, aprobado por el Director Supremo Juan Mar- 
tin de Pueyrred6n con fecha 15 de mayo de 18 17, que si bien 
en parte enmendaba algunos articulos del Decreto de 18 16 y 
contemplaba nuevos aspectos, la mayor novedad aportada con- 
sisti6 en que h e  acompafiado por un cbdigo disciplinario. Fren- 
te a la competencia que le hacian 10s corsarios de Artigas, el 
gobierno bonaerense dicto una norma complementaria del 
mencionado Reglamento con fecha 18 de agosto de 18 19, con 
la finalidad de mejorar las ventajas economicas a sus corsarios. 

En esta segunda etapa, el corso de las Provincias Unidas 
con participaci6n privada, se diferencio del corso artiguista 
en dos aspectos: el primero con respecto a1 tiempo, ya que el 
artiguista se origin6 un aiio y medio despues que el de las 
Provincias Unidas, continuando ambos con una actuation pa- 
ralela hasta el afio 1821. El otro aspect0 se refiere a que el 
corso de las Provincias Unidas tom6 como objetivo de sus 
operaciones s610 a Espaiia, mientras que el artiguista se diri- 
gi6 contra Espafia y Portugal, aunque como hemos visto una 
unidad del Gobierno, cumpliendo una mision oficial corsaria, 
realiz6 operaciones tambien contra Portugal, lo que debemos 
considerar un hecho de excepci6n. 

Las autoridades de las Provincias Unidas tuvieron moti- 
vos para decretar el corso tambien contra Portugal, per0 su 
politica centralists, enfrentada a 10s principios del federalism0 
de Artigas, las llev6 a sostener una politica de neutralidad que 
en 10s hechos se manifest6 adversa a1 corso artiguista. Las 
autoridades que regian las Provincias Unidas que 18 15 habian 
sido desplazadas a raiz del motin de Fontezuelas ocurrido en 
el mes de abril, exiliadas en Rio de Janeiro, alentaron la inva- 
si6n portuguesa a la Provincia Oriental. Su complicidad, cali- 



ficada como "Sublime Intriga", por Nicolas Herrera, es el ti- 
tulo seleccionado para la Serie de esta colecci6n que contiene 
la documentaci6n respectiva. La nueva y ultima invasion por- 
tuguesa de 18 16, cuya finalidad era cumplir su antiguo anhelo 
de tener como limite natural de sus posesiones la Cuenca del 
Plata, si bien estaba destinada a sojuzgar la Provincia Orien- 
tal, afecto tambien las Misiones Occidentales, cuyos pueblos 
fueron literalmente arrasados. Ante este hecho, las autorida- 
des de Buenos Aires desplazadas a consecuencia de 
Fontezuelas que habian retornado a1 poder, debieron reaccio- 
nar, ya que se trataba de la agresion a un territorio que reivin- 
dicaban como propio, per0 que, por encontrarse formando parte 
de la Liga Federal bajo el Protectorado de Artigas, optaron 
por sostener una actitud prescindente. La misma actitud adop- 
taron frente a 10s corsarios artiguistas, desconociendo 
sistematicamente la validez de las patentes y en consecuencia 
declarando como malas las presas que se presentaban en Bue- 
nos Aires. Incluso el cese del Consul norteamericano Thomas 
Lloyd Halsey fue solicitado en raz6n de su adhesion a la cau- 
sa artiguista y a1 respaldo que brindaba a la actividad de sus 
corsarios. 

Respecto a1 hecho de la leva que el corsario La Argenti- 
na realizara en Montevideo, llama la atenci6n el amparo que 
las autoridades portuguesas le brindaran en momentos en que 
Portugal no se encontraba en guerra con Espaiia, contrastan- 
do, como ya hemos dicho, con la conducta seguida por David 
Jewett como Comandante de la Heroina en sus agresiones con- 
tra mercantes portugueses, lo que amerita un analisis compa- 
rado con la politica de las autoridades portefias y la opinion 
publica del momento en Buenos Aires. 

XVIII 

Los corsarios artiguistas no habrian tenido posibilidad 
de reconocimiento como actividad licita en la esfera interna- 
cional si la Provincia Oriental en aquel periodo no hubiera 
sido reconocida como Estado Independiente. 

La situacion de independencia del Estado en la Cpoca 
artiguista es un tema controvertido en la historiografia y en el 
ambito politico nacional e incluso ha llevado a la duda de la 
existencia del Estado en si en el periodo de la Patria Vieja. 
Para dilucidar este tema, debemos recurrir, a nuestro entender 
a un pensamiento categorico, el de 10s elementos que en Teo- 
ria del Derecho se requieren para la existencia de cualquier 
Estado: territorio, poblacion y poder etatico. 
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El Prof. Edmundo Narancio en un trabajo publicado 
especialamente sobre el tema en 1948, han sostenido que el 
Armisticio de 18 1 1, dio origen a1 Estado Oriental. A1 respec- 
to, expresa Narancio: "A1 firmarse el Armisticio de octubre 
qued6 rot0 el lazo -nunca expreso- que ligaba a 10s orientales 
con Buenos Aires. En uso de la libertad en que se hallaba, el 
pueblo oriental armado "se constituyo" nombrando su jefe y 
dandose, m b  adelante, otros brganos de gobierno". 

En nuestra opinion, deben entenderse estos sucesos como 
el comienzo de un proceso que culminara con la formation 
del Estado, per0 no como el momento de creacion del Estado 
mismo. Se trata de un movimiento espontaneo que desde sus 
inicios conto con un fervor colectivo, puesto de manifiesto en 
la adhesion incondicional del pueblo, desde todos 10s rinco- 
nes de la Banda Oriental, a1 que Artigas -primer cronista de 
10s hechos- llamara la "Admirable alarma". Es el instante en 
que comenzaron a prender 10s conceptos de una democracia 
representativa embribnaria, en el seno de una opinion publica 
incipiente. Esas masas que irrumpian en la escena politica, 
sustentaban un sentimiento de Patria concebida como la tierra 
que habian comenzado a libertar con el Grito de Asencio a 
fines de febrero de 181 1, habian conformado una organiza- 
cion militar en Mercedes donde Artigas instalara su Cuartel 
General a su regreso de Buenos Aires donde habia ido a ofre- 
cer sus servicios a la causa de Mayo; desde alli partieron para 
combatir en San JosC y Las Piedras culminando con la inicia- 
ci6n del Sitio de Montevideo, movimiento que protagoniza- 
ron en un lapso de poco mas de un mes y medio en una cam- 
pafia triunfal que sustentaron por si solos, luego de la cual 
recien llegaron en su auxilio las fberzas de Buenos Aires. Es 
el momento en que Artigas emerge como caudillo, encarnan- 
do un sentimiento que llego a tener reconocimiento expreso 
en la Asamblea del Paso de la Arena el 30 de octubre, en que 
10s Comandantes de las fberzas orientales lo nombraron "Jefe 
para el orden militar" que necesitaban, a la vez que era reco- 
nocido como Jefe de todos 10s Orientales. Expresi6n de auto- 
ridad primigenia de la voluntad popular, depositario de un po- 
der real personal, tutelar de derechos y garantia de libertades, 
que tendra vigencia perdurable por la pervivencia de su pres- 
tigio. No existe aun un organo de gobierno institucionalizado 
que ejerza el poder etatico, es el poder otorgado a un caudillo 
y el propio Artigas advertird en el Congreso de Abril de 18 13 
que es necesario sellar la union con un "pacto sagrado" por- 
que "veleidosa es la probidad de 10s hombres". En aquel mo- 
mento tampoco existia un espacio geografico sobre el cual 

- XLII - 



ejercer el poder etatico, ya que el territorio por el cual el Pue- 
blo Oriental habia luchado y que parcialmente habia liberado, 
tenian que abandonarlo en su marcha a1 exilio. 

El Prof. Juan E. Pivel Devoto, en una exposicion realiza- 
da en el Primer Curso Sudamericano de Vacaciones en enero 
de 1938, expresaba que la revolucion oriental "definio su ten- 
dencia autonomista en el Cxodo de 18 1 1 y en las asambleas 
populares que les precedieron". Agrega que el period0 
artiguista "nos ofrece una serie de episodios que traducen las 
distintas etapas de la estructuracidn de la Provincia Oriental y 
autonomia de la misma". Los episodios a que se referia, ade- 
mas de la Asamblea del Paso de la Arena celebrada el 23 de 
octubre de 18 1 1, eran la mision de Martinez Haedo de 18 12, 
10s Tratados celebrados entre Artigas y Rondeau en 18 13, las 
Instrucciones y el Proyecto de Constituci6n, a 10s que debe- 
mos aiiadir las Asambleas en el Ayui en 18 12. 

* * *  
En el Campamento del Ayui se congrego una nation, cuyo 

sentimiento de pertenencia a un conglomerado comun se afian- 
26 debido a 10s sufrimientos que soportaron juntos y a las des- 
avenencias entre Artigas y Sarratea, enviado por el Gobierno 
de Buenos Aires para sustituir a Artigas y neutralizar su in- 
fluencia. Mas alla de las discrepancias del momento que co- 
braron fama, ambos eran representantes de dos mentalidades 
politicas con arraigo social completamente diferente, enfren- 
tandose 10s principios del federalism0 o "soberania particular 
de 10s pueblos" que encarnaba el primero, con la politica cen- 
tralista del Gobierno de Buenos Aires. Sarratea trato de desar- 
ticular las fuerzas orientales, diseminandolas en el EjCrcito de 
las Provincias Unidas bajo su mando, lo cual el Caudillo no 
podia permitir ya que significaba la destruction de la unidad 
de las milicias, simbolo tangible -a1 decir de Pivel Devoto- de 
la unidad embrionaria del Pueblo Oriental. Artigas en reali- 
dad no tenia un ejkrcito sino como su propia expresion "un 
pueblo en arrnas". Este enfrentamiento imbuia de tal manera 
el ambiente que en una declaracion se decia que "En la Cam- 
pafia no se habla, otra cosa sino de las diferencias existentes 
entre Artigas y Sarratea". 

Fue en aquel Campamento donde surgio en forma 
tumultuaria, la idea de formar una Junta Independentista, he- 
cho documentado por Pedro JosC Viera en comunicacion a 
Sarratea fechada en el Campamento en La Barra del Ayui, el 
26 de agosto de 1812 , en la que expresa que el 23 de agosto, 
dos individuos salieron a recoger firmas del vecindario con el 
objeto de nombrar un Diputado en una reunion a celebrarse el 

- XLIII - 



dia siguiente. Reza la comunicacion textualmente: "11eg6 el 
dia asignado y ponidndose de pie un D. F. Sierra, haciendo 
funciones de representante, arengo a1 Seiior General [se refie- 
re a Artigas] en nombre del Pueblo, llevando consigo un pa- 
pel que hacia Cabeza el Nombramiento. Su contenido era 
belipendiar el procedimiento de nuestro Superior Gobierno [se 
refiere a las autoridades de Buenos Aires] contra 10s Orienta- 
les, i la necesidad que havia de nombrar una Junta Indepen- 
diente de aquel." La reunion cobro un cariz inesperado: 
"Artigas mand6 no Se aceptase tal propuesta, per0 lleg6 a tal 
la audacia de 10s rebolucionarios que negandole la obediencia 
dijeron que para ellos era General y que abia de hacer lo que 
conbenia a1 Pueblo". De ello deriv6 que 10s oficiales contra- 
rios a la resoluci6n, luego de concluida la asamblea, pusieran 
en prisi6n a cinco promotores del proyecto, declarando que 
10s principales cabezillas eran Miguel Barreiro, F. Sierra, Jose 
Llupes, F. Acha y Fernando OtorguCs. Ante el alboroto, Artigas 
acudi6 ordenando poner en libertad a 10s prisioneros. 

Estos hechos esthn marcando la opinion decidida de un 
nucleo de hombres representatives del artiguismo, de formar 
un gobierno independiente. Artigas en esa ocasi6n se mostr6 
contrario y 10s promotores de la propuesta desconocieron su 
opinion argumentando "que para ellos era General y que abia 
de hacer lo que conbenia a1 Pueblo". 

A1 dia siguiente de la Asamblea, 10s Jefes del EjCrcito 
Oriental firmaron dos notas dirigidas a1 Gobierno de las Pro- 
vincias Unidas y a1 Cabildo de Buenos Aires, comisionando a 
Martinez de Haedo para tratar 10s asuntos planteados en ellas 
ante las respectivas autoridades. 

En la primera de las notas planteaban ante las autorida- 
des de la Provincias Unidas el carbcter de las funciones 
investidas por Manuel de Sarratea y la condicion de EjCrcito 
de Operaciones que se le daba a las fuerzas de Buenos Aires 
destacadas en la Banda Oriental, argumentando en forma con- 
tundente que debian ser consideradas Auxiliares. De ahi que 
solicitaran a dichas autoridades que declarasen si querian des- 
truir por si la tirania en 10s Pueblos de la AmCrica y 
constituirlos segun su mod0 o si se proponian auxiliar a 10s 
Pueblos para que lograsen su libertad. 

En la misma fecha y por el mismo conduct0 se dirigian a1 
Cabildo de Buenos Aires, haciendole presente c6mo "10s lan- 
ces de la guerra" habian separado a1 Pueblo Oriental, a raiz 
del Armisticio de Octubre de 18 1 1. Este Armisticio habia sido 
la causa de que se levantara el Sitio de Montevideo y que las 
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fuerzas que respondian a las autoridades porteiias abandona- 
ran la Banda Oriental, debiendo Artigas dirigirse a tomar po- 
sesi6n de su cargo como Gobernador de Yapeyu, asistido por 
las Divisiones Orientales y por el Pueblo que espontaneamen- 
te, abandonado a su destino y ante la amenaza de las partidas 
traquilizadoras, decidi6 acompaiiar su marcha. En virtud de 
aquel hecho, 10s Jefes expresaban que la Banda Oriental habia 
recobrado sus "derechos primitivos" para constituirse en una 
forma "bajo todos 10s aspectos legal", quedando desde enton- 
ces rot0 el lazo que la ligaba a1 Gobierno superior, siendo igual- 
mente rechazado el dominio del Gobierno de Montevideo: 
"Alli, obligados por el tratado convencional del Gobierno Su- 
perior, quedo rot0 el lazo (nunca expreso) que ligo a 61 nuestra 
obediencia, y alli sin darla a1 de Montevideo, celebramos el act0 
solemne, sacrosanto siempre, de una constitution social, erigien- 
donos en una cabeza en la persona de nuestro dignisimo conciu- 
dadano Jose Artigas, para el orden militar, de que necesitAba- 
mos". Luego de hacer referencia a1 ~ x o d o ,  a 10s audios solicita- 
dos a Buenos Aires y a las desavenencias provocadas por la con- 
duct. de Sarratea, insistian en su protesta por el caracter de EjCr- 
cito de Operaciones que se habia dado a las tropas procedentes 
de Buenos Aires que en realidad eran Auxiliares, a1 abandon0 en 
que se habia dejado a 10s orientales de quienes se prescindia para 
iniciar nuevarnente en aquellos momentos la campafia contra 
Montevideo, reclamando que se les diem el lugar que les perte- 
necia en 10s acontecimientos de la Banda Oriental. 

* * *  
A1 comenzar las hostilidades entre Montevideo y Bue- 

nos Aires Sarratea, que como Jefe del EjCrcito de Operacio- 
nes habia destacado a Rondeau para reiniciar el Sitio en octu- 
bre de 18 12, seguido de cerca por Artigas con cinco mil hom- 
bres, que le exigia la renuncia, nombro un delegado que se 
entrevisto con el designado a su vez por el Caudillo, quienes 
firmaron la Precision del Yi el 8 de enero de 1813 estable- 
ciendose que Sarratea resignaria el mando, que se declararian 
tropas auxiliares las fuerzas de Buenos Aires y que todas las 
demas Divisiones quedarian bajo las ordenes de Artigas. Mien- 
tras que Cste consider6 a1 documento como un pacto, aquCl 
consider0 que sus clausulas eran meras aspiraciones y conti- 
nuo su marcha hacia Montevideo ahondandose las diferencias, 
razon por la cual 10s Jefes porteiios provocaron la renuncia de 
Sarratea, sustituyCndolo por Rondeau. Tras la apropiacion de 
la caballada del EjCrcito porteiio por parte de Rivera que ase- 
gur6 a 10s orientales la voluntad de Rondeau de congeniar con 
Artigas, Cste se incorporo finalmente a1 Segundo Sitio el 20 
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de enero. A1 mes siguiente, el EjCrcito oriental envio en mi- 
si6n a Tomhs Garcia de Z6niga para exigir, entre otras repara- 
ciones, la destitution de Sarratea y el mantenimiento de las 
fuerzas orientales con Artigas como Jefe. 

Esta misi6n es el preambulo institucional de la creaci6n 
del Estado Oriental, ya que en el articulo 8" de las Instruccio- 
nes que se le dieron se establecia por primera vez que "La 
soberania particular de 10s pueblos sera precisamente decla- 
rada y hostentada como el objeto 6nico de la Revoluci6n". 
Esta idea respondia a1 hecho del establecimiento de la Sobe- 
rana Asamblea Constituyente de las Provincias Unidas del Rio 
de la Plata en Buenos Aires en enero de 1813 hecho por el 
cual Artigas recibi6 una invitacion de Rondeau para que la 
reconociese, considerando el Caudillo que dicho reconocimien- 
to no deberia ser realizado por si sino que correspondia que lo 
hiciese el pueblo oriental. Concatenado con 10s hechos ante- 
riores, este suceso va a provocar dos acontecimientos que se 
desarrollaron paralelamente, coronando el proceso con la crea- 
cion del Estado en el Congreso de Abril, proceso que tambikn 
se halla documentado en las Convenciones o Tratados cele- 
brados paralelamente a1 Congreso entre Artigas y Rondeau. 

Los Tratados son de fundamental importancia, como el 
Congreso mismo, para la comprension del proceso de crea- 
cion del Estado Oriental. 

En 10s tres Tratados celebrados, Rondeau actuo como Jefe 
de las fuerzas del Sitio debidamente autorizado por el Gobier- 
no de Buenos Aires, asumiendo la representacion de las Pro- 
vincias Unidas para garantizar las concesiones, derechos y so- 
licitudes de Artigas, quien actuaba en representacibn del Pue- 
blo Oriental. Durante las negociaciones, las Provincias Uni- 
das se encontraban en proceso de formacibn y por eso Artigas, 
segun surge de las conversaciones preliminares de las que da 
cuenta el Acta del 17 de abril, aclara que mientras no existiera 
el Estado central, se creyo necesario que "la Provincia Orien- 
tal diera sus primeros pasos" para el "establecimiento de nue- 
vas garantias para la consolidaci6n de su libertad". El Acta 
recoge las expresiones de Artigas relativas a "nuestro Estado 
naciente" y a la "historia de la regeneracion de esta Provin- 
cia". Los Tratados heron firmados dos dias despues. 

Por el primer de ellos se acord6 que deberia constituirse 
una Confederacion ofensiva defensiva para integrar las Pro- 
vincias Unidas, cada Provincia pasaria a formarla "en igual- 
dad de dignidad, privilegios y derechos" y cada una de ellas 
renunciaria "a1 derecho de subyugar a la otra". Se establecia 
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ademas que la Provincia Oriental estaba compuesta de Pue- 
blos libres y reclamaba el derecho de gozar de su libertad, 
comprometiCndose a quedar sujeta a la Constitution que apro- 
base la Soberana Representacibn del Estado "teniendo por base 
la inmutable libertad civil". Finalmente se hacia menci6n a 
10s Diputados electos por la Provincia Oriental. 

El segundo Tratado establecia el compromiso de no le- 
vantar el Sitio ni que se desmembrasen las fuerzas, que Bue- 
nos Aires continuara prestando auxilios y no se renovase a1 
Jefe del EjCrcito sitiador, exigiendo finalmente la retractacion 
publica de la ofensa inferida por Sarratea que a1 calificar a Artigas 
de traidor, habia ofendido tambien a toda la Provincia Oriental. 

