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Cronología de la acción de los vascos en Chile desde 1520 (fecha de la primera expedición europea a las costas chilenas,
con participación de Juan Sebastián Elcano) hasta 1953.

Euskaldunek Txilen burutu jardueraren kronologia 1520tik (Txileko kostaldera europarrek egin lehen espedizioaren data, Juan
Sebastian Elkano haietarik zela) 1953ra bitartean.

Récapitulation des dates historiques qui virent s’illustrer des Basques au Chili depuis 1520 (date à laquelle Sebastián Elcano
fit partie de la première expédition européenne qui toucha les côtes chiliennes) jusqu’en 1953.
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El presente trabajo no es sino una relación cronológica de
los hechos importantes impulsados por hombres de estirpe
vasca, desarrollados en el lapso de cuatro siglos. Su sola enu-
meración da una idea de la actividad febril de los hijos de
Euskalerria trasplantados a Chile. Si se fuera a profundizar un
poco y recogiéramos con acento más humano los anhelos
poéticos de Ercilla y Pedro de Oña, o los heroísmos de los
banderizos vizcaínos: Velascos, Avendaños y Gamboas, ten-
dríamos los materiales para empezar una epopeya grandiosa.
La continuaríamos con las increíbles aventuras de Catalina de
Erauso, el holocausto de Oñez de Loyola, el intento de Ruíz de
Gamboa de emancipar al indio y la romántica aventura de las
naos Arriola y Begoña por las heladas tierras magallánicas. A
cada paso histórico que diéramos, encontraríamos materiales
excelentes. Personas de talla gigantesca: el Obispo Aldai
Axpe construye la Catedral en titánico esfuerzo, el Corregidor
Zañartu, la figura más fascinante de la América Austral, en
titánica lucha contra el vicio y la disolución; los gobernadores
vascos: R. de Gamboa, Garro, Ustaritz, Jauregui, Manso de
Velasco, cimentando la República. Luego... la libertad dada a
Chile por los hermanos Carrera y su lugarteniente M.
Rodríguez Erdoiza. Esta libertad plasmada en la Constitución
por los Egaña, padre e hijo.

Y para final el broche de oro: tres personas que crean la
prosperidad del País: Urmeneta, Ossa y Eyzaguirre, sinónimos
de cobre, salitre y tierra.

21 de Octubre 1520. La primera expedición de europeos
que pisó el territorio que más tarde se llamaría Chile, fue la de
Magallanes. En ella iba un vasco que después sería famoso
por ser el primero en circundar el globo: el guipuzcoano
Sebastián Elcano.

Junio de 1540. Pedro de Valdivia llega al valle de
Atacama, donde hacía dos meses le esperaba Francisco de
Aguirre con abastecimientos para sus hombres, principalmen-
te maíz. Este encuentro inicial con el previsor Aguirre fue el
primer signo de optimismo de la expedición, en la que figura
también Gaspar de Vergara.

En las primeras escaramuzas con los nativos muere un
expedicionario de apellido Olea. Es el primer muerto del ejér-
cito de Valdivia, que contaba con 150 hombres.

12 de Febrero de 1541. Valdivia funda Santiago. El alari-
fe Pedro de Gamboa hace el trazado de la ciudad.

7 de Marzo de 1541. Francisco de Aguirre, alcalde del
primer Cabildo de Santiago.

28 de Junio de 1541. Valdivia nombra contador, oficial
real a Francisco de Arteaga y factor a Francisco de Aguirre.

20 de Diciembre de 1543. Llegan a Santiago Cristóbal de
Escobar y su hijo Alonso.

1543. Llega a Santiago Juana de Lescano.

1544-1547. Francisco de Aguirre, comisionado por
Valdivia, llega hasta Itaca y hace regresar a sus hogares a los
indios, repartiéndoles semillas de maíz y trigo.

20 de Junio de 1549. Francisco de Aguirre, gobernador
de la zona entre Choapa y Atacama. El 26 de Agosto de 1549
reedifica La Serena que había sido destruida por los indios.

1551. Valdivia autoriza a Francisco de Aguirre para abrir
una fundición en La Serena.

1552. Refiere el capitán Pedro Mariño de Lobera, en su
Crónica del Reyno de Chile, que 

“los primeros refuerzos que trajo el capitán Pedro de Avendaño,
eran, en su mayor parte, formados por vizcaínos como él. Fue
éste un valiente militar que pereció en Cañete combatiendo con-
tra los indómitos indios araucanos, hermano de Miguel de
Velasco y Avendaño, alguacil mayor de la gobernación del
Reino, y del capitán Martín de Avendaño y Velasco que, en 1552,
llegó trayendo un destacamento de tropas para el gobernador
Pedro de Valdivia”. 