El tercer Tratado reconocia las tropas de Buenos Aires 
como Ejercito auxiliador de la Banda Oriental, asi como las 
Divisiones Orientales eran "auxiliadoras de las demas Pro- 
vincias" en su lucha para "auxiliar a 10s hombres libres que se 
hallan oprimidos por 10s Gobernantes del sistema antiguo, a 
fin de asegurar y sostener la libertad de todas las Provincias y 
la integridad del Estado". A las Divisiones Orientales y a las 
demas tropas del asedio de Montevideo se le llamaria "Ejerci- 
to de las Provincias Unidas sobre dicha Plaza". Se acordo ade- 
mas que se reconociese Artigas el comando de las fuerzas 
orientales que militaban bajo sus ordenes, no solo las referi- 
das a 10s sitiadores, sino a todas las que guarnecian "10s Pue- 
blos de esta Banda". 

Los Tratados, que estaban sujetos a la aprobacion del 
Gobierno de las Provincias Unidas, no recibieron su sancion. 

El Congreso, en el que estuvieron representados 23 Pue- 
blos de la Banda Oriental, respondian a la convocatoria reali- 
zada por Artigas para el reconocimiento de la Asamblea Cons- 
tituyente reunida en Buenos Aires con la intention de formu- 
lar un estatuto juridic0 para las Provincias Unidas del Rio de 
la Plata. A1 comenzar sus sesiones este Congreso el 4 de abril, 
Artigas en la Oracion Inaugural consider6 la naturaleza de su 
investidura a1 expresar: "El resultaddo de la campafia pasada 
me pus0 a1 frente de vosotros por el voto sagrado de vuestra 
voluntad general. Hemos corrido diez y siete meses cubiertos 
de la gloria y la miseria, y tengo la honra de volver a hablaros 
en la segunda vez que hacCis el uso de vuestra soberania". 
Luego de hacer referencia a que 10s portugueses no eran "10s 
seiiores de nuestro territorio" porque ocupaban en aquel mo- 
mento una parte de el, a la vez que se luchaba contra Espafia, 
agregaba: "Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa por 
vuestra presencia soberana. Vosotros estais en el pleno goce 
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de vuestros derechos: ved ahi el fruto de mis ansias y desve- 
los, y ved ahi tambien todo el premio de mi afan. Ahora en 
vosotros estb el conservarlo. Yo tengo la satisfaccion honrosa 
de presentar de nuevo mis sacrificios si gustais hacerlo esta- 
blew. Es decir que Artigas, que habia recibido el poder de la 
"voluntad general" expresada en las Asambleas de 18 1 1, lo 
rescindia ante 10s representantes del pueblo reunido en el pre- 
sente Congreso y manifestaba su intencion de continuar si 
decidian "hacerlo estable". A1 dia siguiente, exhibidos y apro- 
bados 10s poderes y "representado el Pueblo Oriental como 
soberano" comenz6 la discusion del reconocimiento condicio- 
nado a la Asamblea General, en cuyo sexto punto se trataba 
de la "confederacibn ofensiva y defensiva de esta Banda con 
el resto de las Provincias Unidas, renunciando cualquiera de 
ellas la subyugaci6n" a que habia dado lugar la conducta del 
anterior Gobierno; en el articulo siguiente se agregaba que 
como consecuencia de dicha confederation "se dejara a esta 
Banda en la plena libertad que ha adquirido como Provincia 
compuesta de pueblos libres". Esta frase documenta la crea- 
ci6n del Estado y el paso de la "Banda" a "Provincia", aunque 
quedara "sujeta a la Constitution que emane y resulte del so- 
berano Congreso General de la Nacion, y a sus disposiciones 
consiguientes, teniendo por base la libertad". Este articulo esta 
fundamentando el derecho a1 gobierno propio. Hector Miran- 
da en su analisis de las Instrucciones, dej6 aclarado que las 
referencias a la voluntad general eran propias de un lenguaje 
roussoniano, per0 que las nociones institucionales provenian 
de las declaraciones de derecho y de las Constituciones norte- 
americanas. La base representativa se va cumpliendo a medi- 
da que se desarrolla el Congreso, ya que el Acta de esta sesion 
del 5 de abril fue remitida a 10s pueblos para que la ratificaran 
conjuntamente con las Instrucciones que 10s cinco Diputados 
Electos debian presentar a la Constituyente reunida en Bue- 
nos Aires y que fueron aprobadas, luego de recabada dicha 
conformidad, por el Congreso el 13 de abril. Las Instruccio- 
nes consagraban como principio general el de las autonomias 
provinciales. En este sentido, la antigua "Banda Oriental" trans- 
formada en "Provincia Oriental" y en uso de su soberania, cons- 
tituy6 el dia 20 de abril un poder institucionalizado, primer 
ensayo de gobierno propio. 

El propio Artigas habia propuesto en la sesi6n del dia 4 
la creaci6n de una autoridad que restableciese "la economia 
del pais" En cumplimiento de este proposito, en la ultima se- 
sion celebrada el dia 20 que, ante 10s excesos que se cometian 
en la campafia "con detriment0 de la tranquilidad p6blica y 
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equidad social" y por no poder atender estos males por estar 
ocupado "en el principal objeto de hostilizar a la Plaza enemi- 
ga", remitia "a la discrision del pueblo la eleccion de medios 
para contenerlos". El Congreso entendio que era necesario 
erigir una autoridad que tuviese a su cargo "traer manteni- 
mientos a1 sitio [...I y todo aquello que dice la mecanica del 
servicio de un ejercito", como asimismo proporcionar a la Pro- 
vincia arbitrios para vestir y pagar a las tropas, defender la 
propiedad de sus moradores, invitarlos a las sementeras y plan- 
tios. Finalmente, que "era necesario organizar la Provincia si 
se habia de mantener un ejercito capaz de hacer la guerra". En 
consecuencia, se resolvio por mayoria constituir "un cuerpo 
municipal que entendiese en la administracibn de la justicia y 
demas negocios de la economia interior del pais, sin perjuicio 
de las ulteriores providencias que para este mismo proposito 
se tomaran por la Asamblea Soberana del Estado con el acuerdo 
de 10s Diputados de la Provincia". Se ha insistido en el carac- 
ter "municipal" y no "provincial", ya que se acord6, en lo re- 
ferente a las distribucion de 10s cargos, que se tomara como 
pauta un Ayuntamiento de ciudad segun expresara el Dr. Bru- 
no M6ndez. Diez de 10s miembros integrantes, en efecto, fue- 
ron investidos con las funciones de 10s antiguos cabildantes, 
per0 sin embargo se les agreg6 en el propio titulo un caracter 
general, como lo fue el caso de Santiago Sierra, Depositario 
de 10s Fondos Pcblicos "de la Provincia" y el Dr. MCndez, 
Expositor General tambiin "de la Provincia". La actuacion de 
la corporation, a pesar de estar revestida de modestia debido 
a1 momento, tuvo rasgos de caracter nacional en el ambito 
geografico que le permitia las circunstancias. Ademas de 10s 
diez miembros se eligio a "El ciudadano Jose Artigas, gober- 
nador militar, y sin ejemplar presidente" del mismo, expre- 
sidn con la cual -como interprets Pivel Devoto basado en el 
diccionario etimologico de la lengua espaiiola ordenado por 
N. Fernandez Cuestas- queria significarse que era la que se le 
conferia una gracia especial para precaver que ni el agraciado 
ni otros pidiesen lo mismo alegando aquel precedente a su 
favor. Con la instauracion de este Gobierno se hace presente 
el tercer elemento escencial para patentizar la creacion del 
Estado, a1 territorio y a la poblacion se le agregaba ahora el 
poder etatico. 

Miranda ha hecho ver que el Congreso de 10s Pueblos 
Orientales era, en efecto, un organo constitucional nuevo en 
la historia de la Revolucion del Plata: "Exceptuando el Para- 
guay, que tuvo imperfectas asambleas provinciales, las demds 
secciones del antiguo Virreynato no conocieron mas que Ca- 
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bildos Abiertos urbanos, virtualmente representativos de la 
poblaci6n de una sola ciudad. La Asamblea de Abril era en 
cambio un verdadero Congreso Provincial, que representaba el 
conjunto de pueblos de la nueva entidad politica soberana y care- 
cia de antecedentes en las provincias propiamente argentinas". 

Inspiradas en 10s principios que 37 afios antes fueran apro- 
bados por el Congreso de Filadelfia, las Instrucciones del AfIo 
XI11 dadas a 10s Diputados de la Provincia Oriental tienden a 
probar, como bien opina Miranda, que estaban en el ambiente 
a la espera de su consagraci6n legislativa y que ellos venian 
elaborandose poco a poco en la sociedad colonial y en el pe- 
riodo revolucionario. "Asi las Instrucciones condensan una 
Cpoca, marcan el punto critic0 de una evoluci6n politica, e 
inician una era nueva de disensiones institucionales y de con- 
flictos prhcticos ..." 

A1 rechazo que sufrieron 10s Diputados Orientales en el 
mes de junio por parte de la Asamblea Constituyente reunida 
en Buenos Aires, se unib el fracas0 de la propia Asamblea por 
falta de acuerdo en 10s principios que debian presidir la cons- 
tituci6n orgbnica de las proyectadas Provincias Unidas. En 
consecuencia, la Provincia Oriental recien constituida como 
Estado, qued6 en ejercicio de su soberania e incluso se redac- 
t6 un proyecto de Constituci6n. 

* * *  
En cumplimiento del articulo 13 de las Instrucciones que 

disponia: "Que esta Provincia tendra su Constituci6n territo- 
rial", se redact6 un Proyecto de Constituci6n que configura el 
primer0 en la historia institucional de nuestro pais, el cual 
consta de 64 articulos distribuidos en 5 capitulos. A1 comien- 
zo se expresa que se trata de una Constitution "acordada por 
10s Delegados de 10s pueblos de Canelones, Piedras, Pando, 
Minas, Maldonado, San Carlos, Rocha, Santa Teresa, Pinta- 
do, San Jose, El Colla, Colonia, Espinillo, Viboras, Santo 
Domindo Soriano, Mercedes, Porongos, Paysandu, Cerro Lar- 
go y Belen, que forman la Provincia Oriental del Uruguay". 

El articulo 8" de las Instrucciones, a1 instituir la Provin- 
cia Oriental, habia delimitado el territorio "desde la costa orien- 
tal del Uruguay, hasta la fortaleza de Santa Teresa". El Pro- 
yecto de Constituci6n, aun cuando no fija fronteras, enumera 
10s pueblos que quedaban comprendidos dentro de ese territo- 
rio, el cual debia quedar integrado ademas, de acuerdo a1 arti- 
culo 9" de las Instrucciones, por 10s que Batovi, Santa Tecla, 
San Rafael y Tacuaremb6 ocupados por 10s portugueses que 
debian ser reclamados, como asimismo se revindicaban de 10s 
siete pueblos de las Misiones Orientales, usurpados desde 1801. 



Durante el periodo de la dominacion porteiia en Monte- 
video, el Director Supremo de las Provincias Unidas Gervasio 
Antonio de Posadas dicto un Decreto refrendado por su Se- 
cretario Nicolas de Herrera de fecha 5 de noviembre de 1814. 
Este Decreto, a1 declarar la formation de la Provincia Orien- 
tal del Rio de la Plata, no hizo mas que reconocer un hecho 
preexistente, adoptando una divisi6n con criterio geografico 
en seis Departamentos militares: Montevideo, Maldonado, Ce- 
rro Largo, Porongos, Colonia, Paysandu y la Villa de Belen 
con jurisdiccion aparte. Esta division no lleg6 a hacerse efec- 
tiva debido a1 control que las fuerzas orientales ejercian sobre 
la mayor parte del territorio que, a la epoca de dictarse el De- 
creto, se hallaba en pleno desarrollo de la campafia de libera- 
cion enfrentado las fuerzas del Directorio. 

En el periodo de la Provincia Oriental Independiente, se 
dictaron dos disposiciones relativas a la division territorial, la 
primera con la finalidad de velar por el orden y el manteni- 
miento de la segwidad y la segunda, dirigida a la organiza- 
cion de la administracion publica. 

El Reglamento Provisorio para el Fomento de la Campa- 
fia y Seguridad de 10s Hacendados de la Provincia Oriental de 
10 de setiembre de 18 15 disponia que para mejor policia de la 
campaiia, el territorio de la misma seria dividido en cuatro 
jurisdicciones: la comprendida entre el Rio Uruguay, el Rio 
Negro y la frontera con el Brasil para la que se nombraria un 
Subteniente de Provincia; la enclavada entre 10s Rios Yi y 
negro, que quedaria bajo la Cgida de un Subteniente como en 
el caso anterior; la delimitada entre este rio y el Santa Lucia, 
que quedaria bajo la autoridad inmediata del Alcalde Provin- 
cial; y finalmente la extendida entre el Santa Lucia y el Rio de 
la Plata que quedaria bajo la protecci6n de un Subteniente a1 
igual que las dos primeras. 

Por acuerdo del Cabildo de Montevideo de 27 de enero 
de 18 16, el territorio fue dividido en seis Departamentos, nu- 
mero igual a1 establecido por el Directorio porteiio. Pero en 
este caso se siguio un criterio distinto, basado en la necesidad 
de fijar 10s limites de 10s Cabildos existentes, designando a 
Montevideo, su capital, comprendiendo extramuros hasta la 
linea de Peiiarol; la ciudad de San Fernando de Maldonado, 
cabeza de 10s pueblos de San Carlos, Concepcibn de Minas, 
Rocha y Santa Teresa; la Villa de Santo Domingo Soriano com- 
prendiendo Capilla de Mercedes y San Salvador; la Villa de 
Guadalupe con Pando, Piedras y Santa Lucia; la Villa de San 
Jose con Florida y Porongos; Colonia del Sacramento, Vacas, 
Colla, Viboras y Real de San Carlos. Artigas aprobo tal divi- 



sion y dispuso ademas que "Por ahora no es tan necesaria esta 
operaci6n entre Uruguay y Rio Negro, ni en la Villa de Melo 
[...I en atenci6n a su menor poblaci6n y a que estos puntos 
estan suficientemente servidos por Alcaldes; y mayormente 
cuando por las circunstancias, se hallan provistos de Coman- 
dantes militares". La regi6n comprendida a1 Norte del Rio Ne- 
gro qued6 de hecho bajo la jurisdiction directa del propio 
Artigas. Se ha mencionado la creaci6n de un medio Cabildo en 
Paysandu en esta Cpoca, hecho que no hemos podido cornprobar. 

Estas divisiones politico-administrativas se hicieron en 
el momento en que la Provincia Oriental habia logrado abar- 
car la unidad del territorio que antes de la Cpoca artiguista se 
hallaba dividido en tres jurisdicciones, la de Yapeyu a1 Norte 
del Rio Negro; la de Buenos Aires comprendida entre el Rio 
Negro y 10s limites de la jurisdiccci6n de Montevideo; y la de 
Montevideo que comprendia un temtorio de mucho menor ex- 
tension quc 10s otros dos y que sus gobernadores y cabildantes 
trataron siempre de extenderlo mas alli de sus exiguos lirni- 
tes. Este territorio fraccionado, luego de 10s acontecimientos 
de Mayo acaecidos en Buenos Aires, quedb de hecho bajo la 
unica jurisdicci6n de las autoridades espafiolas establecidas 
en Montevideo. A1 producirse el estallido espontaneo de la 
Revoluci6n Oriental a comienzos de 18 1 1, 10s pueblos que 
concurrieron a prestar su adhesi6n a la misma provocaron una 
escisidn en dicha unidad, comenzando a conformar la base be 
un territorio en poder de 10s patriotas que, luego de las vicisi- 
tudes del ~ x o d o ,  fue definido netamente en 18 13 con 10s pue- 
blos representados en el Congreso de Abril, dejiindose asenta- 
dos 10s puntos usurpados, pendientes de reclamaci6n, que por 
derecho le correspondian. Entre 18 15 y 18 16 se realizaron las 
dos divisiones politico-administrativas a que hemos hecho re- 
ferencia, unicas que tuvieron efectiva aplicacidn durante el 
period0 de la Patria Vieja. 

* * *  
Ante el rechazo de 10s Diputados, Artigas exigi6 un nue- 

vo pronunciamiento de la opini6n de 10s orientales, convinien- 
do con Rondeau que ese pr6ximo Congreso se realizaria en su 
Campamento, previo el pase de 10s representantes por el alo- 
jamiento de Artigas. Tal requisito no se cumpli6 por haberse 
omitido su menci6n en la convocatoria y el Congreso de Ca- 
pilla Maciel celebrado entre el 8 y el 10 de diciembre de 18 13, 
bajo la influencia del Gobierno de Buenos Aires, en su deseo 
de extinguir toda influencia de Artigas y someter la Provincia 
Oriental a su subordinaci6n absoluta. Anulb todo lo acordado 
en el Congreso de Abril reconociendo sin limitacion la Asam- 
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blea Constituyente lo cual ccmtravmia la resoluci6n anterior 
de qut dicho reconocimbnto debia realizarse por pacto y no 
por obediencia; y se cre6 un Gobierno con facultades de go- 
bemador intendente integrado por tres miembros que vino a 
sustituir a1 que se instaurara el 20 de abril. 

A consecuencia de estos hechos, Artigas abandon6 el Sitio 
de Montevideo con el Ejdrcito Oriental en la noche he1 20 de 
emerr, de 18 14, en utl plm estrat&gico qw cornprendia htener la 
8dhesibn de 10s @los del Litoral argentino. Con la "Marcha 
Secretan se rompieron definitivamente los ultimos lazos de uni6n. 

En ese momento el Caudillo, corn expresa Pivel Devo- 
to, "a1 tiempo que unifia la Provincia Oriental, busca que 10s 
otros pueblos a1 Occidmte del Uruguay se constituyan tam- 
b i h  en provincias, con !as que entrarfamos, luego, en segun- 
da etlyja, a integrar una naci6nW. Y agrega: "La independencia 
absoluta, la constitucih de un estado en el territorio de la 
Froviacia Oriental, no cs su finalidad. Pen, la lucha con Bue- 
nos Aim, contraria a ea& autonomias, que 61 exalta y anima, 
sqpga a la provincia y I& Ileva de Becho a vivir despu6s de la 
rendid6n de Montevideo en 18 14, e t ~  absoluta independencia 
bajo el Gobiemo p o r n 1  de Adgas". 

La sublevacibn que Artigas produjo en Entre Rios exten- 
dida luego a todo el Litoral, base de la formacibn de la Liga 
Federal, aunada a 10s triunfos obtcnidos sobre las fuenas por- 
tefias, influy6 para que el Director Oervasio de Posadas anu- 
lam m agosto de 1% lel el Qecreto que habia dictado el 1 1 de 
febrero dechrando traidor a Artigas y poniendo a precio su 
cabeza, comenzando entonces los engafiosas tratativas, de 
acuerdo con su sobrino Carlos de Alvear para entregarle Mon- 
tevideo. Tras la sorpresa infligida a OtorguCs en Marmaraja el 
6 de octubre, se dmencaden6 la campafla que culminaria con 
la Batlllla de Guayabos, librackit el 10 de enero de 18 15, victo- 
ria daciriva de l a  &mas artiguis%as sobre las de Buenos Ai- 
m. fists victoria, a u n b  a la amen- de ma expedicih de 
mnquis t a  espailob a1 Plata, fucroa 10s hcchos decisorios para 
que Irs autoridadw de las hvincias  Unidas buscrvan la paz 
con Artigols y dispusietan la evacuacih de sus tropas de la 
Provincia Oriental, desalojando Montevideo como ultimo pun- 
to ocupado, el 25 de febrero. 

S Q S  

LOS actos foimales de declaraci6n o jura de la indepen- 
dencia estuvieron estrechamente ligados en la Patria Vieja con 
la creaci6n e izado dc 10s pabellones. 

LQS patriotas quc comenzaron a preparar la insurrec- 
ci6n do la Banda Oriental en Mercedes a fines de 18 10, acor- 
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daron usar el color blanco como distintivo, color que tambiCn 
fue el emblematic0 en la toma de aquel punto y que se us6 
ademas durante el Primer Sitio de Montevideo y en las mar- 
chas del ~ x o d o  y es posible que en el Ayui 10s Porta Guiones 
enarbolaran un pabellon de ese color. 

Durante el Segundo Sitio, 10s Orientales tuvieron tam- 
biCn un distintivo. Expresa Beraza en su estudio sobre las ban- 
deras de Artigas: "En el Museo Naval de Madrid, se conserva 
un grabado de la Cpoca que estudiamos, en el que figuran dos 
banderas, la de Buenos Aires, ya conocida, de dos franjas ce- 
lestes horizontales, con blanca en medio, la cual se halla iden- 
tificada con la expresion siguiente: "Bandera de 10s 
Ynsurgentes de Buenos Ayres". En el extremo opuesto figura 
otra bandera. Se le identifica con la expresion siguiente: "Ban- 
dera de 10s Ynsurgentes Orientales dominando al heroyco 
Montevideo". No cabe la menor duda, de que se trata de dos 
banderas distintas, puesto que las identificaciones son preci- 
sas, estableciendo quq una, es de Buenos Aires y la otra, per- 
tenece a 10s "Ynsurgentes Orientales". Esta bandera fue usada 
durante el aiio 18 13, ya que las fuerzas del Jefe de 10s Orien- 
tales, permanecieron en la linea sitiadora, desde el 26 de fe- 
brero de 18 13, hasta el 20 de enero de 18 14, en que la abando- 
naron". A1 parecer, esta bandera de 10s Orientales estaria con- 
formada por cuatro franjas azules y cinco blancas, igual a la 
actual bandera nacional, per0 sin el sol. 

El afio de 18 15 sera decisivo para la creacion de las ban- 
deras que se usarhn como emblemas en todos 10s territorios 
en que Artigas ejercio su Protectorado, como asimismo en las 
unidades navales mercantes y de guerra, incluyendo las corsarias 
que haran conocer su insignia no solo dentro de 10s limites de la 
Cuenca del Plata, sino traspasando a1 espacio atlantico. 

Artigas tuvo conciencia, desde 10s inicios mismos de la 
conformacion del Estado Oriental, de la signification del pa- 
bellon como simbolo de distincion. Su formacion militar de- 
bid haber contribuido decisivarnente a identificar el pabellon como 
simbolo de pertenencia generador de un lazo de union c o m b  y a 
la vez diferente de otros. Como Jefe de 10s Orientales y luego 
Protector de 10s Pueblos Libres, el pabellon adquirira un caracter 
de simbolo institucionalizado del ejercicio de la soberania. 

La Provincia Oriental conquisto su Independencia en un 
proceso que por etapas se inici6 en 181 1. El tCrmino 
"independentista" como hemos visto, fue empleado por pri- 
mera vez por 10s disidentes en el Ayui en 18 12. En el Congre- 
so de Abril de 1813 el Pueblo Oriental dio forma a1 Estado y 
el proceso culmino a comienzos de 18 15 en que la soberania 
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plena fue extendida a todo el territorio. En todo este proceso 
estuvo siempre presente el pabellon como un simbolo del an- 
helo por concretar el ideal de dirigir un destino propio. 

La fecha de la Jura de la Independencia en el period0 de 
la Patria Vieja necesita ser interpretada, pues se halla unida 
estrechamente con el izamiento del pabellon emblematico de 
la Provincia. 

Esta conjunci6n de independencia y pabellon la encon- 
tramos documentada en tres oficios fundamentales para es- 
clarecer 10s hechos: el primer0 emanado del propio Artigas 
dirigido a1 Gobernador de Corrientes Jose Silva con una fecha 
controversial que debe ubicarse en la primera quincena del 
mes de enero de 1815; el segundo, dirigido tambien a Jose da 
Silva de 4 de febrero del mismo afio y el tercero a1 Director 
Supremo de las Provincias Unidas Juan Martin de Pueyrredon 
de fecha 24 de julio de 18 16. 

Luego de la victoria de Guayabos, Artigas establecid su 
Cuartel General en Arerungua. Beraza afirma que fue alli don- 
de se izo por primera vez el pabellon tricolor, entre el 10 y el 
13 de enero de 1815, en una interpretacion que consideramos 
que es la correcta: "En el oficio a1 Gobernador de Corrientes, 
se expresa que ese hecho ocurrio el 3 de enero. Creo, que solo 
debido a un error de la secretaria del Caudillo, pudo expresar- 
se tal cosa. Este criterio esta sustentado en la afirmacion del 
propio Jefe de 10s Orientales, a1 referirse a que la circunstan- 
cia tuvo lugar: "despues que se creyeron asegurados para ver 
respetables sus virtuosos esfuerzos". Para comprender el sen- 
tido de esta expresion, se hace necesario analizar la situacidn 
militar, en las tres provincias, el 3 de enero de 1815. Los par- 
tidarios de Artigas, dominaban solo la de Corrientes, por vir- 
tud de la victoria de Colodrero. En cambio 10s jefes del Direc- 
torio, dominaban la Provincia Oriental y la de Entre Rios. Esa 
situacion ipodia preparar el Bnimo de Don Jose Artigas, para 
expresar, el 3 de enero que 10s orientales se hallaban "asegu- 
rados para ver respetables su virtuosos esfuerzos"? La res- 
puesta es obvia. Por otra parte, no cabe duda que se refirio a 
un acontecimiento capital y, el unico que reviste tal calidad, 
en el Rio de la Plata, en enero de 181 5, es la batalla de Guaya- 
bos, que por cierto, capacitaba a 10s Orientales para ver cul- 
minados sus esfuerzos. Por lo mismo, la bandera que tradujo 
esa situacion, debio necesariamente, ser izada despues de la 
batalla de Guayabos y no por cierto, antes. Para explicar el 
segundo punto, es necesario insistir en el estudio del oficio 
del 4 de febrero de 1815, a don Jose de Silva. Reviste la im- 
portancia, en primer termino, de que la description de la ban- 



dera, haya sido hecha por el propio Artigas. Don Jose Artigas 
caracterizo este pabellon de una manera, tan particular y no- 
toria, que desde entonces fue identificado con una designa- 
ci6n caracteristica: "El Estandarte de la Libertad ya se ha enar- 
bolado en todos 10s Pueblos que me siguen". 

Es decir, que en el mes de enero y hasta el 4 de febrero de 
18 15, el pabellon artiguista habia sido izado en las Provincias 
que hasta ese momento "10s seguian", es decir la Provincia 
Oriental que lo habia reconocido como Jefe y las Provicnias 
del Litoral que habian reconocido a Artigas como Protector 
de 10s Pueblos Libres. 

El tercer documento es tambiCn impreciso en cuanto a la 
fecha, pero contundente en cuanto a1 magno suceso. Cuando 
Pueyrredon le comunic6 a Artigas que el Congreso de Tucuman 
habia declarado la Independencia de las Provincias Unidas el 
9 de julio de 1816, nuestro Pr6cer le respondio desde Purifi- 
caci6n el dia 24 del mismo mes: "Ha mas de un afio, que la 
Banda Oriental enarbold su Estandarte Tricolor, y jur6 su In- 
dependencia absoluta y respectiva. Lo hara V.E. presente el 
Soberano Congreso para su Superior conocimiento." 

Luego de ser enarbolada en Arerungua, la bandera tricolor 
fue izada en Montevideo interpretando la disposicion de sus 
colores con un disefio distinto. 

Montevideo, bastion realista entregado a 10s portefios que 
establecieron su dominacion desde junio de 18 14, fue recla- 
mado infructuosamente por Artigas para que pasase a su legi- 
timo duefio, el Pueblo Oriental, lo cual provoco la guerra en- 
tre las Povincias Unidas y la Provincia Oriental. La guerra, 
que como hemos visto, Artigas la extendiera a la Provincia de 
Corrientes, fue factor decisivo para que, triunfante el 
artiguismo, 10s porteiios se vieran obligados a abandonar la 
Plaza tras ocho meses y cinco dias de dominacion. 

Mientras se culminaban 10s preparativos para la entrada 
de 10s patriotas en la Plaza, el ex Gobernador de Montevideo 
Gaspar de Vigodet, en comunicacion fechada en Cadiz el 21 
de febrero de 18 15 dirigida a1 Secretario de Estado y Despa- 
cho Universal de Indias, le expresaba que OtorguCs le habia 
manifestado que mientras no se resolviese "a enarbolar en 10s 
muros del Fie1 Montevideo la bandera de la independencia 
Oriental sin que perteneciese ni a Espaiia ni a Buenos Aires", 
no se uniria jamas a proposicion alguna de las que se le ofre- 
cieran. Se referia sin duda a las proposiciones que durante el 
afio 18 14, aprovechando las desavenencias entre artiguistas y 
portefios, las autoridades espafiolas habian realizado para atraer 
a OtorguCs a sus filas. Lo que interesa destacar es el sentir de 
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Otorguts que refleja la idea de independencia tanto de Bue- 
nos Aires como de Espafia enarbolando el pabell6n "de la in- 
dependencia Oriental". 

Las fuerzas artiguistas a1 mando del Coronel J6se Llupes 
entraron a la Plaza de Montevideo el 27 de febrero de 18 15, y el 
lo de marzo se designaron las primeras autoridades nacionales. 

Con fecha 2 de abril de 18 15, AndrCs Villalba, Encarga- 
do de Negocios de Espafia en Rio de Janeiro inform6 a1 Mi- 
nistro de Estado espafiol en Madrid Pedro de Zeballos, la en- 
trada de Otorgues en la Plaza el 21 de marzo como Delegado 
de Artigas y Gobernador, expresandole: "enarb016 una bande- 
ra cuyo dibujo es el que acompafio, siendo las faxas de varios 
colores y dicen que en ella hay un letrero Morir por la Inde- 
pendencia". Este disefio trae en su faja central un ojo dentro 
de un rombo y a sus lados, simetricamente colocadas, doce 
estrellas. Las estrellas fueron usadas por primera vez en nues- 
tro Continente para representar cada una de las Colonias nor- 
teamericanas a1 conformarse en Estados confederados y se en- 
cuentra en otras banderas de America con el mismo significa- 
do. Para la bandera de Artigas descripta por Villalba, la inter- 
pretacion en este sentido se confirma a traves de una nota de 
Pedro Campbell dirigida a1 Cabildo de Corrientes en 1820, en 
la que expresa: "las doce provincias en uni6n extrecha, for- 
mulan votos de Loor Eterno a1 inmortal Artigas unico autor 
de tan grande obra". 

Por disposition de Otorgues, el dia 26 de marzo se enar- 
bolaron dos banderas, una "grande" en el Fuerte y otra "chi- 
caw en la Ciudadela, cuyos colores estaban dispuestos en tres 
franjas horizontales, blanco en la primera, azul en la segunda 
y rojo en la tercera, igual a las izadas en las Provincias de 
Corrientes en la segunda quincena de 18 15 y de Misiones ha- 
cia fines del mismo afio. El 24 de mayo de 18 16 fue izada la 
que lleva dos franjas celestes o azules en su parte superior e 
inferior con una blanca en el centro cortada diagonalmente 
por la franja roja de derecha a izquierda, igual a la izada en 
Santa Fe el 3 de abril del aiio anterior. 

Los antecedentes de 10s tres colores elegidos por Artigas, 
de acuerdo a1 estudio de Beraza, se encuentran en 10s unifor- 
mes de 10s cuerpos organizados a raiz de las Invasiones Ingle- 
sas, 10s que se usaron tambidn en cuatro banderas, una "encar- 
nada" para distintivo del ala derecha, una "azul turqui" para el 
ala izquierda, una blanca para el centro y una tricolor, o sea 
con 10s tres colores reunidos, para el cuerpo auxiliar. Este 
cuerpo auxiliar estaba formado por 10s efectivos venidos del 
Paraguay a colaborar en la reconquista de Buenos Aires y lue- 
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la laicsib Dwia-Qir6 envittda para solicitar socorras a1 Bi- 
rector Fueymddn. Ante el convenio quc suscribimn el 8 de 
diciembre de 18 16 por el cual la Provincia Oriental reconocia 
la autoridad del Diractorio p o r n o ,  jurarta la indapondmia 
doclawh d 9 do julio por el Cungtesa de Tucumb y anrrbo- 
laria el pa.WI6n &I lrs Pmvincias U n i h ,  Artigas SB dirigiB a 
1- C ~ s ~ ~  hwqjhdolts d metimitnto con cftw b- 
bign acbrrdo abu~s~3d6 dr lrs fPMlftadai diserecionales quc oc 
les babirs atow, m m@s tcrmiass: '"Y Vucstrar; Sdlorbs 
con rnrsno tmena ha .firmEdo el &ta publicada por el gobirnao 
el 8 del preb80ate? dirigbdose a los comisionados. Ea @re 
o supantr a V.S. mtmnjm en la historia de nusstros sweses 
o creerlo llnanes inter- en consmar lo sagrado de n w -  
tros d m c b ,  psn stmcribirse a unas pactos qua considem 
el m6rit.o de nucstla jmticia y cubren de ignmiaia la s i r m p  
de sua defiasoresw. V caneluia: "El jefe de los orientales ha 
manifostrdo en tad% ticmpos qua sma demasiado au Ma, 
para saerifiw em rico patrimonio de 1w orieatales, al bkJo 
precio & la ngctri&Sw . 

Lor W & n o  qua hm mtda cl tsma institrpsitd 
dc as* pdlq$da), hm rmatmiids opinionas divergmtm db- 
r ihdow pm el c o ~  a le qut el cbblach~ phblico d o h  atnw 
a u t o ~ m b  a bim cmn indepwkmia. Se ha argawabda 
que "m la malidad ea dMcil diacmnir entre las i n n u m e  
forms infmmcdiu y cp aa WG dpoca de ka Patria VI+$& w 
actoree, qw no lrstabln capacitadas para haetr aquallos 
distingos, ni se lo p~oaonian, oscikrbm entre las aspiraciom 
de  MI, eimple autonomfa y mlizaciones de la m L  abaoluta 
independencia". No nos cabe la menor duda que la documcm- 
taci6n que bttgra el Archivo Art ips en 10s Tomos XX3 a 
XXVIII, dsmuestm sl ejmicio do ssbetania plena de la IrFo- 
vincir Orimt.4 Imhpdimte, y Eal d tftulo seleccionade 
la respoctim !!Me. . **  

El Estada Orb~trl ~ v o  d i v m  actos de r a o o H k n -  
to de su mberaoia en la ssfm international. Uno de elkw 6s 

el Tntrds celeb& oap 10s ingleses en Purificacih d 8 de 
ago& de 1817, ratifleado en Buenos Aires por el repmimi- 
tante mva1 de la Gnn Bretafla en Estaci6n em el Plats, el dia 
20 del dm mas, quc hernos publicado en el Tomo antmior. 

Ed@@ otro  tip^ df rcconocimimto por parte & divcmw 
nacioms q~&flwma$e ralrciona4Eo can el corm a r t i w  
retativo d tem~~ d@ $101 Ppeaas. 

Enbc;adamoo qw d mismo Pueymd6n, en su d c t c ? r  dc 
Director Srzpremo b lss Provincias Unidas llegb a e x p w  el 



25 de noviembre de 18 16 en nota cursada a Barreiro a raiz de 
las patentes emitidas por Lavalleja, a1 reconocer el derecho 
de la Provincia Oriental a utilizar el corso, estaba efectuando 
el reconocimiento de la Provincia Oriental como Estado inde- 
pendiente. El tenor mismo de la nota autoriza a esta interpre- 
tacion: "Es verdad que la invasion injusta de 10s Portugueses 
autoriza suficientemente a esos habitantes del mismo mod0 
que a1 resto de las Provincias, para ocurrir a todos 10s arbi- 
trios de hostilizarlos, y lo es muy satisfactorio a este Gobier- 
no ver generalizado en todos 10s Pueblos este esfuerzo de amor 
patri6tico. Mas es preciso que demos a la guerra todo el as- 
pecto de dignidad que es debido, y no atraigamos sobre noso- 
tros el odio de 10s Extranjeros a la par de nuestra propia rui- 
na". Proponia a Barreiro que era necesario ponerse de acuer- 
do "en sujetar este ram0 de guerra a ciertos requisitos, que 
poniendo a cubierto las propiedades de nuestros Conciudada- 
nos, mantengan a1 mismo tiempo el nombre americano en el 
buen concept0 que ha merecido hasta el dia de las Naciones 
cultas"; en este sentido le proponia no "reconocer otras Paten- 
tes que las que expida la Autoridad Superior a que obedecen 
10s pueblos de esa banda". Basado en 10s principios acorda- 
dos por las naciones, debian a su juicio reconocerse validez 
unicamente "las que derive de las Supremas autoridades de 
10s paises de su procedencia". Las Patentes de Corso, pues, 
aconsejaba que s61o ameritaban su reconocimiento cuando 
estaban firmadas por el Jefe del Estado. A pesar de esta pro- 
position, el gobierno de las Provincias Unidas fue renuente 
en declarar buena presa las capturas corsarias artiguistas pre- 
sentadas en Buenos Aires, por lo cual hub0 que arbitrar otras 
soluciones para comercializar las presas de 10s corsarios que 
actuaban en la cuenca del Plata y en el hrea atlhtica adyacente. 

No se ha puesto en tela de juicio por ningun autor 10s 
actos de reconocimiento que fueron realizados ante 10s estrados 
judiciales de 10s paises en que fueron declaradas buenas pre- 
sas las capturas de 10s corsarios artiguistas, siendo notorios 
10s casos de 10s Estados Unidos de Norteamerica y la Gran 
Colombia por haber sido analizados en mayor grado que otros, 
necesitandose incluso nuevas investigaciones para aclarar di- 
versos datos consignados en documentos de Cpoca. En el caso 
de la Gran Colombia, Bolivar dispuso especialmente que se 
investigara la existencia del pais que en las patentes figuraba 
con el nombre de Republica Oriental. 

Concluida la etapa de actuacion de 10s corsarios 
artiguistas, uno de 10s Lugartenientes de Artigas, Fructuoso 
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Rivera, tuvo la oportunidad de brindar su opinion respecto a 
la independencia del Estado Oriental a1 evacuar un petitorio 
sobre 10s corsarios artiguistas. En el afio 1829 se present6 ante 
nuestras autoridades el caso de las reclamaciones efectuadas 
por el Gobierno de 10s Estados Unidos a1 de Colombia, en 
proteccion de varios de sus ciudadanos que habian entrado a1 
servicio de la "Rephblica Oriental" como corsarios. Sus pre- 
sas, constituidas por buques espafioles y portugueses, habian 
sido a su vez recapturadas por cruceros colombianos, vendih- 
dose y depositandose su producido en la Tesoreria de Colom- 
bia. Pedro Dautant, Capitan de una de aquellas unidades 
corsarias, la goleta "El Gran Guaycuni" con su cargamento, 
se encontraba en esta situacion, razon por la cual se habia pre- 
sentado forrnulando una reclamacidn que se encontraba pen- 
diente aun en el citado aiio. Este hecho motivo la cronica de 
Rivera que se encuentra en nota que, en su calidad de "Minis- 
tro Secretario de Estado y de Negocios Extranjeros" durante 
el Gobierno Provisorio de Rondeau, dirigiera a1 del Colom- 
bia, fechada el 10 de octubre. En ella se expresa en 10s si- 
guientes tCrminos respecto a la situacion de independencia del 
Estado Oriental "desde y despuCs del aiio 18 15": 

"El territorio de que ahora se compone la nueva Republi- 
ca Oriental del Uruguay fue separada de la reunion de las Pro- 
vincias Unidas del Rio de la Plata a las que antes pertenecia 
desde y despues del afio 18 15 y sostuvo con suceso esta reso- 
lucion contra las pretensiones del Gobierno de aquellas Pro- 
vincias. En el afio 18 17 la mayor parte del suelo oriental esta- 
ba ocupado por las tropas Portuguesas, per0 la parte que se 
conserv6 libre mantuvo su Gobierno independiente que hizo 
oposicion armada a sus invasores y prolongados sus efectos 
hasta principio de 1820 en que fue completa la ocupacion del 
territorio; per0 el espiritu de resistencia que aparecio en dife- 
rentes ocasiones, aunque con mala fortuna, se mantuvo exis- 
tente dentro del pecho de sus habitantes hasta que, por un es- 
fuerzo hecho ultimamente, han recojido el fruto de sus sacri- 
ficios coronando con la victoria la constancia e intrepidez con 
que se arrojaron en medio de 10s peligros". 