Con Martín de Avendaño vinieron sus primos Lope y
Martín Ruiz de Gamboa, sobrinos de Martín Ruiz de
Avendaño, jefe de bando en Vizcaya.

1551. Valdivia nombra alguacil mayor del Reino a Miguel
de Avendaño.

1552. Rodrigo de Araya instala un molino para trigo y
maíz al Sur del Santa Lucía.

1553. Capitán Santiago de Azócar.

Bajo los gobiernos de García Remón y Rivera, combatió
en la guerra de Arauco Doña Catalina de Erauso, donde ganó
el grado de alférez. A esta célebre aventurera guipuzcoana se
le conoció con el sobrenombre de la Monja Alférez.

1533. Francisco de Aguirre funda Santiago del Estero.

1553. Muerte de Valdivia. Aparecen los “14” de la fama.
Entre ellos se destacan Pedro de Avendaño y Martín de Ariza.

1554. Manuel Ortíz de Zuñiga, visitador eclesiástico, coo-
pera eficazmente con Francisco Villagra, sucesor de Valdivia.

Bajo la gobernación de Villagra fueron corregidores de
Cañete Lope Ruiz de Gamboa y Juan de Lazarte.

Miguel de Avendaño y Velasco, alguacil mayor de la
Imperial.

1555. Diego de Orue, escribano del Cabildo de Santiago.

1557. Alonso de Ercilla y Francisco González de Andia e
Irarrazabal.

10 de Octubre de 1557. Alonso de Ercilla se distingue en
la defensa del fuerte de Penco.

30 de Noviembre de 1557. Alonso de Ercilla vence a los
araucanos en Millaraupe.

28 de Febrero de 1558. Ercilla llega a la isla de Chiloé y
se interna media milla más que sus compañeros. Los versos
siguientes marcan su paso:

“...do un escrito.
Quise dejar para señal bastante,
Y en el tronco que vi de más grandeza, 
Escribí con cuchillo en la corteza
‘Aquí llegó’ donde otro no ha llegado
Don Alonso de Ercilla, que el primero
En un pequeño barco deslastrado,
Con sólo diez pasó el desagüadero
El año cincuenta y ocho entrado
Sobre mil quinientos, por Hebrero
A las dos de la tarde el postrer día 
Volviendo a la dejada compañía”.

13 de Diciembre 1558. Alonso de Ercilla sostuvo singular
combate con el cacique Elicura, a quien da muerte en Quipeo.

1558. Pedro de Avendaño y Velasco captura a
Caupolicán.

1557-58. En la expedición de Ladrillero para explorar el
estrecho de Magallanes, se encuentra el escribano Goizueta,
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que se adelantó con el piloto Gallego a reconocer el estrecho,
desde un cerro.

1559. La Inquisición procesa a Francisca de Vera, espo-
sa de Pedro de Murguía.

1564. D. Diego de Carranza, Corregidor de Angol.

1567. Proceso inquisitorial de Francisco de Aguirre y su
hijo Hernando. Era gobernador de Tucumán, ya segregado de
Chile.

1567. Martín Ruiz de Gamboa funda Castro, capital de la
isla de Chiloé y da el nombre al río Gamboa, que nace en el
centro de la isla y desemboca en la costa Este.

1568. Fray Antonio de Avendaño, Obispo de la Imperial.
Más tarde, en 1583, crea el Seminario.

25 de Junio de 1580. M. Ruiz de Gamboa funda San
Bartolomé de Gamboa, hoy Chillán.

1580-1583. Gobierno interino de Martín R. de Gamboa.

1580. Tasa de Gamboa. Cada indio mayor de 18 años y
menos de 50, debía pagar $ 9 al año, en lugar del servicio
personal. Podían elegir entre el servicio personal o la tasa.
Con esto intentó cortar los abusos de los encomenderos. Se
puede decir que es el primer intento de redimir al indio.

1584. Expedición de Pedro Sarmiento de Gamboa al
Estrecho de Magallanes, al que pone por nombre Madre de
Dios. De cuatro naos que levaba dos tienen nombre vasco:
La Arriola y La Begoña. Funda Nombre de Jesús y Don
Felipe. Los pobladores mueren de hambre y frío. El románti-
co capitán es apresado por los ingleses y la reina Isabel le da
la libertad.

1590-1596. Pedro de Oña escribe e imprime el Arauco
Domado.

1592-1599. Gobernador D. Martín García Oñez de
Loyola, casado con la princesa incásica Doña Beatriz Sapay
Coya. Este gobernador era pariente de San Ignacio de Loyola.
Sargento Mayor Miguel de Olaverria, Secretario, Domingo de
Eraso. Se distinguió por su buen trato a los indios.