"En su consecuencia, en el period0 en que el Corsario 
"El Gran Guaycufi" fue tomado por el Almirante Brion nave- 
gando con papeles y bandera de este Estado, esta goleta dis- 
frutaba de la inmunidad que es debida a buques de Guerra de 
Naciones independientes y solo la ignorancia de 10s hechos 
relatados, en razon de la distancia de estos pueblos y la opre- 
sion bajo que han vivido, puede haber sido la causa de que en 
10s Tribunales de la Republica de Colombia hayan existido 
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dudas respecto del caracter bajo el cual debia considerarse un 
corsario de un Estado amigo, independiente de hecho y de 
derecho en la epoca en que fue arrestado por el Almirante de 
aquella Republica". 

Parrafo mas abajo agrega 10s siguientes conceptos relati- 
vos a1 sentido americanista con que 10s nacientes paises ame- 
ricanos en estado de insurgencia enfrentaron a las autoridades 
metropolitanas europeas, 10s cuales se incriben, como conti- 
nuadores, dentro de la ideologia sembrada por Artigas, ensal- 
zando la obra que considera heroica de sus corsarios: 

"La politica del enemigo comun de la America ha sido el 
considerar destituidos de legalidad todos 10s actos de 10s go- 
biernos en estado de insurreccion contra sus tiranos. Las na- 
ciones de Europa 10s han respetado aunque no hayan sido ves- 
tidos con las formas que la Ley de las Naciones reconoce como 
esenciales entre Estados que han tenido tiempo de organizar- 
se. Los gobiernos de America se han considerado desobligados 
a llenar entre ellos estas forrnalidades por la necesidad de su 
propia defensa y la insuficiencia de sus recursos y si alguna 
falta se encuentra en el caso del Corsario Gran Guaycuni no 
sera seguramente el gobierno de una republica hermana el que 
a d o p t a ~  el fundamento de un act0 calculado para oprimir y 
contener el heroism0 que ha producido tan seiialados ejemplos". 

Aiios despuCs, el Consul de 10s Estados Unidos en el Puer- 
to de La Guayra John P. Adams, en nota de 31 de agosto de 
1846 dirigida a1 Consul en Montevideo Robert MeHamilton 
recalcaba sobre el estado de independencia que el Estado 
Oriental habia mantenido entre 10s afios 18 17 y 18 18 "en cuya 
Cpoca -decia- el General Don Jose Artigas fue Gefe Supremo 
de la Republica", agregando que las recapturas por parte de 
Colombia de las presas de 10s corsarios artiguistas y su poste- 
rior venta y deposit0 en sus arcas de lo producido 10s conside- 
raba "un act0 de pirateria contra la bandera de una nacion ami- 
ga, ocupada a1 tiempo en guerra contra un enemigo comun". 

XIX 

Los corsarios de la Provincia Oriental Independiente se 
inscriben dentro de una esfera de principio e intereses conec- 
tados a la lucha secular que Francia e Inglaterra, seguidos por 
Holanda y Dinamarca mantuvieron desde el Siglo XVI contra 
el monopolio establecido por Espafia y Portugal en America. 
Se podria hablar de una "cultura corsaria" que las Colonias de 
aquellas naciones en nuestro Continente heredaron y trasmi- 
tieron a 10s nacientes Estados hispanoamericanos. Inglaterra, 
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interesada en erradicar dicho monopolio, lidero el principio 
de la libertad de 10s mares y la libre navegacion de 10s rios 
interiores conexa a1 mercantilismo, como uno de 10s principa- 
les presupuestos del desarrollo economico en el momento en 
que el mundo ingresaba a la era de la expansion geografica 
europea y a 10s comienzos del comercio globalizado con su 
consecuencia lbgica, la Cpoca industrial. 

El corso artiguista no es ajeno a1 circulo de estos intere- 
ses que le llega por la adhesion que masivamente recibiera 
principalmente de 10s ciudadanos norteamericanos y de algu- 
nos subditos ingleses y franceses que se interesaron ya sea 
como financistas, armadores, fiadores o integrantes de socie- 
dades para la colocacion de patentes o el reparto de benefi- 
cios; o directamente por 10s que prestaron su adhesibn a la 
causa integrhndose como corsarios. 

Este hecho acane6 a Artigas y a1 artiguismo varios bene- 
ficio de tipo economico y de tipo politico. De tip0 economico, 
por las entradas que significaban el porcentaje deducido de la 
colocacibn de las patentes y el que eventualmente le pudiera 
corresponder por la comercializacion de las presas. Estas en- 
tradas le permitian cubrir necesidades del ejercito patriota en 
una Cpoca tan dificil como fue la del paso de la lucha tempo- 
ral a la lucha diaria y en varios frentes a la vez. Desde el punto 
de vista politico, la proteccion dada a 10s ciudadanos de las 
potencias mencionadas le sirvid como respaldo defensivo sea 
en forma directa a travks de 10s representantes de dichos Go- 
biernos establecidos en la region donde se desarrollaba el con- 
f l i c t~  y donde algunos de estos ciudadanos colaboraban con 
la causa artiguista; o bien de las autoridades en 10s puertos y 
ciudades de paises extranjeros donde 10s corsarios tenian sus 
bases de operaciones o dirimian causas judiciales relativas a 
sus presas y las comercializaban. 

Era usual que las unidades que zarpaban de 10s puertos 
de 10s Estados Unidos rumbo a1 Plata con la intention de de- 
dicarse al corso, arribaran con carga de mercancias de todo 
tipo, especialmente armamento militar que servia para fornir 
a1 Ejercito artiguista, canjeandolo por cueros y cebo y en al- 
gunos casos hasta por patentes. 

* * *  
Existe otra esfera de principios relacionada con el sen- 

tido americanista con que Artigas creara el corso, documenta- 
do en la fianza del "Republica Oriental", de fecha 19 de no- 
viembre de 1816, en la cual se expresa que dicha unidad se 
arma "para salir en corso contra Espaiia y Portugal en la pre- 
sente guerra que unos y otros tienen declarada a esta AmCrica 
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del Sur". El sentido americanista de Artigas, que en esta opor- 
tunidad se manifiesta con respecto a la defensa continental 
empleando el corso como arma contra 10s agresores de Ame- 
rica, coincide con el ideario americanista de Simon Bolivar, 
que tambien se manifiesta respecto a 10s corsarios que pro- 
vengan de cualquier parte de nuestro Continente, quienes, se- 
gun este Libertador merecen proteccion porque "combaten por 
la independencia de America". 

Artigas y Bolivar coincidian en implantar "el Sistema 
Americano" como un plan Continental basado en una union 
de Estados independientes, extructurado dentro de un sistema 
formal, ya fuera de confederacibn o de federation. La dife- 
rencia entre uno y otro consistia en que para Artigas dicho 
plan se debia regir por el principio de la "soberania particular 
de 10s Pueblos", mientras que para Bolivar se basaba en un 
plan de centralizacion del poder para encauzar a 10s Pueblos 
a1 ejercicio del gobierno propio y de sus libertades. 

Tambien el Reglamento de Corso contiene disposiciones 
que atafien a la solidaridad continental, a las que nos referire- 
mos mas adelante. 

El corso artiguista nacio en un modesto puerto fluvial 
sobre el Rio Uruguay, el de la Villa de Purification o del Her- 
videro, transfonnada en capital politica de la Provincia Oriental 
y del Protectorado de 10s Pueblos Libres, que configurara bajo 
la egida de Artigas en un primer momento la Confederacion 
a1 Oriente del Parana con las Provincias del Litoral argentino 
Entre Rios, Sata Fe, Corrientes y Misiones, transformandose 
en Liga Federal a1 agregarse la Provincia de Cordoba. 

De la misma manera que aquel punto focal situado en el 
limite entre el Bajo y el Alto Uruguay fue el centro geopolitico 
en perfecta equidistancia dentro de la vasta zona que confor- 
mara la primera union de Estados en el Rio de la Plata en 
torno a la idea federal sustentada y plasmada por el Procer - 
verdadera gCnesis institucional de la actual Republica Argen- 
tina-, fue tambikn el punto de irradiacion desde donde se 
emiteron las patentes de 10s corsarios que se diseminaron a 
un area de dispersion geografica tal, que nos permite dividir 
el teatro de sus operaciones en dos espacios: uno restringido a 
la region fluvial de la Cuenca del Plata en la cual habia surgi- 
do y se desarrollaba directamente el conflict0 que motivo la 
creacion de esta modalidad de operatividad belica naval; y 
otro a una escala geografica de gran magnitud, a la cual se 
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traslado el conflict0 por obra de 10s corsarios, teniendo como 
ambito de actuacibn epicCntrico el Atlantic0 y sus principales 
mares adyacentes, con repercusion mundial, ya que logro do- 
minar las rutas de comunicaci6n naval a 10s demas ocdanos. 

De acuerdo a este panorama, podemos especificar 10s 
puntos geogrificos de estos dos teatros de operaciones, de la 
siguiente forma: 

1) El area regional de la Cuenca del Plata circunscrita a: 
- El Rio Uruguay con un tramo de su afluente el Rio Ne- 

gro pr6ximo a su confluencia, el Paranit Guazu, el Rio de la 
Plata y el area atlhntica colindante con su desembocadura, 
extendida a las costas del Brasil meridional y de la Patagonia; 

2) El area atlhntica con ramificaci6n international, que 
podemos dividirla a su vez en dos partes: 

- El OcCano Atlintico Medio y Norte, comprendiendo 
algunos de 10s mas importantes Golfos y Mares que confor- 
man su cuenca: el Golfo de MCxico, el Mar Caribe y de las 
Antillas, el Mar Mediterrhneo, a1 Mar Cantiibrico, el Golfo de 
Vizcaya, y el Mar del Norte 

- El Atlintico Sur con control de rutas de comunicaci6n 
con 10s OcCanos indico y Pacifico. 

En estos ambitos actuaron 10s corsarios artiguistas du- 
rante el period0 transcurrido desde mediados del aiIo 18 16 
hasta el afio 182 1. 

XXI 

Un hecho que merece aclaraci6n es el relativo a 10s pri- 
meros corsarios artiguistas, materia de controversia frente a 
un Decreto del Poder Ejecutivo del afio 1957 que fij6 su esta- 
blecimiento el 15 de noviembre de 18 17, basado en la pateate 
habilitante del bergantin La Fortuna. Rodriguez y 
Arguindeguy, en su obra ya citada "El Corso Rioplatense", 
fechan el primer corsario artiguista en el afio 18 15 otorghdo- 
le a la balandra Industria la primacia, en 10s siguientes tkrmi- 
nos: "Invadida la Banda Oriental por 10s portugueses; el Ge- 
neral Artigas autoriz6 la extensi6n de patentes de corso para 
hostilizar en las aguas a1 enemigo invasor. Una de esas paten- 
tes otorgada en 1815 por D. JosC Barreiro, gobernador inten- 
dente de Montevideo y delegado general del jefe de la Provin- 
cia Oriental del Rio de la Plata, D. JosC Gervasio de Artigas, 
fue la de la balandra Industria, que a1 mando del capitAn D. 
Juan Brown apres6 el 12 de Diciembre de 1815, a veinte le- 
guas al oeste del puerto de Montevideo al bergantin portugues 
Pensarniento Feliz, declarado buena presa en dicha ciudad, 
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segun consta en el certificado extendido a1 efecto por Barreiro, 
en su caracter antedicho, que obra en original en el AGN 
X.31.8.5 (presa que seria distinta a la captura homonima del 
corsario Banda Oriental)". 

Debemos aclarar que es frecuente la confusion de 10s 
autores argentinos cuando llaman Banda Oriental a1 territorio 
que, a partir del Congreso de Abril de 18 13 se transform6 en 
Provincia Oriental. Respecto a la referencia a la Invasion Por- 
tuguesa, la misma se produjo en junio de 1816, por lo cual es 
extraiio que se cite el aiio 18 15 como el de presa de una uni- 
dad portuguesa por parte de un corsario artiguista. Se puede 
realizar multiples conjeturas respecto a este caso de la balan- 
dra Industria, el cual merece un estudio detenido, ya que ade- 
mas de la patente que mencionan 10s prestigiosos autores ci- 
tados otorgada por Barreiro como Gobernador de Montevi- 
deo, existe la extendida por Lavalleja el 9 de setiembre de 
1816 en Colonia y nos inclinamos a pensar que la patente de 
Barreiro debio presentarse quizas a efectos de obviar 10s pro- 
blemas planteados por el apresamiento del bergantin portu- 
guCs Pensamiento Feliz, con una fecha, diciembre de 18 15, 
que no justificaba en aquel momento acciones contra Portu- 
gal, naci6n con la cual no existia aun conflicto directo, per0 
que sin embargo pudo otorgarse alterando el afio. 

Es justamente a raiz de la Invasion Portuguesa de junio 
de 1816 que Artigas comunica a1 Cabildo de Montevideo el 
27 de Julio de ese mismo aiio desde Purificacion, que habia 
dispuesto la actuacion de 10s dos primeros corsarios de que 
tengamos noticia fehaciente, de acuerdo a1 siguiente tenor: 

"Antiyer marcharon a penetrar 10s Saltos, y marchar Uru- 
guay arriba 10s dos Corsarios el Sabeiro, y el Valiente bien 
pertrechados, y provistos de gente p." auxiliar del Rio nues- 
tros m~vim.~"".' tierra, y obrar de acuerdo en 10s casos preci- 
sos." (Vease Archivo Artigas, Tomo XXI, doc. 300, p. 257-258) 

Es decir, que Artigas expidio 10s que podemos conside- 
rar 10s dos primeros corsarios del Estado Oriental Indepen- 
diente, el dia 25 de julio de 1816. ~ s t o s  habrian zarpado de 
uno de alguno de 10s dos puertos que tenia Purificacion -ubi- 
cada en la confluencia del Hervidero con el Rio Uruguay-, 
dirigidndose desde este tramo limite del Bajo Uruguay, hacia 
el norte, a1 Alto Uruguay, a 10s territorios de las Misiones 
Orientales desde donde avanzaba una de las corrientes de in- 
vasion del ejercito portuguks para ocupar la Provincia Orien- 
tal. La expresion "penetrar 10s Saltos" significa que las naves 
tenian que ser de poco porte para sortear 10s escollos, el Salto 
Chico y el Salto Grande del Uruguay, debiendo aprovechar la 
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creciente de aquella dpoca de invierno. Con seguridad, el cru- 
ce de ambos corsarios debe haberse producido a la sirga. 
Artigas expresa que ambas unidades actuarian como fuerzas auxi- 
liares de las operaciones que realizarian las fuerzas por tierra. 

Beraza ha aportado datos a la historia del Sabeiro, co- 
nocida tambien con la variable "Sabeyro". Para conocerla a 
fondo, se debe relizar un cotejo con varios documentos ya pu- 
blicados en Series anteriores, algunos de ellos confusos y 
contraditorios por tratarse de borradores enmendados. Se men- 
ciona a esta unidad calificandola de falucho, tipo de embarca- 
cion de poco tonelaje cuya caracteristica principal es la de 
tener un palo inclinado hacia proa con vela latina de gran su- 
perficie, pudiendo aparejar ademas, 10s de mayor porte, una 
mesana y un foque; a1 parecer, no seria Cste el caso del Sabeiro 
pues un documento que veremos expresa que se hallaba "sin 
vela", dando a entender que poseia una sola, la latina; calcula- 
mos que su desplazamiento no seria mayor de 100 toneladas, 
teniendo la particularidad que el codaste de su casco debia 
poseer cierta inclinacion hacia proa. Habia integrado la flota 
espaiiola del Real Apostadero Naval de Montevideo como nave 
auxiliar menor, destinada con seguridad a1 servicio de guar- 
dacostas como todas las de su tipo. Durante el bloqueo esta- 
blecido a1 puerto de Buenos Aires en 18 10, sirvio como aviso, 
continuando luego prestando distintas comisiones, siempre a1 
servicio del Apostadero hasta que en 18 14, a raiz de la capitu- 
lacion de Montevideo, fue incautado con el resto de la flota 
espaiiola en el Plata. Este falucho se encontraba en el ambito 
de la Marina Nacional Oriental que se habia creado el l o  de 
marzo de 1815, adscripto a la Capitania del Puerto de Monte- 
video, siendo considerado como "buque de guerra". Hallan- 
dose en el arroyo de Pavbn, el Comandante de San JosC Pedro 
Aquino lo obtuvo, s e g b  61 mismo expresa " por gracias que 
me ha hecho el Gobierno en premio de mis servicios". Esta 
"gracia" o donaci6n la habria recibido directamente de Fer- 
nando Otorguds facultado por su calidad de Delegado de 
Artigas y Gobernador Intendente de Montevideo, entre marzo 
y junio del citado aiio, ya que el dia 12 de este ultimo mes el 
Comandante Aquino vende el falucho "sin Bela" a Juan Co- 
rrea en la cantidad de doscientos cincuenta pesos, segun cons- 
ta en un recibo que extendiera en aquella fecha y que se en- 
cuentra en el Libro 487 del Fondo Archivo General Adminis- 
trativo del Archivo General de la Nacion. Entre el 12 de julio 
y el 30 de setiembre, Correa se lo vendio a Quintas y a Cste 
"se lo tom0 por cuenta del Estado". De 10s oficios 
intercambiados entre Artigas y el Cabildo de Montevideo a 
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raiz de un pedido de informes que le solicitara aquel, el Cabil- 
do en oficio de 30 de setiembre -cuyo borrador manuscrito 
integra el libro 491 del Fondo Archivo General Administrati- 
vo- despues de hacerle una breve enumeracion de todas las 
transferencias de la embarcacion hasta ser tomada nuevamen- 
te por el Estado, le expresa: 

"Dice muy bien Vuestra Excelencia que Cste [se refiere 
a1 Sabeiro] debi6 reclamarse por cuenta de el [se refiere a1 
Estado] y realmente estuvo resuelto este Gobierno a realizar 
este reclamo, per0 reformando su juicio a presencia del tono 
imponente de las circunstancias que exigian con imperio fijar 
la vista sobre 10s resultados que puestos en la balanza politica 
([serian]) (pesarian) mSs (sus) funesto (efectos) que las con- 
veniencias a1 estado [Estado] en la repetici6n justa de esta 
propiedad. Este fue el motivo que ([impulsb]) desvio a este a 
este Gobierno de la resolucion aunque tan justa, condu- 
ciendose I I en este incidente, como en otros se que Vuestra 
Excelencia tiene con antelacion conocimiento a manera del 
Piloto que navega ya a velas tendidas, y ya con ellas levanta- 
das. En vista de estas consideraciones dignese Vuestra Exce- 
lencia exculparnos en 10s prudentes juicios de su equidad". 

Como se puede apreciar de estos ~l t imos parrafos, escri- 
tos con zalameria, 10s cabildantes ensayan una disculpa invo- 
cando la benevolencia del Caudillo, avizor como un Piloto de 
10s asuntos publicos. 

Desde que fuera tomado nuevamente por cuenta del Es- 
tad0 en la segunda mitad de 1815, el Sabeiro navego como 
mercante en el activo tritfico fluvial entre Montevideo y Puri- 
ficacion, comandado en diversas oportunidades por Juan Do- 
mingo Aguiar, a quien no descartamos como posible Capitan 
del falucho cuando Artigas lo destino a1 corso en julio de 18 16. 

A Juan Domingo Aguiar le cup0 el honor de izar por pri- 
mera vez la bandera de Artigas en Montevideo el 23 de mayo 
de 18 15. Figura como Comandante del Sabeiro en documen- 
tacion posterior, llegando a ser designado por Artigas incluso 
como "Comandante de Marina". 

Del segundo corsario mencionado por Artigas, el "Va- 
liente", no existen mas noticias y no debe ser confundido con 
una corbeta tambien corsario artiguista del mismo nombre, 
que sali6 del puerto de Buenos Aires en 1820 a1 mando del 
Capitan N. Henry artillada con 16 caiiones y tripulada con 120 
hombres para efectuar un crucero en costas del Brasil, llegan- 
do a operar entre Pernambuco y Bahia. 

A estos dos primeros corsarios seguiria, de acuerdo a lo 
que conocemos hasta el presente, la chalupa "Industria", ar- 
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mada en corso en setiembre 9 de 1816 con patente otorgada 
por Lavalleja, que figura como documento No 1 de la Serie 
del presente ~olumen.(*) 

XXII 

Artigas, a la vez que informaba a1 Cabildo de Montevi- 
deo haber destinado las dos unidades citadas a1 corso, libraba 
otra comunicacion fechada el mismo dia, 27 de julio de 1816, 
a1 Gobernador Delegado Miguel Barreiro en 10s siguientes t6r- 
minos: 

"Aviseme Vuesencia. si sera asequible que el Comercio 
por su cuenta armue algunos Buques de guerra franqueando la 
Provincia 10s Buques y pertrechos que pueda para obstruir el 
Comercio Portugues ya declarada la guerra". (Archivo Artigas, 
Tomo XXI, pags. 256-257). 

Artigas buscaba el respaldo de 10s comerciantes para las 
actividades corsarias ofreciendo unidades navales del Estado, 
como habia sido practica usual en toda la historia del corso. 
Los buques de la Provincia Oriental eran muy escasos y se 
necesitaban para el trafico mercante sobre todo entre Monte- 
video y Purificaci6n, a pesar de lo cual Artigas pensaba hacer 
un sacrificio con la finalidad de que sirviesen de estimulo a 

(*) Debe tenerse en cuenta para el origen del tema, de 10s Corsarios 
Artiguistas el documento de 27 de julio de 1815, referido a1 "Sabeiro" y a1 "Valien- 
te" que hemos wmentado, unidades que, para nosotros, son las primeras de la 
historia del corso artiguista. Este documento debia figurar a1 inicio de esta Serie, 
no siendo incluido por encontrarse ya publicado en el Tomo XXI correspondiente 
a la Serie XXXIX bajo el titulo: El gobiemo de la Provincia Oriental Independien- 
te 1815-1 8 16, A) Superintendencia del Jefe de 10s Orientales Gral. JosC Artigas, I) 
Artigas y las autoridades de Montevideo, con el numero 298, a1 que remitimos. En 
su oportunidad, se decidi6 colocarlo en dicha Sene debido a que, junto a la noticia 
relativa a 10s corsarios, el oficio da cuenta de movimientos de tropas portuguesas 
en la hntera de Santa Catalina. 

Rodriguez y Arguindeguy, a continuaci6n de la cita que hemos transcripto, 
agregan que en el mismo legajo se encuentra "un documento fechado en la Colonia 
el 09 FEB.1816", refirikndose a la patente de "la chalupa del Estado llarnada In- 
dustria" otorgada por Lavalleja. Del ad is i s  de la fecha del documento de referen- 
cia surge que la patente fie otorgada el "9bre. 9,, de 1816"; la grafia como puede 
observarse, corresponde a la abreviatura que tradicionalmente se encuentra en la 
documentaci6n de la Qoca aplicada a1 noveno mes del aiio, o sea setiembre y no 
febrero, de la rnisma manera que es ikcuente encontrar citado 8bre. referido a 
octubre. AdemL, en febrero de 18 16 a h  no se habia producido la invasi6n porn- 
guesa y Artigas en otro documento que consideraremos en el numeral siguiente, se 
mostrani muy cuidadoso de planificar que se armasen unidades en corso "ma vez 
declarada la guerra" con referencia a Portugal, lo que vuelve miis dudosa aim la 
patente fechada en 18 15. 
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10s comerciantes, junto con pertrechos que se les proporcio- 
narian tambidn por cuenta del Estado, ventajas aunadas a1 be- 
neficio de las presas que no especifica si deberian devengarse 
de ellas porcentaje alguno. Los hechos demostraron que 10s 
comerciantes montevideanos, de raigambre tradicional hispa- 
nica, eran adversos a 10s propdsitos artiguistas. 

Es de destacar el plan concebido por Mateo Vidal, ex- 
puesto en comunicaci6n a Artigas de 27 de abril de 18 17, para 
el cual solicitaba desde Buenos Aires tres o cuatro Patentes - 
habia recibido ya una, enviada por Monterroso- con la finali- 
dad de aplicarlas a un bloqueo maritimo a la Plaza de Monte- 
video. Dicho bloqueo, expresaba Vidal con optimismo, servi- 
ria para cortar las comunicaciones maritimas por medio de 
10s corsarios. Expresaba Vidal "Vuestra Excelencia debe de 
penetrars? el impulso, que va a dar a nuestra causa el corso 
contra Portugueses, y ahora mas que nunca por 10s apuros a 
que les reduce la resolucidn de su Pays", refiriendose sin duda 
a1 hecho de que Portugal comenzaba a verse obligado a desti- 
nar unidades navales de guerra como escolta protectora de mer- 
cantes, restando asi fuerzas de patmllaje y para operaciones 
directas contra 10s corsarios. Agregaba: "Es debido a la brabura 
de nuestros dignos Paysanos el que ellos no hayan abanzado 
un paso fuera de Montevideo, y cortada la comunicacion 
maritima por medio de 10s corsarios como Vuestra Excelen- 
cia indudablemente va a verlo dentro de mui poco tiempo, la 
miseria debe oprimirlos en terminos dentro de la Plaza de 
Montevideo, que obligara a1 soldado a la desercion, y a 10s 
Gefes a1 abandono." Informaba ademhs que dos buques se ha- 
llaban perfectamente equipados y saldrian a la mar apenas tuvie- 
sen las Patentes solicitadas, quedando otros dos habilitados. 

Esta nota deja entrever dos concepciones distintas y has- 
ta si se quiere escindidas de encarar el corso artiguista: la de 
Vidal, localista y patriotica y la del C6nsul Halsey, comercial 
y dirigida a impactar en un ambit0 mas amplio, que result6 de 
resonancia mundial. 

XXIII 

A partir de 1810, coincidiendo con la iniciacion de 10s 
movimientos revolucionarios en HispanoamCrica, el Gobier- 
no de 10s Estados Unidos comenzo a preocuparse por estable- 
cer relaciones comerciales y diplomaticas con las nuevas en- 
tidades surgidas de estos movimientos, sirviendoles sus agen- 
tes, ademas de cumplir las funciones propias de sus respecti- 
vos cargos, de fuentes de informacibn. Entre 18 10 y 18 14 fue- 
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ron designados para el Area del Rio de la Plata Joel Roberts 
Poinsett como agente comercial, siendo sustituido por un Vice- 
Consul, William Wilchries Miller, designandose luego como 
Agente Especial para Buenos Aires, Chile y Peni a William 
Grafton Dulany Wothrington hasta que finalmente el Presi- 
dente James Madison nombr6 Consul en Buenos Aires a 
Thomas Lloyd Halsey. 

Halsey habia nacido en Providence en 1776. Graduado 
en la Brown University de Rhode Island, se dedicb desde su 
juventud a las actividades comerciales, establecikndose luego 
de las Invasiones Inglesas en Buenos Aires en 1807. Se le sin- 
dica como el introductor de la raza merina en el Plata. 

A1 ocupar su cargo consular, propicio la ayuda economi- 
ca a las Provincias Unidas e incluso llego a proveer de mate- 
rial belico y vestimenta a1 EjCrcito de 10s Andes. A1 comienzo 
de su gestion, sus informes sobre Artigas coincidian con la 
opini6n de las autoridades del Gobiemo de Buenos Aires, per0 
luego cambio radicalmente y se volvi6 decidido partidario de 
la causa de Artigas, llamandolo "el mejor y mas desinteresado 
patriota de estas regiones". 

Fue entonces que entr6 en fianco entendimiento con el Cau- 
dillo a principios de 18 17, mandando imprimir las patentes de 
corso posiblemente en la imprenta del periodic0 opositor "La Cro- 
nica Argentina", envihdolas luego con 10s datos en blanco a1 
Hervidero para recabar la firma de Artigas y Monterroso. 

La lucha por la independencia que sostenia la Provincia 
Oriental, aunada a la idiosincracia republicana y a la politica 
artiguista dirigida a1 libre comercio, influyo para que 10s 
corsarios actuaran con la complicidad de ciudadanos norte- 
americanos e ingleses, tanto en operaciones de apoyo como 
en la toma y venta de presas, llegando incluso a capitanear 
unidades corsarias no solo operando desde el formidable cen- 
tro en que se transformaron 10s puertos del Sur Este norte- 
americanos sin0 aun en la esfera del area platense. 

XXIV 

De acuerdo a las disposiciones aceptadas por consenso 
entre la naciones, las presas debian ser dirigidas a 10s puertos 
nacionales y de no poder hacerlo, a puertos amigos o neutrales. 

Tres fueron unicamente 10s puertos en que pudieron ope- 
rar 10s corsarios artiguistas en el territorio de la Provincia 
Oriental: Montevideo, Colonia y Purification o Hervidero. 
Maldonado quedb inhabilitado debido a la columna de inva- 
sion portuguesa que entro por el Este ocupando dicha Plaza 
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en momentos en que comenzaban precisamente a actuar 10s 
corsarios artiguistas. 

Son escasos 10s datos de presas llevadas a 10s puertos 
mencionados y existen pocas referencias de su 
comercializaci6n en nuestro territorio. 

El puerto de Montevideo se mantuvo operativo bajo el 
Gobierno de las autoridades artiguistas desde marzo de 18 15 
hasta que cay6 en poder de 10s portugueses en enero de 1817. 
En este puerto se realizaron las negociaciones y tramites para 
armar en corso la goleta "Republica Oriental" en noviembre 
de 18 16, figurando su propietario Antonio Benito Powel como 
comerciante de esta Plaza; la mencionada goleta se hizo a la 
mar el dia 21 tras un intento de abordaje mientras estuvo surta 
en la bahia. En Montevideo se document6 asimismo la decla- 
raci6n de buena presa por parte de Barreiro como Gobemador 
de la Plaza de la barca portuguesa "El Pensamiento Feliz", 
con la fecha, discutible, de 12 de diciembre de 181 5 que men- 
cionan Rodriguez y Arguindeguy y a su vez una presa del mis- 
mo nombre realizada por la goleta Maria rebautizada Banda 
Oriental, figurando Juan Brown como Comandante corsario 
de una y otra unidad, sustanciandose la causa en Buenos Aires 
donde fue a para dicha presa; por lo confusa de la informa- 
cion, este caso amerita una investigacion mas profunda. Se 
tienen noticias de otro corsario, el "General Artigas" que tam- 
bien oper6 en este puerto; Beraza lo hace partir de Montevi- 
deo para efectuar su primer crucero en 18 16 mientras que el 
Bell's Weekly Messenger de Londres da noticia que zarpo de 
Buenos Aires a fines de 18 17; a nuestro parecer podria haber 
confusion entre dos corsarios del mismo nombre, uno bergan- 
tin y otro goleta que actuaron en espacios y tiempos diferen- 
tes. Excepto por estas noticias, no tenemos otras que acredi- 
ten que el puerto de Montevideo sirvio como base de opera- 
ciones de 10s corsarios artiguistas, cesando como tal base a1 
entrar en la Plaza las fuerzas portuguesas que la ocuparon en 
enero de 18 17, encontrando surtas en la bahia cuatro presas 
tomadas por el Republica Oriental, a las que liberaron. 

Colonia ha sido considerado por Beraza el puerto Orien- 
tal por excelencia de 10s corsarios artiguistas. Segun 10s datos 
que poseemos hasta el momento, este puerto sirvi6 de base de 
operaciones a 10s dos corsarios con patentes otorgadas por 
Lavalleja, las goletas Industria y Banda Oriental. Esta ultima 
goleta, en la que figura como Capitan Pedro Dautant, apreso 
en costas de Rio de Janeiro la sumaca Boa FC a fines de 18 17; 
trasladada en primer tCrmino a Colonia donde habria vendido 
parte de su carga, fue conducida luego a Buenos Aires figu- 
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rando A. Rossignol como Capitan de Presa; en este puerto se 
pretendi6 vender el barco capturado y el resto del cargamento 
constituido por negros esclavos que traia desde Africa; las au- 
toridades de Buenos Aires negaron valor a su patente, embar- 
gando la unidad, invocando razones de neutralidad mientsas 
que la carga fue declarada mala presa sin que el Comimdante, 
Oficiales y la tripulacidn recibieran tratamiento de piratas. Se 
presenta tambikn el caso de la goleta "Santa Rosa de Lima" 
que habia recalado en la Barra del Sauce, apresada pw orden 
de Lavalleja por el Banda Oriental, fue conducida a Colonia y 
trasladada con posterioridad a1 Hervidero. De estos hechos se 
deduce que la goleta Banda Oriental opero entre 10s &os 18 16 
y 181 7 en el puerto de Colonia con la duda de que quiziis se 
trate de dos unidades distintas o bien sea la misma con Co- 
mandantes distintos en tiempos diversos, ya que en un caso 
figura a1 mando de Brown y en otro a1 de Dautant, pudiendo 
tambidn ambos estar asociados. Del puerto de Colonia zarpa- 
ron 10s corsarios artiguistas Irresistible y el mencionado Ban- 
da Oriental, el primer0 a las ordenes del Capitan J. D. Daniels 
y el segundo del citado Pedro Dautant, que realizaron memo- 
rable~ hazafias en 10s mares del Caribe y las Antillas y en el 
Atlantico. Para frenar el movimiento corsario desde este puer- 
to, Lecor, que ya habia dispuesto sobre el algunas medidas de 
vigilancia y el derecho de visita para 10s barcos neutrales, dis- 
pus0 ademas que varios navios portugueses realizaran expe- 
diciones punitivas dentro de su misma bahia, logrando tomar 
varias presas. 

El Hervidero fue el primer puerto corsario artiguista, pero 
tambih el que menos movimiento debi6 haber registrado en 
esta modalidad debido a su ubicacion. De 61 partieron 10s dos 
primeros corsarios, el Sabeiro y el Valiente, a el llego la gole- 
ta "Santa Rosa de Lima" capturada por el corsario "Banda 
Oriental" el 8 de octubre de 1816 en el Rio Uruguay, 
destinhdosela a1 comercio. El puerto del Hervidero fue abm- 
donado en setiembre de 1818, ante el avance de las tropas 
portuguesas. 

Para impedir que 10s corsarios, considerados "piratas de 
Artigas" por Lecor y 10s portugueses, llevasen sus presas a 10s 
puertos de Entre Nos como asimismo abasteciesen de rnuni- 
ciones a1 EjCrcito artiguista y evitar el comercio con las Pro- 
vincias de la Liga Federal, Lecor orden6 que la escuadra zar- 
pase de Montevideo en diciembre de 1817 para estacionarse 
en el Plata a la altura de la desembocadura del Parani, esta- 
bleciendo el bloqueo del puerto de Colonia hasta la rendicion 
de la Plaza, hecho que provoco el cese de toda actividad corsaria 
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desde este punto, aunque es posible que se mantuviera desde otros 
puertos menores del Rio Uruguay o alguno de sus afluentes. 

Con el cese de las operaciones de la escuadrilla sutil 
artiguista del Rio Uruguay -unico ensayo de fuerza naval de 
alcance belico de la Provincia Oriental Independiente durante 
el periodo de la Patria Vieja- y con la ocupacion de Purifica- 
cion del Hervidero, ultimo puerto artiguista en caer, el trafico 
naval de las unidades portuguesas quedo libre de peligros, 
pudiendo transitar por el Rio Uruguay y el Parana sin sufrir 
dafio ni temer ser capturados. Sin embargo, el 4 de marzo de 
1820, un corsario artiguista de nacionalidad inglesa, Jorge 
Ross, cuyo barco se encontraba fondeado en la boca del Parana, 
hizo presa de una barca portuguesa junto a la Isla de las Dos 
Hermanas, y su carga fue vendida en Entre Rios, contando 
con la proteccion de su Gobernador Francisco Ramirez. 

Los portugueses por su parte, introdujeron diversas cap- 
turas tomadas a 10s artiguistas en jurisdiccion de la Provincia 
Oriental, las que fueron consideradas buena presa, 
consignandose datos a partir de diciembre de 1817. 

Se ha afirmado por Beraza que la caida del puerto de Mon- 
tevideo y especialmente el de Colonia, provoco un efecto con- 
trario a1 esperado, propiciando el auge internacional del corso 
artiguista. 

Nos permitimos observar esta afirmacion de Beraza en 
razon de que la Provincia Oriental a partir de 1815 y hasta 
mediados de 18 16 atravesaba grandes dificultades economi- 
cas, por lo cual no deben exagerarse las posibilidades de colo- 
cacion de las presas. Cuatro afios de guerra contra 10s espaiio- 
les y ocho meses de dorninacion portefia, no habian favoreci- 
do su desarrollo. La documentacion emanada de 10s comer- 
ciantes y empresarios de Montevideo nos trasmite la impre- 
sion de su estado ruinoso, a la vez que se quejan amargamente 
contra el artiguismo. Las rnedidas para reactivar la economia 
tomadas en el breve periodo de un afio y medio que duro en 
paz el Gobierno de Artigas, no pudieron dar fruto a raiz de la 
Invasion Portuguesa. Por eso no creemos que el territorio 
Oriental haya sido propicio desde el punto de vista econbmi- 
co para 10s corsarios del area rioplatense, quienes focalizaron 
su inter& en Buenos Aires donde a pesar de la intransigencia 
de las autoridades, debieron tener oportunidad de comerciali- 
zar el product0 de sus presas en forma clandestina e incluso 
hub0 tentativas de comercializar las capturas en puertos del 
Parana. En nuestra opinion, la promocion en el extranjero del 
corso artiguista y el inter& despertado especialmente en 10s 
puertos norteamericanos, fueron las verdaderas causas de su 
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auge internacional y no la caida de 10s puertos de la Provincia 
Oriental en poder del enemigo. 

Mientras que en Buenos Aires, como vimos, se estable- 
ci6 un Tribunal de Presas que funciono desde 1814, no tene- 
mos noticias de que en la Provincia Oriental hubiera funcio- 
nado un organism0 similiar. Conocemos hasta el presente s610 
la declaracibn de buena presa hecha por Barreiro como Go- 
bernador de Montevideo para la goleta portuguesa El Pensa- 
miento Feliz y deducimos que las decisiones sobre presas en 
general debio quedar a cargo de Artigas, como asimismo de 
Barreiro y Lavalleja como jerarquias gobernantes en momen- 
tos en que aim se mantenia la confusion de funciones propia 
del Derecho Indiano. A1 comienzo de la actividad de 10s 
corsarios artiguistas durante la segunda mitad del afio 1816, 
se derivaron presas a Buenos Aires, donde se las liberaba, ale- 
gando que el Gobierno de las Provincias Unidas debia mante- 
nerse neutral ante la guerra que sostenia la Provincia Oriental 
con Portugal. Esta fue una de las razones por la cual muchos 
corsarios optaron por operar en zonas mas lejanas como el 
Caribe, Las Antillas y el Atlantic0 Medio y Norte debido a 
que tenian la posibilidad que sus capturas fueran declaradas 
buena presa en Tribunales de paises de aquellas areas, como 
efectivamente ocurri6. Ademas, en esas areas les era mas fa- 
cil actuar clandestinamente por las caracteristicas geogrhficas 
y la idiosincracia de una mentalidad formada en una tradici6n 
secular en materia de pirateria. 

Frente a la negativa del Gobierno de las Provincias Uni- 
das para reconocer buena presa sus capturas, 10s corsarios 
artiguistas que permanecieron en el area fluvial de la Cuenca 
del Plata y del Atlhtico circundante contaron con la ayuda de 
una sociedad compuesta en Buenos Aires, hacia 1819 por un 
comerciante, dos negociantes, un italiano y el Cornandante 
del corsario "Congreso" Pedro Dautant, que utilizaba un puerto 
de la costa patag6nica entre 10s 39" y 10s 40" de Latitud Sur, 
que corresponden a Carmen de Patagones o San Antonio Este 
como base de reuni6n de dichas presas para desde alli enviar- 
las para ser comercializadas en Chile o entregarlas a 10s in- 
gleses con la misma finalidad. 

Las Patentes de 10s corsarios artiguistas merecen algu- 
nas consideraciones respecto a sus textos y sus firmas. 

Cartas de Marca fue el nombre que en su genesis se dio a 
10s documentos que acreditaban a1 armador privado que su 
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buque quedaba a1 servicio del Estado armado en corso, 
conviertiendose de esta manera en una unidad naval represen- 
tante de la soberania del respectivo monarca o pais. Con el 
tiempo la documentacion adquirib una mayor especificidad 
dividiendose en Patentes de Navegacibn, Patentes de Corso y 
Patentes de Oficial de Presa, conocidos con la denominacidn 
generica de Letras Patentes, y a ellos debemos referirnos para 
adoptar un criterio respecto a sus definiciones y ajustarlos a 
10s textos de las Patentes artiguistas. 

Por Patente de Navegacion debemos entender el docu- 
mento que incorporaba la nave a1 servicio del Estado, el cual 
no debe confundirse con la Patente de Corso, ya que estaba 
referido exclusivamente a la navegabilidad. La Patente de 
Corso, en cambio era el documento que habilitaba propiamente 
la operatividad para hacer presas a1 amparo del Estado. La 
Patente de Oficial de Presa, que algunos autores consideran 
complementaria de la anterior, era la que habilitaba la con- 
duccibn de las capturas a puerto y su subsiguiente sometimiento 
a juicio, a fin de determinar su calidad de buena o mala presa. 

A pesar del exiguo numero de cuatro Patentes conocidas, 
imicas exhumadas hasta la fecha otorgadas a 10s corsarios de 
la Provincia Oriental, las mismas autorizan a suponer que la 
practica tradicional de otorgamiento de 10s documentos de 
referencia, no fue aplicada para todos 10s casos en la forma 
discriminada que hemos expuesto. 

Existe una Patente firmada por Lavalleja que podemos 
calificar de mi generis, y que es la primera cronologicamente 
considerada, y otras tres firmadas por Artigas y Monterroso 
otorgadas una de ellas como de Corso o Navegacion y dos de 
Oficial de Presa. Rodriguez y Arguindeguy, como hemos vis- 
to, mencionan una patente otorgada "en 1815 por D. Jose 
Barreiro, Gobernador Intendente de Montevideo y Delegado 
General del Jefe de la Provincia Oriental del Rio de la Plata, 
D. JosC Gervasio de Artigas", concedida a la balandra Indus- 
tria, lo cual es necesario correlacionar con la otorgada por 
Lavalleja a la balandra del mismo nombre, situacion que para 
nosotros presenta dudas y que debe ser motivo de una mayor 
investigation. 

La patente expedida por Lavalleja, fechada en Colonia el 
9 de setiembre de 1816, es especifica, otorgada "a1 Teniente 
de la Marina de la Provincia Oriental D. Diego Wilder, para 
que salga con la chalupa del Estado llamada Industria, a cru- 
zar por este rio, con el objeto de apresar todos 10s buques que 
pueda, pertenecientes a las naciones portuguesa y espaiiola". 
Su estilo lac6nico semeja mas un certificado o constancia que 
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una Patente. Este documento encuadra en forma nada orto- 
doxa requesitos propios relativos a la Patente de Navegacion 
conjuntamente con la de Corso y su redaccion debe responder 
a un formulismo que debi6 emplearse en el period0 anterior. 
Tiene la particularidad de fijar el area de operaciones del cor- 
sario estrictamente al Rio de la Plata, lo cual no es caracteris- 
tica comim de las patentes que en este sentido son geniricas, 
ya que habilitaban a operar en cualquier espejo de aguas en el 
mundo. Se menciona otra patente otorgada por Lavalleja 
atribuida a1 Banda Oriental, de la cual no se conoce su texto 
per0 podemos colegir su similitud con la del Industria. 

Las Patentes otorgadas por Lavalleja, no tuvieron validez 
a1 momento de hacer valer la captura como buena presa en 
Buenos Aires, ya que como hemos visto el Director Supremo 
habia propuesto reconocer unicamente las otorgadas "por la 
Suprema autoridad las que expidiese la autoridad Superior a 
la que obedecen 10s Pueblos de la Banda Oriental", es decir 
las expedidas por Artigas y quizas por ende, las que pudiera 
haber firmado Miguel Barreiro como Delegado de Artigas. En 
nuestra opinion, la patente firmada por este a la que se refie- 
ren 10s citados Contraalmirantes argentinos, debio expedirse 
en 1816 per0 con fecha de 1815, para justificar una sustitu- 
ci6n a la que, por razones de forma rechazaban las autorida- 
des de Buenos Aires por estar firmada por Lavalleja, lo que 
explicaria que se refiriese a la misma unidad, la balandra In- 
dustria, aunque posteriormente se invocase tambien una ra- 
zbn de fondo, la de neutralidad. 

La unica Letra Patente o Patente de Navegacion que con- 
sideramos lo es tambidn de Corso, exhumada hasta la fecha, 
se encuentra en copia manuscrita certificada por el Consul de 
10s Estados Unidos destacado en el puerto de La Guayra en 
Venezuela, certification que luce la fecha de 27 de julio de 
1846, justamente el dia en que se cumplian exactamente treinta 
afios que Artigas comunicara a1 Cabildo la instaurado 10s dos 
primeros corsarios. La redaccion de esta Patente, que fuera 
firmada por Artigas y Monterroso, denota que se tom6 un mo- 
d e l ~  espafiol. En ella se especifica que se otorga contra 10s 
buques de Espafia y Portugal en represalia de una guerra pro- 
vocada por dichas potencias. Usando del poder y facultades 
concedidas "por 10s Pueblos de la Republica Oriental" desti- 
nadas a hacer respetar el "Pabellon Tricolor contra el poder 
de todos sus enemigos", Artigas "ordena y manda" que se con- 
cedan Patentes de Corso y represalia para aprehender y poder 
legalmente embargar "10s Buques, personas y efectos de am- 
bas dos Magestades", considerando suficientemente califica- 
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da para este empeiio la persona del Capitan del buque, cuyo 
nombre en general quedaba en blanco para ser llenado en el 
momento de su adjudicacion, en este caso, Juan Clark. A ren- 
glon seguido se docurnenta el nombre del buque, "La Fortu- 
na", su tonelaje y artilleria y finalmente, se fija el tdrmino de 
su actuacion, en esta oportunidad un aiio y medio a contar 
desde su salida del puerto. La patente continua con otros deta- 
lles de estilo. Este documento se halla publicado integrando 
la serie del presente volumen con el No 27. 

Respecto a las Patentes de Oficial de Presa, se conocen 
solamente dos, tambien publicadas en esta Serie. Ambas lu- 
cen la firma de Artigas y Monterroso y su redaccion es identi- 
ca, salvo en detalles insignificantes. Su texto, inspirado evi- 
dentemente en 10s modelos espafioles, se otorga, la primera a 
Amado Rosignele para operar con el corsario Banda Oriental, 
y antecede por su fecha, 10 de setiembre de 1817, en poco 
mas de un mes a la otorgada a Juan H. Murphy para operar 
con el bergantin "La Fortuna", fechada el 15 de noviembre del 
mismo aiio. Debido a1 lapso de tiempo transcurrido y a 10s 
distintos destinatarios, es que consideramos necesario, como 
ya dijimos, investigar con mas profundidad para aclarar si el 
Banda Oriental que se menciona en 18 17, es la misma unidad 
naval que figura en 1 8 16. 

Todo hace presumir que, salvo las Patentes que firmara 
Lavalleja en su caracter de Comandante Politico y Militar del 
Departamento de la Colonia y Subdelegado de Hacienda en 
ella, agreghndose un etcetera que significa mas titulos a efectos 
de aumentar su importancia -de la que conocemos solamente la 
citada ut-supra publicada con el No 1 en esta Serie- y la firmada 
por Barreiro como Delegado General del Jefe de la Provincia, o 
sea de Artigas y como Gobernador Intendente de Montevideo 
adjudicada a igual unidad y a1 mismo Oficial que la de Lavalleja, 
todas las demas habrian sido firmadas por Artigas y Monterroso. 

En las Patentes firmadas por Artigas, Cste ostenta el titulo 
de "Jefe de 10s Orientales y Protector de 10s Pueblos Libres de la 
Republica Oriental". La firma que acompafia a la de Artigas, la 
de "JosC Rosso" como "Secretario de Marina", corresponde a Fray 
JosC Benito Monterroso, quien acostumbraba a desfigurar su nom- 
bre y apellido en raz6n de 10s avatares de su azaroza vida. 
Monterroso ejercia el doble cargo de Ministro que podriamos 
llamar de Despacho Universal -de acuerdo a la terminologia acu- 
iiada por el Derecho Publico- de la Provincia Oriental, ademas 
de serlo Particular de Artigas y su figuration en estas Patentes 
como Secretario de Marina responde a1 hecho de presentar un 
Estado estructurado ante el concierto de las naciones. 
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Las Patentes llevaban tambi6n un sello de lacre con las 
armas distintivas del Estado, como puede apreciarse en la re- 
produccion que de ella realizamos en la lamina respectiva. 

Las primeras Patentes libradas para el Saberio y el Va- 
liente, si es que llegaron a redactarse, se habrian expedido 
con seguridad el 25 de julio de 1816, adjudicadas directamen- 
te en Purification, quizb manuscritas. Luego el Consul Halsey 
hizo imprimir el texto convencional de las Patentes en Bue- 
nos Aires, con datos en blanco, con la finalidad de completar- 
10s en el momento de ser adjudicadas. Estas Patentes impre- 
sas, luego de ser finnadas por Artigas y Monterroso fueron 
devueltas a Halsey, quedando algunas en Purificaci6n. Halsey, 
que habria estado en estos menesteres desde 10s primeros meses 
de 1817 e incluso viajo para entrevistarse con Artigas en el 
mes de setiernbre fallando 10s planes de Lecor para secuestrarlo 
a su regreso, procedi6 a colocarlas aprovechando sus conexio- 
nes, preferentemente entre ciudadanos de su pais, ya sea en Bue- 
nos Airres y sobre todo en puertos del Sur-Este de 10s Estados 
Unidos, donde las enviara por ser lugares mas convenientes para 
su distribution por la Sociedad que se formara a1 efecto. 

No se conoce si se Ilevaron registros de las Patentes otor- 
gadas ni de las presas capturadas por parte de las autoridades 
de la Provincia Oriental. El archivo del Hervidero, donde qui- 
zirs se contabilizaban, sufri6 la natural dispersion de la pape- 
leria de la Patria Vieja. La carencia de informaci6n en este 
sentido debera suplirse buscando las que puedan contener en 
forma parcial 10s registros que sin duda llevara Halsey y las 
Sociedades administradoras del Corso artiguista que existie- 
ron en 10s Estados Unidos y en Buenos Aires, hasta tanto no 
tomemos contact0 con el mencionado archivo. 

Ventura Martinez, en la informaci6n que elevara a1 Cabildo 
de Montevideo con fecha 4 de abril de 1823 -docurnento que se 
publica en Apendice de la presente Serie-, testimonio respecto a 
las actuaciones del C6nsul Halsey en conexion con la causa 
artiguista, dejando consignado lo siguiente respecto a las Patentes: 

"Bien notorio es que el Sor Gral dio patentes a 10s Ame- 
ricanos, Ingleses, y Franceses, p." hacer la grra por mar z i  10s 
Portug.7 y el mismo Holcey se encargo de esta Comision, y 
por su mano se impartieron, pues p." todo tenia poder general 
de ntro Gefe, con la obligacion de entregar el tres por siento 
del product0 de las presas, y que efectivam.'" se hicieron bas- 
tantes, pues de todo dio cuenta quedando en su poder estas 
sumas, de dineros, pertenecientes a la Provincia Oriental. 

Sin embargo de que las ultimas cuentas que mando Sor 
de Holcey, padesieron estravio en las desgracias que sufrio el 
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Gral Artigas en las Jurisdic."e Corrientes, dos dias antes de ntra 
Separaci611, nos hizo Saber que se hallava 10s expresados Cauda- 
les en Buenos Ayres, donde existe en la actualidad D. Tomas 
Holcey y si las cosas toman otro aspecto, pudiesen contar la Pro- 
vincia con aquellos fondos, y lo mismo hizo Saber a 10s coman- 
dantes de Division D. Pablo Castro, D. Jose Lopez, el Mayor 
Gral D. Andres Latorre, el Recep.Or D. Diego masanti y yo. Todo 
lo que pongo en noticia deV.E. p.a 10s fines convenientes." 

Halsey no fue el unico que se encargo de comercializar 
las patentes. Paralelamente a dl, Mateo Vidal, como hemos 
visto, colocaba patentes en Buenos Aires a comienzos de 18 17. 
Existe constancia de gestiones que tambikn realizaba un ofi- 
cia1 inglks, Caetano Miro detenido en Paysandu bajo sospe- 
cha de trasladar Patentes artiguistas a1 puerto de Arroyo de la 
China a fines de 1 8 1 8. 

Ademis de estas gestiones individuales, se formaron tanto 
en 10s Estados Unidos a impulsos de Halsey, como en Buenos 
Aires verdaderas Sociedades mercantiles para adjudicar las 
patentes y administrar el aspecto economico del producido de 
las presas hechas por 10s corsarios artiguistas, a las cuales nos 
referiremos. 

No existe documentation precisa que nos permita afir- 
mar que el corso artiguista, a1 comenzar a operar a fines de 
julio de 18 16, tuviera el respaldo de un c6digo normativo pro- 
pio como era costumbre de la 6poca. Es dable deducir, en con- 
secuencia, que si el Reglamento de Corso artiguista que cono- 
cemos no existia a1 instituirse 10s primeros corsarios, Cstos 
habrian actuado sin respaldo normativo alguno o bien a1 am- 
par0 de la normativa espaiiola basada en las Ordenanzas de 
1801 y demas normas complementarias, a las que hemos he- 
cho referencia. Los "Articulos de Instruction que observara 
el Seiior Comandante del Corsario nombrado, segun el Esta- 
tuto Provisional del Decreto y Ordenanza de esta Provincia 
Oriental" llevan como unica fecha el aiio 1816. 

La datacion de este Reglamento de corso artiguista se 
atribuye a1 aiio 18 16 y debemos deducir que se aplico exclusi- 
vamente como h i c a  norma para respaldar legalmente el ac- 
cionar de 10s corsarios artiguistas a1 ser juzgados en 10s dis- 
tintos paises donde sus presas eran presentadas, teniendo en 
cuenta que en ello se aplicaba tanto la normativa consuetudi- 
naria aceptada en la esfera e las naciones como las respectivas 
legislaciones locales. 
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Beraza ha realizado el analisis de este Reglamento que 
se compone de 18 articulos, dividihdolos en articulos de ca- 
rhcter contractual el 2", contributivo el 3", 4' y 5", sobre de- 
claratoria y liquidation de presas el 8", 9" y 12", fiscal el lo0, 
1 lo y 16O, jurisdiccional el 13", beligerante el 14", disciplina- 
rio el 5" y 18". 

El autor citado se detiene en el analisis de 10s artIculos 
l o  y 10". El l o  lo divide en dos partes, una referente a1 Co- 
mandante, Oficiales y demas subalternos "que quedan bajo la 
proteccion de las leyes del Estado Oriental", lo cual entrafla 
las garantias de la seguridad individual. En la segunda parte, 
a1 expresar dicho articulo que 10s corsarios "gozarhn aunque 
sean extranjeros de 10s privilegios e inmunidades de cualquier 
ciudadano americano, mientras permanecieren en servicio del 
Estado", a1 referirse a1 "extranjero" como no americano dife- 
renciado del "ciudadano americano", esta dando la pauta de 
que Artigas concebia una "patria americana", una hermandad, 
una identidad para la lucha y en definitiva una unidad politica 
continental. La reiteracion de esta concepcion se encuentra 
ademas en el articulo lo0, que declaraba buena presa todo 
buque que transportase armamento, utiles de guerra y papeles 
oficiales de Espafia o Portugal "relativos a la subyugacion y 
nueva conquista de estas provincias u otras cualesquiera del 
continente americano". 

En la solicitud que Artigas dirigio a Bolivar fechada el 
20 de julio de 1819 para que 10s corsarios artiguistas tuvieran 
"el mayor asilo en 10s Puertos y entre la Escuadra de su man- 
do", ofertaba igual correspondencia a1 pabellon de la Gran 
Colombia "si las circunstancias de 10s tiempos permiten que 
sea afianzado en nuestros Puertos". En esa Cpoca, 10s puertos 
de la Provincia Oriental habian dejado de estar bajo el domi- 
nio de Artigas y so10 restaban 10s de la Liga Federal, a pesar 
de lo cual nuestro Procer, en sus expresiones de reciprocidad 
agregaba su ofrecimiento de mantener relaciones de "la ma- 
yor cordialidad y la union mas estrecha". 

Bolivar dio oportunidad para que en la Corte de 
Vicealmirantazgo de Venezuela se investigara la existencia 
del Estado para el que Artigas pedia que su pabellon fuese 
respetado "como el signo de la grandeza Oriental por su liber- 
tad patria", debiendo ser presentado el Reglamento ante 10s 
estrados judiciales de aquel pais, para el reconocimiento de 
buena presa que habian realizado 10s corsarios artiguistas, 
como consta en el caso entablado por 10s marinos ciudadanos 
norteamericanos que con sus unidades navales estuvieron a1 
servicio de la Provincia Oriental. 
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El texto de este Reglamento se encuentra incluido en el 
informe que CBsar Augusto Rodney elevara a las autoridades 
del Gobierno de 10s Estados Unidos de Norteamerica, con fe- 
cha 5 de noviembre de 18 18 en el cual daba cuenta de la mi- 
sion que se le confiriera a1 Plata. Rodney expresaba en 61 que 
10s corsarios artiguistas "estan sujetos a muy estrictos regla- 
mentos". El informe de Rodney fue incluido en el Mensaje 
que el Presidente elevo a1 Congreso el mismo afio, a la vez 
que era publicado en Londres y que Brackenridge lo incluia 
en su relato de la misi6n a1 Plata publicada en Baltimore y 
reimpresa a1 aiio siguiente en Londres. Es decir que entre 18 18 
y 1820 el Reglamento de Corso artiguista recibib amplia difu- 
si6n. Posteriormente Zorrilla de San Martin la incluyo en "La 
Epopeya de Artigas", editada en nuestro pais en 1910, a partir 
de lo cual ingreso a la historiografia nacional. 

XXVII 

En el area international, como hemos mencionado, 10s 
corsarios artiguistas tuvieron como radio de acci6n el Atlinti- 
co y sus principales mares, abarcando su influencia el control 
del pasaje de las rutas interoceanicas a1 indico y a1 Pacifico. 

Los corsarios de esta vasta area tomaron como base en 
principio 10s puertos del Sur Este de 10s Estados Unidos, de 
10s Estados de Maryland, Virginia y Georgia, abarcando in- 
cluso el puerto de Galveston en Texas pertenecientes enton- 
ces a MCxico y extendikndose a puntos neuralgicos de diver- 
sas islas del Caribe y Las Antillas y a 10s puertos de la Gran 
Colombia y Venezuela sobre estos mares, como sucediera en 
10s mejores tiempos de la pirateria corsaria de 10s Siglos XVI, 
XVII y XVIII. Puertos e islas que les sirvieron de refugio y 
les proveyeron de reaprovisionamiento y cambio de tripula- 
cibn, esparcimiento y sobre todo, para facilitar la 
comercializacion de las presa, licita o ilicitamente. En esas 
incursiones por el Atlantic0 llegaron a bloquear las bocas del 
Tajo e incluso en el Mediterrdneo tambikn el puerto de Cadiz 
llegando hasta Tunez, asolando el comercio naval que reali- 
zaban las embarcaciones con bandera portuguesa y espafiola. 

Fueron infmctuosas las gestiones y reclamaciones efec- 
tuadas por las autoridades de estos paises ante naciones que 
les eran amigas o neutrales en la guerra que mantenian con 
Artigas. La actitud displicente de 10s Estados Unidos de 
Norteamerica, ante tales reclamaciones, se debio a la fuerte 
corriente de opinion favorable a 10s corsarios rioplatenses y 
en especial artiguistas generada a raiz de tratarse de una lucha 
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por la independencia que miraban con simpatia por la simili- 
tud de 10s acontecimientos que 10s habian llevado a constituirse 
como pais; a mhs del interds de 10s marinos norteamericanos 
por dedicarse a una actividad que ya les era tradicional y que 
les resultaba sumamente lucrativa. Se llego incluso, como 
hemos mencionado, a establecerse en Baltimore una empresa 
para adjudicar las Patentes y administrar las actividades de 
10s corsarios, llamada "Sociedad Americana", integrada por 
Robert M. Goodwin, Clement Cathell, James Halsey y John 
R. Miffin y donde figuraba tambidn el Capithn Thomas Taylor 
como asociado a la misma. 

Tal la impronta que dejaron 10s corsarios rioplatenses de 
las Provincias Unidas y 10s artiguistas en aquella regibn, que 
en el Estado Maryland existe una poblacion con el nombre de 
La Plata y una ciudad con el nombre de Montevideo. 

La acci6n de 10s corsarios artiguistas logro paralizar prhc- 
ticamente el comercio luso-espafiol entre 10s aAos 18 18 y 18 19. 
Previendo el cambio de actitud del gobierno estadounidense 
que comenzaba a entablar negociaciones para atender 10s re- 
clamos de las dos naciones perjudicadas, 10s corsarios aban- 
donaron 10s puertos del sur de aquel pais y establecieron sus 
bases de operaciones en las Islas de Saint Bartholome, Saint 
Martin y Saint Thomas para continuar operando en el area del , 

Atlhntico Medio y Norte y sus mares circundantes. 
Para controlar el hrea del Pacifico y el Ocdano indico, el 

corsario John D. Daniels desech6 la patente del gobierno de 
las Provincias Unidas optando por la de Artigas y cambiando 
el nombre de su nave "Maipu" por el de "General Artigas", se 
ensefiore6 del hrea del Athntico Sur. Dirigi6 sus ataques no 
solamente a 10s navios procedentes de las costas europeas o 
americanas sino que, con su base de operaciones en un lugar 
estratdgico central y equidistante de 10s accesos a 10s OcCa- 
nos hdico y Pacifico como lo era la isla de Tristhn da Cunha, 
produjo graves dafios a1 comercio de Portugal que se efectua- 
ba a travds de la Carrera de las Indias Occidentales con Africa 
Oriental y Asia por Cabo Verde, ademas de interceptar el co- 
mercio espaiiol con Chile y demb puertos del Pacifico, con- 
trolando la ruta del Estrecho de Magallanes. Consta que in- 
cluso este corsario logr6 trasladar "el product0 de su pillaje" 
hasta Amberes. 

Si tenemos presente ademhs la base de operaciones de la 
costa patagonica establecida por el consorcio corsarista bo- 
naerense, el comercio espafiol y portuguds estaba prhcticamen- 
te inhabilitado de actuar no solo en altamar sino hasta en sus 
mismas costas, puertos y rios. 
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Los corsarios artiguistas se caracterizaban por operar tan- 
to en forma individual, como asociados en cuyo caso conta- 
ban con mayor numero de unidades, llegando incluso a con- 
formar flotas -por lo menos se tienen noticias de dos de ellas- 
que actuaron con caracter regular bajo el mando de verdade- 
ros Comodoros, embarcados en sus respectivas naves insignias. 

Bergantines, goletas y en menor numero corbetas, eran 
10s tipos de unidades mas caracteristicos con que operaban, 
preferidos por su velocidad y su facilidad de maniobra. A ta- 
les efectos se recurrib a aparejar antiguos mercantes y barcos 
negreros, construyt5ndose ademas algunas unidades con tal 
destino. Se les dot6 con artilleria de importancia, a k  cuando su 
empleo, por las modalidades de la lucha, no era el instrumento 
capital del combate sino que con ella se daba un cafionazo de 
advertencia o se iniciaba la accidn que culrninaba con el choque 
y abordaje de la unidad que se pretendia tomar como presa. 

Transcribimos a continuacibn un resumen realizado por 
Cristina Montalbhn relativo a las caracteristicas de las unida- 
des navales utilizadas por 10s corsarios artiguistas, su artille- 
ria y modalidades operativas: 

"Las goletas de gavias, que fueron 10s buques utilizados 
mas usualmente en el corso, se construian en 10s famosos as- 
tilleros de la bahia de Chesapeake y en las riberas del 
Delaware". 

"Los astilleros se habian especializado, desarrollando y 
perfeccionando las naves mas adecuadas para la actividad 
corsaria, casi rasas, con muy poca obra muerta, eslora muy 
superior a la manga, escaso puntal, livianas, de entre 100 y 
500 toneladas, con importante superficie velica per0 sencillo 
aparejo -como goletas o bergantines-, cualidades todas que se 
unian para dotarlas de la facultad de desarrollar una velocidad 
superior a la ordinaria". 

"Los mismos fueron conocidos mas tarde como 10s fa- 
mosos "Baltimore-clippers"; 

"El armamento era relativamente reducido, estaba con- 
formado por un promedio de 12 caiiones, de hierro o de bron- 
ce, con clalibres variados entre 6, 9, 12 (10s preferidos) y 18 
libras, que se acondicionaban a lo largo de ambas bandas en 
numero tambien variable de acuerdo a1 tonelaje de la nave. La 
artilleria podia ser reforzada por caiiones giratorios ubicados 
a proa y a popa (que eran 10s de mayor alcance y se utilizaban 
para detener a 10s buques mas rapidos)". 
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"El corsario, aprovechando su velocidad, se adelantaba a 
la posible presa, la atacaba con 10s caiiones de 12, de alcance 
mas bien reducido y por ello de muy buen resultado en la lu- 
cha a corta distancia, como se verificaba en la mayoria de 10s 
combates con 10s buques mercantes mas pesados y por ende 
lentos. La acci6n culminaba con 10s temidos abordajes". 

"Respecto de la propiedad de 10s buques, se trataba de 
dejar el asunto lo menos en claro posible, con documentacion 
confusa o ventas sirnuladas que - como se pretendia- ayuda- 
ban en 10s juicios a complicar mas que a clarificar la cuestion 
de la pertenencia". 

"Se conocen, sin embargo, varios capitanes que estuvie- 
ron en condiciones de adquirir su propio buque; como tales 
podemos citar a Thomas Taylor, J. Almeida, Juan Danels y 
Juan Chase". 

A estos nombres, podemos incorporar entre otros 
corsarios artiguistas vinculados a 10s puertos norteamerica- 
nos que hemos mencionado, a1 Caribe y Las Antillas y a1 area 
atlhntica con repercusion mundial, 10s de Pedro Dautant, 
Joseph de Almeida Diego Barnes, Blies, John Brown, Clement 
Cathell, Juan Clark, Champlim, Juan Chase, Enrique Childs, 
Pedro Dautant, Alfred Guthery, Alejandro Haile, N. Henry, 
Warren Hunphreis, Richard Leech, J. Mortgridge, Juan H. 
Murphy, William Nutter o Guillermo Natta, Samuel Pelot, Jor- 
ge Wilson. A ellos hay que agregar a Richard Moon o Ricardo 
Luna y Job Northrup, verdaderos Comodoros que conforrna- 
ron 10s escuadrones con 10s que actuaron comandando desde 
sus respectivas naves insignias. 

Las dotaciones de estos barcos corsarios estaban integra- 
das por hombres de las mas variadas naciones y disciplinas, 
alcanzado un promedio de cien tripulantes por embarcacion, 
dhdose el caso de la goleta "Invencible" que llego a contar 
con 180 hombres. La mayor parte de la marineria estuvo con- 
figurada por anglosajones, aunque tambien la integraron fran- 
ceses, holandeses, suecos, italianos, nativos del Rio de la Pla- 
ta y hasta portugueses y espaiioles. 

Muchos de 10s corsarios artiguistas bautizaron las unida- 
des con las cuales operaban con nombres que tenian la suges- 
tion de hacer conocer, como un eco en el mundo, 10s aconteci- 
mientos de aquellos momentos de nuestro Estado en gesta- 
ci6n que luchaba por su supervivencia, adoptando asi desig- 
naciones con sentido de solidaridad patriotica con la causa 
que habian decidido apoyar, tales como el de la goleta de ga- 
via "Artigas", las goletas "Buen Oriental", "Le6n Oriental", 
"Perla Oriental", "Tigre Oriental", "Lady Artigas" y 10s ber- 
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gantines "Hervidero" y "General Rivera" o bien 10s de "La 
Republicana" y "Nueva Republicana" denotando la ideologia 
que sustentaba la causa, como asimismo dando a conocer 10s 
lugares geograficos como el antiguo nombre que tuvo nuestro 
territorio de "Banda Oriental" como asimismo de dos centros 
de mayor importancia del momento de algidez del artiguismo 
que adoptaron dos goletas, "Montevideo" y "Hervidero". 

Lo frecuente del Corso Artiguista, como lo fue del corso 
en general, era dedicarse a presas mercantes, pero, como tam- 
biin sucedi6 a lo largo de la historia del corso, se dieron ex- 
cepciones como lo fue el caso del "Irresistible" que persiguio 
durante veinticuatro horas a1 bergantin de guerra espaiiol 
"Nereyda". Este bergantin habia zarpado de Cadiz el 18 de 
enero de 18 17 y luego de una persecucidn que duro veinticua- 
tro horas, lo oblig6 a presentar batalla, derrotandolo tras un 
duro combate que ha sido estudiado por Rend Furest en un 
trabajo que mencionamos a1 comienzo, en la bibliografla. 

Debemos destacar asimismo el sentido humanitario con 
que habrian actuado 10s corsarios artiguistas en la mayoria de 
10s casos que conocemos. Como ejemplo, se dio el caso del 
Comandante Henry de la corbeta corsaria "Valiente" que ac- 
tuaba con doble patente de Artigas y de las Provincias Uni- 
dm, lutgo de un operativo de presa exitoso capturando a1 ber- 
gantin portuguCs "Silo Manoel Augusto", lo liber6 ponihdolo 
a1 rnmdo del Capithn Teniente Juan Pedro Nolasco Da Cunha 
para que continuase viaje a Rio de Janeiro, hacidndole dona- 
ci6n del barco y su carga y recomendhndole interceder por 10s 
americanos que pudiesen encontrarse prisioneros en aquel puer- 
to brasileiio o en a l g h  otro a1 sur de Pernambuco, "para que sean 
tratados como es ph t i ca  entre naciones combatientes". 

XXIX 

La posesidn y uso de doble patente era un hecho que 
invalidaba las capturas, siendo pasibles no solo de ser consi- 
deradas malas presas, sino que la dotacion de la unidad podia 
ser juzgada como pirata, pudiendo llegar a aplichrsele la pena 
capital. 

A pesar de ello, el espiritu de aventura unido a1 afan de 
lucro y a la poca frecuencia con que eran objeto de ser toma- 
dos prisioneros fue comun que 10s corsarios artiguistas actua- 
ran con doble patente y bajo doble bandera en el area atlantica 
y mares adyacentes. Se daba el caso que zarparan de un puer- 
to con bandera corsaria por ejemplo de las Provincias Unidas 
e izaran la artiguista en altamar. De la misma manera, cam- 
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biaban de bandera en pleno combate, consignandose en una 
oportunidad que se izara por dos veces la artiguista durante la 
lucha. La doble bandera que conllevaba la tenencia y uso de 
doble patente daba la ventaja a 10s que poseian la artiguista de 
que les permitia operar tanto contra Espaiia como contra Por- 
tugal. Esta circunstancia creo una gran competitividad con el 
corso de las Provincias Unidas, que se agudizo a partir del 
aflo 18 18 en favor de 10s que operaban con bandera de Artigas. 
Este hecho se debio a que en el citado afio resultaba poco ren- 
table actuar exclusivamente contra el comercio maritimo de 
Espafia, por la escacez de presas que habia creado la situaci6n 
de bloqueo a 10s puertos de esa nacion. Como la Patente 
artiguista permitia atacar indistintamente a mercantes espa- 
floles o portugueses, 10s corsarios particulares de las Provin- 
cias Unidas prefirieron optar masivamente por aqudlla. 

Esto explica que el corso de las Provincias Unidas, re- 
monthndose al afio 18 10 y por lo tanto ser mas antiguo y po- 
seer mayor tradition que el corso artiguista, que contaba con 
escasos dos afios de existencia, cobrara mayor importancia que 
aqukl y se convirtiera en el mas pujante a escala mundial a 
fines de aquella dCcada. 

Tomaremos como ejemplo el caso del bergantin "For- 
tuna" -que no debe confundirse con el de la misma clase 
"La Fortuna" patentado el 15 de noviembre de 1815-. El 
"Fortuna" zarp6 de Baltimore con el nombre de "Fourth of 
July", tom6 el nombre de "Patriota" como corsario de las 
Provincias Unidas contra Espaiia y a1 decidir ampliar el 
campo de su actuaci6n contra Portugal, pas6 a operar a 
partir de su tercer crucero con doble pabellon y doble pa- 
tente, sumando la de Artigas sin abandonar la de las Pro- 
vincias Unidas. Del historial de sus operaciones resumido 
por Rodriguez y Arguindeguy se desprende que fue basi- 
camente un corsario artiguista. 

Si bien lo mis comun de esta duplicidad fueron 10s de 
enbanderamientos y patentes de 10s corsarios de las Provin- 
cias Unidas con 10s artiguistas, tambidn se present6 un caso 
distinto, el del corsario "Congreso de Venezuela" que actuo 
con una patente con la firma de Bolivar y otra firmada por 
Artigas y Monterroso que luce fecha de 14 de febrero de 18 18, 
otorgada a1 "Irresistible", cuyo Capitan era John D. Daniels. 
El "Irresistible" era un bergantin que habia tenido con ante- 
rioridad las denominaciones de "Vicufia" y "Maipu". Operan- 
do con este ultimo nombre con bandera de las Provincias Uni- 
das, pas6 a la tricolor de Artigas con la respectiva patente que 
en su origen habia adquirido Daniels, razon por la cual fue 



declarado pirata por el gobierno de Buenos Aires. Detalle de 
su historial y hazaiias se encuentran en las citadas obras de 
Beraza y de Rodriguez y Arguindeguy. Destaquemos que el 
"Irresistible" habia hecho presa en costas de Pernanbuco a1 
"Nereyda", -hecho que ya hemos citado-, el cual fue llevado a 
la isla Margarita y rematado en el puerto de Juan Griego. El 
"Nereyda", a1 ser alistado en corso en dicho puerto con paten- 
te otorgada por Bolivar, cambio su nombre adoptando el de 
"Congreso de Venezuela", adquiriendo tambien la patente 
artiguista otorgada a1 "Irrisistible". De acuerdo a lo consigna- 
do por Rodriguez y Arguindeguy, su primera campaiia dio co- 
mienzo en febrero de 1819 al mando del Capitan Enrique 
Childs, en crucero por el Caribe. Habilitado para actuar con- 
tra Espaiia por la patente venezolana y contra Espaiia y Portu- 
gal por la patente artiguista, opero tambien indiscrimina- 
damente atacando mercantes neutrales. Dos meses despues 
arribo a Baltimore, donde fue embargado a pedido del Consul 
espafiol quien acusaba a Daniels de pirateria. La causa se sos- 
tuvo en la Corte local ante el Juez Theodore Bland, el mismo 
que en 18 18 vieniera a1 Plata integrando la mision oficial de 
su gobierno acompaiiando a Graham y Rodney junto con 
Brackenridge. A1 emitir su fa110 de no culpable, dictamino que 
la contienda entre 10s nuevos Estados Americanos y Espaiia 
"no es una insurrecci6n o rebelibn ordinaria, sino una guerra 
civil entre partidos casi iguales y que con respecto a las po- 
tencias neutrales tienen derechos iguales", agregando que "las 
patentes de 10s buques de guerra nacionales o corsarios 10s 
protege de arrest0 y detencion por las Cortes de este pais, a 
menos que infrinjan nuestra neutralidad o violen nuestros re- 
glamentos municipales", en base a lo cual declar6 que se de- 
jase en libertad la presa. El "Congreso de Venezuela" zarpo 
en segunda campaiia desde Baltimore con patente y bandera 
venezolana y en altamar comenz6 a operar con la de Artigas, 
integrando un escuadron corsario artiguista compuesto entre 
otras embarcaciones por el bergantin "General Rivera" y el 
bergantin "Argentino". Este escuadron opero entre fines de 
18 19 y principios de 1820 en el Atlantic0 sobre costas portu- 
guesas, e incursion6 en el Mediterrhneo para continuar luego 
actuando a la vista de Pernambuco, enviando presas de consi- 
derable valor a la Isla de Saint Thomas. 

Por su parte, el "Irresistible" finalizo su actuacion como 
corsario artiguista en 1820, cambiando nuevamente de deno- 
minacion por la de "Vencedor" a1 transformarse en corsario 
de la Gran Colombia. Daniels habia pasado a integrar la Ar- 
mada de ese pais como Oficial desde el afio anterior. 
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XXX 

No se ha exhumado aun registro que permita cuantificar 
con relativa exactitud el total de unidades que conformaron el 
corso artiguista. De lo que resulta de la documentaci6n hasta 
ahora analizada, el corso en la esfera fluvial de la Cuenca del 
Plata tuvo menor envergadura que el corso maritimo y oceh- 
nico, per0 ambos, en conjunto, llegaron a movilizar "mis de 
un centenar" de unidades sobre todo si tenemos en cuenta el 
numero de Patentes adjudicadas en Estados Unidos. Se ha com- 
probado que en 1818 la mayoria de 10s corsarios artiguistas 
eran armados en puertos de aquel pais y con oficiales y tripu- 
lacion compuesta con sus ciudadanos. 

A consecuencia de la accibn eficaz de 10s corsarios 
rioplatenses, especialmente artiguistas en aquella &pow en la es- 
fera international, como se informara en "The Times" de Lon- 
dres y por el "Lloyd's Weekly Messenger", h e  necesario imp- 
ner primas especiales para asegurar riesgos de guerra, mayores a 
las habituales, a 10s navios mercantes de Espafla y Portugal. En 
muchos casos estos aavios se vieron obligados a ceder sus cwgas 
a mercantes de otras banderas o a utilizar convoyes. 

En noviembre de 18 18 Portugal retirb algunos navias de 
guerra del h a  del Plata, debilitando asi la proteccibn naval 
en la region, con lo cual se acrecent6 el peligro de 10s corsarios 
artiguistas que en 18 19 asolaron la costa Norte del Brad ,  pa- 
ralizando el comercio con Portugal y hasta el de cabotaje. Este 
hecho llevb a que Lecor insistiese hasta lograr la compra de 
una unidad existente en el puerto de Buenos Aires para que, 
con otras dos de guerra que habian permanecido en el hea, 
enfrentasen a 10s corsarios que asolaban el trfifico del Plata y 
las costas del Brasil, e incluso para destinarlas a atacar la base 
establecida por Daniels en Tristhn da Cunha. 

Como hemos visto, las acciones directas de EspaAa y Por- 
tugal para reprimir a 10s corsarios artiguistas fueron irrele- 
vantes, siendo pocos 10s corsarios abatidos o tornados prisio- 
neros. Ante la continuacibn del estado ruinoso y de casi total 
aniquilamiento de sus respectivos comercios, las dos nacio- 
nes perjudicadas decidieron librar la lucha en el campo de la 
diplomacia y ante 10s estrados judiciales. 

Aprovechando la oportunidad de la reunion de 10s repre- 
sentantes de las cinco grandes potencias europeas en Aquisgran 



o Aix la Chapelie, lograron que se adoptaran por aquellas po- 
tencias, a fines de 18 18, resoluciones genericas relativas a la 
represibn del corso. La medida, si bien no surtio el efecto es- 
perado, sirvio para mantener el interes del tema en la esfera 
internacional y para que Espaiia y Portugal continuaran con 
este respaldo presionando a1 gobierno de 10s Estados Unidos, 
que se mantenia indeferente ante sus respectivos reclamos. 

La actividad de 10s corsarios artiguistas no disminuyo y 
prosiguid con el apoyo norteamericano aunado esta vez tam- 
bien a1 apoyo de Simon Bolivar quien, como lo hemos expre- 
sado, manifesto su simpatia para amparar a 10s corsarios de 
todo el Continente americano. ,,Los corsarios artiguistas con- 
taron tambiCn con la protecci6n de las autoridades de otras 
naciones, especialmente de las establecidas en 10s paises 
ribereiios e Islas del Caribe y las Antillas y del Atlantico, pro- 
teccion no desprovista de inter& economico, ya que algunos 
gobernadores recibian incluso un porcentaje de las presas, pro- 
siguiendo la costumbre de siglos anteriores. 

Las autoridades de las potencias damnificadas per0 so- 
bre todo el empeiio puesto por el representante de Espaiia en 
10s Estados Unidos, Luis de Onis y Gonzalez, llegaron a dar 
fruto tras prolongados esfuezos en influir en el Gobierno de 
aquel pais para que cesasen las actividades corsarias y se dic- 
tasen medidas conducentes a su prohibicion. La crueldad con 
que fue reprimida la Revolucion de Pernambuco en 1817, ac- 
tub en forma desfavorable en las tratativas que llevaban a cab0 
aquellos diplomaticos. Pero en cambio el juego de presiones 
sobre el interes de 10s Estados Unidos en comprar la Florida a 
Espaila, h e  un hecho decisivo para que finalmente las autorida- 
des de ese pais dictasen disposiciones para concluir con el corso. 

El representante espaiiol habia establecido en 10s puertos 
norteamericanos del Sud Este y en toda el area del Caribe y 
las Antillas una red de espionaje de la cual Cuba se convirtio 
en el centro de un enclave de lucha contra 10s corsarios 
rioplatenses. La informacidn que recababan las autoridades 
de la Isla, actuando en conjuncion con Onis y Gonzalez, sir- 
vio para presentar las reclamaciones pertinentes. Dicha infor- 
macion se encuentra en el Archivo de Indias formando parte 
de la documentacion de Onis bajo el nomenclator "Papeles de 
Cuba" que ameritan una investigation minuciosa que no pu- 
dieron llevar a cab0 Rodriguez y Arguindeguy, que 10s revi- 
saron por primera vez para esclarecer aspectos importantes 
del corso rioplatense. 

TambiCn las autoridades portuguesas tenian sus informan- 
tes e incluso Lecor recibia detalles sobre 10s lugares en 10s 
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cuales se hallaban unidades portuguesas capturadas por 10s 
corsarios artiguistas con datos personales de 10s Comandan- 
tes y la protecci6n interesada que le dispensaban 10s Goberna- 
dores de las islas del Caribe y las Antillas. 

Los corsarios realizaban constantemente cambios de nom- 
bres de las embarcaciones, daban identidades falsas y utiliza- 
ban toda clase de subterfbgios a fin de dificultar la busqueda 
de information de 10s agentes espaiioles y portugueses y con 
la finalidad de facilitar la comercializaci6n clandestina de sus 
presas y evitar consecuencias a1 respecto. 

XXXII 

El analisis realizado por Agustin Beraza relativo a la re- 
percusi6n que el corso artiguista two  en diversos paises, es- 
pecialmente en Estados Unidos, es un ejemplo de investiga- 
ci6n sobre el tema. 

Figuran en su obra una vasta gama de datos relativos a 
las opiniones de John Quincy Adams como Secretario del De- 
partamento de Estado y a las de 10s Presidentes Madison y 
Monroe; la cuesti6n del reconocimiento que se planted a con- 
secuencia de la campafla corsaria rioplatense y en especial 
artiguista implantada en aquel pais, 10s debates en la Chmara 
de Representantes dividida en el sector adverso liderado por 
Mr. Root, representante de New York y el sector de franco 
apoyo liderado por Henry Clay, representante por Kentucky; 
las presiones ejercidas por 10s representantes diplomhticos de 
Espaiia Luis de Onis y de Portugal Jose Correa da Serra, como 
asimismo la influencia del Director Supremo de las Provin- 
cias Unidas Juan Martin de Pueyrred611, la de la pequefla co- 
lonia de deportados por 6ste integrada por Paso, Agrelo, 
Dorrego, Moreno entre otros afincados en un centro corsario 
tan importante como Baltimore; el movimiento de simpatia 
del pueblo norteamericano hacia la revoluci6n de 10s paises 
hispanoamericanos y el rechazo a la represi6n que las autori- 
dades portuguesas realizaron para sofocar la revoluci6n que 
estallara en Pernambuco en marzo de 18 17 como hechos in- 
fluyentes sobre aquella corriente de simpatia decisiva para fa- 
vorecer la actividad de 10s corsarios; 10s intereses econhi-  
cos que promovieron un auge de negocios y acrecentaron el 
movimiento de 10s puertos del Sur-Este; la influencia del Po- 
der Ejecutivo en las decisiones administrativas y en el Poder 
Judicial, tales como el nombramiento del Dr. Theodore Bland 
para Juez de Distrito del Estado de Maryland o el de Mr. Wester 
para Capitan del Puerto de Baltimore; la actitud de 10s jura- 
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dos; la presion diplomatica ejercida sobre 10s intereses por la 
compra de La Florida para concluir con el corso; la predica 
vertida en la prensa de la Cpoca tomada como elemento de 
formaci6n y calibradora de la opinion publica, sobre la cual 
influia tambien, en forma mas modesta, la colonia rioplaten- 
se, aunando la pr6dica de ciudadanos norteamericanos entre 
10s que se contaban Brackenridge, David Porter, William Da- 
vid o Joseph Skinner. 

La exposicibn de esta apasionante tematica realizada por 
Beraza debe servir de fundamento para continuar enriquecien- 
do el conocimiento de temas relacionados con la epoca de 
Artigas y con el corso artiguista en particular, continuando la 
investigacion en repositorios aun no explorados de paises de 
AmCrcia Central, el Caribe y Las Antillas, lo mismo que en 
Archivos sudamericanos y europeos. 

La perdida de la independencia de la Provincia Oriental 
en 1818 a raiz de la ocupacion portuguesa y el ostracismo de 
Artigas en 1820 no tuvieron repercusion fundamental en el 
ambito de las naciones y por esta raz6n la actividad de 10s 
corsarios artiguistas continuo mas alla de estos sucesos. La 
verdadera causa de su desaparicion reside en las medidas adop- 
tadas para la supresion del corso. 

Ya en 18 18 Inglaterra habia satisfecho las reclamaciones 
portuguesas y entre 1820 y 182 1 10s Estados Unidos adopta- 
ron las disposiciones que concluyeron definitivamente con la 
actividad. 

En el concierto de las naciones sudamericanas, la Gran 
Colombia fue la primera que tom6 la medida para la supre- 
sion de esta modalidad bClica. En el lapso de 18 15 a 18 17, sin 
corso propio, habia aceptado, a travks de la opinion de Simon 
Bolivar, brindar proteccidn genCrica a todo corsario que lu- 
chase por la independencia de cualquier nacion americana, lo 
cual le significaba un respaldo de esta modalidad belica en su 
propia lucha contra Espafia. Entre 1817 y 181 8, esta naci6n 
implant6 el corso con bandera propia, coadyuvando de esta ma- 
nera a la causa comh,  en forma efectiva, hasta que en 1820 a 
raiz del Armisticio celebrado con Morillo prohibio la actividad. 

A esta medida sigui6 la adoptada por las autoridades de 
las Provincias Unidas del Rio de la Plata, para quienes Espaiia 
habia dejado de ser una amenaza para su independencia. El 6 
de octubre de 1821 Pueyrredon, en su calidad de Director Su- 
premo, firm6 la resolution por la que se derogaba el corso 
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alegando la imposibilidad de controlar y reprimir 10s abusos 
que se cometian, razon por la cual disponia el cese inmediato 
para 10s corsarios del area del Rio de la Plata, dando un plazo 
extendido a ocho meses para 10s que operaban a1 Norte del 
Ecuador. La resoluci6n aducia que el corso era "uno de 10s 
desgraciados derechos de la guerra", olvidando, como se ha 
hecho notar el respaldo economico, militar y politico que ha- 
bian prestado a la causa patriota. Esta medida no influy6 en 
10s corsarios que solian usar doble patente, ya que si bien 10s 
inhibia para actuar contra Espafia como corsarios de las Pro- 
vincias Unidas, podian continuar con la patente artiguista no 
s610 contra Portugal, sino tambien contra Espafia. 

Lo que asestd el golpe de gracia fue el cambio de actitud 
que tuvo el gobiemo norteamericano cediendo a las presiones 
ejercidas por Espafia y Portugal. Atendiendo sus reclamos, 
adopt6 finalmente una disposici6n en 1821 que obligaba a 10s 
marinos de aquella nacionalidad a abandonar toda operaci6n 
corsaria. Ante la imposibilidad de continuar ejerciendo tan 
lucrativa actividad, la mayoria de ellos opt6 por pasar a inte- 
grar las fuerzas navales regulares de la Gran Colombia. 

La lucha que se entab16 por 10s corsarios artiguistas en el 
mar, se propago a las reclamaciones ante las autoridades gu- 
bemamentales y en estrados judiciales no s610 de 10s puertos 
vecinos a1 conflict0 como el de Buenos Aires, sino en diversos 
paises como 10s Estados Unidos, Mexico y la Gran Colombia, 
como asimismo en America Central, el Caribe y las Antillas. 

Si bien las presas legalmente declaradas y en algunas 
ocasiones tambitin las clandestinas aparecen tratadas en 
estrados judiciales del Continente americano, en algunos ca- 
sos las causas fueron trasladadas a paises europeos, a conse- 
cuencia de la relaci6n de dependencia de las Islas del Caribe y 
las Antillas como colonias de Inglaterra, Holanda y 10s paises 
escandinavos, donde no llegaron nunca a operar 10s corsarios 
artiguistas, per0 donde fueron elevados informes y documen- 
tos tramitados en relacidn con ellos. Espafia y Portugal, inclu- 
yendo el Brasil poseen la documentaci6n pertinente como pai- 
ses damnificados. 

Las complicaciones de las tramitaciones judiciales hicieron 
que la historia de 10s corsarios artiguistas continuara hasta veinte 
aiios despues de comenzada la invasion que provocaria un inte- 
rregno entre la Provincia Oriental Independiente y el reconoci- 
miento de la independencia de la Republica Oriental del Uruguay. 
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La historia del corso artiguista no concluy6 con la ultima 
actuacibn del ultimo corsario. Se cerrb con la clausura de las 
actuaciones del reclamo del Gobierno de 10s Estados Unidos 
ante 10s Gobiernos que habian integrado la Gran Colombia 
-Venezuela, Nueva Granada y Ecuador- por las recapturas que 
habia realizado el Almirante Brion de las presas tomadas a 10s 
corsarios artiguistas la "Irresistible" a1 mando de J. D. Daniels, 
el "Ligero" comandado por J. Morthgredge -estos dos prime- 
ros de propiedad del Comodoro Daniels-, la "Fortuna" coman- 
dada por John Clark, y la "Constancia" comandada por A. 
Bond, en 10s aiios 1817 y 1818. 

Ante este caso el Gobierno del Uruguay forrnulo una de- 
claracion, a travCs de su Ministro de Relaciones Exteriores, 
en nota de 10 de diciembre de 1846 de que no tenia reclama- 
cidn alguna que hacer "por parte del Fisco, en su calidad de 
nacion a 10s mencionados gobiernos, agregando con respecto 
a 10s lderechos individuales, que dejaba su accion librada a 10s 
que pudieran tenerlas en el tiempo a que se contraia la decla- 
ration, pudiendo 10s interesados usar de esos derechos como 
les conviniere. 

Con anterioridad, el Consul Hamilton, en nota de 26 de 
noviembre se permitia observar que una declaracion en 10s 
tdrminos propuestos, lejos de ser una renuncia de 10s dere- 
chos de soberania del Uruguay "era una confirmacion de ellos, 
siendo una protecci6n de 10s derechos conferidos por su ban- 
dera y patentes y que pondria a 10s reclamantes en el caso de 
percibir sus reconocidas demandas". 

Este es el mejor comentario que puede haberse hecho a 
la declaracidn formulada que volvia a reconocer, por esta via, 
la soberana independencia conquistada "desde y despues de 18 15" 
s e g b  comentario de Fructuoso Rivera en su cronica de 1829. 

Concluido el ciclo de 10s corsarios artiguistas, el corso 
en el Rio de la Plata fue reimplantado por Ley aprobada por el 
Gobierno de las Provincias Unidas con motivo de la guerra 
con el Brasil en 1826. Su teatro de operaciones se limit6 a la 
Cuenca del Plata, la Laguna Merim y la zona de la costa atlan- 
tica brasileiia. 

Los autores discrepan en la valoracion de sus acciones. 
Germh 0. E. Tjarks opina que no cumplio un papel decisivo 
mientras que para Rodriguez y Arguindeguy la &matoria de 
todas sus operaciones con 10s daiios producidos a1 enemigo y 
10s costos que tuvo que destinar para defensa de sus mercan- 
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tes, contribuyeron a la decisi6n del Emperador del Brasil de 
firmar la Convenci6n Preliminar de Paz de 1828 por la cual se 
pus0 fin a1 conflicto con el reconocimiento definitivo por 
arnbas naciones de nuestra independencia. 

* * *  
A1 decretarse la declaracion de guerra del Estado Orien- 

tal el 10 de marzo de 1839 aliado con el Gobierno de Corrien- 
tes contra la Confederaci6n Argentina, el corso volvi6 a esta- 
blecerse por ambas partes, ejerciendo ademhs operaciones 
corsarias las Escuadras de Francia e Inglaterra en el kea  de la 
Cuenca del Plata. 

Estas ultimas realizaron capturas de mercantes de cabo- 
taje con bandera de la Confederacibn, las cuales fueron ven- 
didas en Montevideo. 

Fructuoso Rivera emitio patentes de corso a privados 
durante el period0 en que ejerci6 por segunda vez la Presiden- 
cia de la Republica entre 1839 y 1842. Por su parte, la Comi- 
si6n Argentina formada por unitarios emigrados en Montevi- 
deo, emiti6 varias patentes de corso y arm6 diversas unidades 
que actuaron con bandera unitaria. 

Jose Garibaldi, como Jefe de la Segunda Division de la 
Escuadra Oriental con tres unidades del Estado, un bergantin, 
una corbeta y una goleta, con una artilleria total de 20 cafio- 
nes y una dotaci6n de 200 hombres realiz6 una campafia 
corsaria zarpando de Montevideo el 26 de junio de 1842 re- 
montando el Parana en un crucero cuya duraci6n fue de algo 
m L  de un mes en que recorrio aproximadamente 600 leguas. 
En este lapso a pesar de la persecuci6n de que era objeto por 
parte de la Escuadra de Rosas comandada por Brown, corn- 
puesta de diez naves con 50 piezas de artilleria y casi 600 
hombres logr6 apresar seis goletas mercantes enemigas. Con 
posterioridad, realiz6 operativos corsarios empleando unida- 
des de guerra de la Escuadrilla del Gobierno de la Defensa 
que en forma relhmpago, en el Puerto del Buceo, logr6 captu- 
rar y hundir mercantes que favorecian a las fuerzas y a1 go- 
bierno de Oribe. 

A su vez Jorge Cardasi, tambidn con el apoyo del Go- 
bierno de la Defensa y empleando unidades de la Escuardrilla, 
incursion6 en 1845 en el Paranh causando daflo a mercantes 
enemigos hasta llegar a Corrientes, donde form6 una escua- 
drilla corsaria para desde Goya -puerto en que se instituyera 
como hemos visto, el primer corso artiguista- brindar apoyo a 
las fuerzas de Lavalle, operando hasta 1847 con el respaldo 
de un Decreto de Presas dictado en 1844 por el Gobierno de 
dicha Provincia. 
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DespuCs de Caseros, las autoridades provisorias 
constituidas en Buenos Aires aprobaron un Decreto fechado 
el 24 de febrero de 185 1 por el cual se anularon todas las pa- 
tentes otorgadas por Rosas, con lo cual se cierra el ciclo de 
actuation de 10s corsarios en el Plata. 

Luego que el corso dejo de existir en la region, en el pe- 
riodo de conflicto de las Provincias con Buenos Aires hay cons- 
tancia excepcional de dos presas capturadas en 1856 como 
corsarias tildados de "anarquistas" por operar contra la futura 
capital de la Republica Argentina constituida en 1860. 

Las acciones navales llevadas a cab0 con posterioridad 
por 10s revolucionarios tanto en Argentina como en el Uru- 
guay, no deben ser consideradas en ningun caso como corsarias 
por no revistir el caracter de tales. 

* * * 
Si consideramos la modalidad de la guerra de corso pri- 

vado durante el Siglo XIX en la Historia Universal y con refe- 
rencia a1 Rio de la Plata, apreciamos que tuvo un proceso de 
revitalizacion y luego de decadencia hasta su total extincion. 
Podemos dividir este proceso en varias etapas que no poseen 
un contenido homogdneo, teniendo en cuenta el teatro de ope- 
raciones en que se desarrollaron sus actividades. Ya hemos 
analizado 10s sucesos ocurridos en una primera etapa que abar- 
co desde comienzos de este Siglo hasta 1814, con las guerras 
que tuvieron lugar entre Espafia e Inglaterra y luego entre Es- 
tados Unidos e Inglaterra, en que 10s corsarios desarrollaron 
su actividad en un ambito geografico de magnitud mundial, 
caracterizandose ambas dos por estar conectados con nuestra 
regibn. En la primera de ellas el conflicto estallo precisamen- 
te por el ataque que sufriera un convoy que partiera de Monte- 
video en 1804, lo que ocasiono que a1 aiio siguiente se armara 
desde nuestro puerto una expedition corsaria de naturaleza 
punitiva; en el segundo caso, terminada la guerra muchos ma- 
rinos y corsarios norteamericanos que habian participado en 
ella se transformaron en corsarios artiguistas. Paralelamente, 
entre 18 10 y 18 14, restringido a la esfera regional del Plata se 
desarrollo el conflicto con Espaiia, en el cual se organizo el 
corso de las Provincias Unidas con participation de orientales. 

El period0 siguiente de 18 15 a 182 1 se caracteriz6 por un 
increment0 de la actividad corsaria, originada en el area 
platense, per0 con repercusibn mundial. Las Provincias Uni- 
das volvieron a librar patentes contra Espaiia, actuando 10s 
corsarios esta vez, a diferencia de la etapa anterior, en un am- 
b i t ~  mundial. En esta etapa se creo el Corso artiguista, que no 
so10 actuo contra Espaiia sin0 tambien contra Portugal, lo cual 
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dio la oportunidad para que 10s corsarios que actuaban indis- 
tintamente en muchos casos tambidn como de las Provinicias 
Unidas, optaran en forma masiva por embanderarse exclusi- 
vamente como artiguistas, raz6n por la cual este corso alcan- 
zo una algidez que sobrepas6 a1 de aqudllas y por el numero 
de unidades y 10s daflos que ocasion6, lo podemos considerar 
como el ultimo florecimiento de importancia con actuaci6n 
mundial de esta actividad en la Historia Universal. 

Desde entonces el corso decay6 en importancia en la es- 
fera intemacional. Su empleo durante la guerra entre las Pro- 
vincias Unidas y el Imperio del Brasil en el lapso 1826-1828, 
que finaliz6 con el reconocimiento de la Independencia de 
nuestro pais, tuvo solamente un alcance regional. 

El ultimo period0 que abarca la segunda mitad del Siglo 
XIX, se inici6 con la Convenci6n de Paris de 1856, que prohi- 
bi6 el ejercicio del corso. La adhesi6n que fueron prestando 
10s paises a dicha Convenci6n marc6 la extinci6n de esta mo- 
dalidad en la esfera intemacional. 

En este lapso, se present6 en Europa unicamente el caso 
de 10s corsarios que actuaron durante la guerra franco-prusiana 
de 1870, mientras que en America, tuvieron oportunidad de 
actuar en tres ocasiones. 

La primera de ellas, durante la guerra de Secesi6n de 10s 
Estados Unidos llevada a cab0 entre 10s Federalistas del Nor- 
te y 10s Estados de Carolina del Sur, Mississipi, Florida, 
Alabama, Georgia, Louisiana y Texas que forrnaron la Confe- 
deraci6n del Sur, en que cobraron importancia las operacio- 
nes llevada a cab0 por parte de mis de 20 unidades con paten- 
te de 10s confederados; entre ellas se destac6 la campafla del 
Alabama, construido en Inglaterra en 1861 por orden de 10s 
confederados, que atraves6 el Atlintico rumbo a Nueva York 
dirigiendose luego a las Indias Occidentales, capturando 22 
mercantes, incursionando desde el afio siguiente sobre las cos- 
tas del Brasil, Africa del Sur y finalmente en la Bahia de Ben- 
gala; para finalizar en el Puerto de Cherburgo donde su Capi- 
tan, en junio de 1864, desafio a un combate naval a1 Coman- 
dante del navio de guerra federal Kearsarge, el cual finaliz6 
con el hundimiento del Alabama. 

El corso fue utilizado ademis en la guerra de Chile con- 
tra P e d  y Bolivia en 1879 y finalmente en la de EspafIa con 
Cuba en 1897. 

* * *  
La guerra de Corso en el sentido clisico, es decir llevada 

a cab0 por privados con asistencia del Estado, ha sido consi- 
derada como inscripta en un sistema capitalista, por estar diri- 
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