1595. Funda Santa Cruz de Oñez.

1597. Fray Pedro de Arzuaga, obispo de Santiago, falle-
ce antes de ser consagrado.

1600. Mns. Lizarraga, obispo de Concepción.

1602. Capitán Rodrigo Ortiz de Gatica, muere defendien-
do el fuerte de Valdivia.

1605. Fray Baltasar de Obando, obispo de Concepción.

1606. Doña Marcela de Lescano escribe las Relaciones
de la vida de las cautivas españolas entre los indios.

1606-1609. Organista músicos. J. Pérez de Arce y Pedro
de Aranguiz.

1624. Gobierno interino de Francisco de Alava y
Nurueña.

1631. Fernando de Cea, Maestre de Campo. Victoria de
Albarrada.

1635. El poeta chileno Pedro de Oña, publica en el Cuzco
su célebre libro El Vasauro. En las siguientes estrofas recono-
ce su estirpe euskariana:

“Mas de la Señora, si áspera, Vizcaya;
que duros hombres da, como su hierro, 

hechos a pie descalzos y azagaya,
como trepar sin pena el agrio cerro;
no es justo que en silencio se me vaya;
pues fue mi abuela cuna, si no entierro;
y tuvo allí su casa, o su palacio
la gloria de mis versos. El Ignacio”.

(Estrofa 44. Libro Sétimo).

1646. Gobierno de D. Martín de Múgica.

1647. Gobernador Ignacio de la Carrera Iturgoyen.

1652. Influencia de Juana de Salazar, esposa del gober-
nador Acuña.

1657. Ignacio de la Carrera Iturgoyen, jefe del Ejército del
Sur. Capitán Martín de Erizar.

1662. Fray Diego de Amanzoro, Obispo de Santiago.

El chantre Cristóbal de Abarca, transforma el coro de la
Catedral. Lo colocó a la cabeza de todos los de las iglesias de
Santiago.

1682-1692. Gobierno de D. José de Garro.

Imprimió a sus actos el sello de su cerebro siglo XIX. Se
informó de las riquezas del País. Visitó la Araucania con su
ejército y calculó si convenía conquistarla. Llegó a una con-
clusión afirmativa. Planeó la campaña. Fue recto y justiciero.
Su memoria se conservaba entre los indios.

Se le puede incluir entre los grandes gobernantes colo-
niales. Resolvió el problema de la esclavitud de los indios.
Evitó el despueble de Chiloé. Garro logró que el “situado” que
se recibía de Lima para abastecer al ejército fuera en plata y
no en especie. Así evitó el robo, los naufragios y el fletaje del
barco con sus cuantiosos gastos.

El “situado”, desde 1606 era una cantidad fija: 212.000
ducados anuales. De allí se pagaban los sueldos del gober-
nador hasta el último soldado, armas, municiones y demás
gastos de la guerra.

Garro “hizo de Chile un islote en medio del océano de
podredumbre en que sumergieron España y sus colonias, donde
se refugiaba la dignidad, la honradez y la decencia. Si no tuvie-
ra otro título, este bastaría para que la historia le colocara en un
alto pedestal. Pero tiene, también, un mérito, que hasta hoy sólo
había vislumbrado la institución de Vicuña Mackenna: ‘Fue el
hombre que Chile necesitaba en el momento en que le cupo
gobernar’” (Encina, tomo III, pág. 372).

El gobernador Garro exigió en 1682 el corregimiento de
Valparaíso.

Cuando llegó a Santiago a posesionarse de su cargo,
hizo pasear por las calles de la Ciudad los $ 5.000 que traía,
para que después no lo llamaran ladrón.

1684. Juan Orella de Aldaz, en nombre de la ciudad de
Santiago, pide al rey la fundación de una Casa de la Moneda.

1709-1717. Gobierno de Juan Andrés de Ustaritz.

Rico comerciante vizcaíno, llegó a Chile con su antiguo
personal. Fue del agrado del elemento vasco, que ya domina-
ba Santiago. Se conquistó el odio del grueso fondo meridional
y de la soldadesca, cuyo temperamento flojo y utópico estaba
en abierta lucha con el incipiente predominio vasco.

Con Ustaritz floreció el comercio. Introdujo el contraban-
do que benefició al País. Encina reconoce que esto fue un
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aporte progresista para Chile. Con un ejército deshecho, supo
mantener tranquilos a los indios, negociando con ellos y res-
petándoles sus costumbres.

Empedró varias calles de Santiago. Construyó el palacio
del Gobernador. Amplió el Hospital. Apresuró la construcción
de las salas de Audiencia y del edificio de las cajas reales.
Realizó un proyecto que obispos, gobernadores y cabildos
venían agitando desde hacía muchos años: la fundación de
una casa de recogidas, para encerrar a las mujeres de mala
vida.

Otras dos iniciativas importantes fueron las ideas del
canal del Maipo y de la Universidad Real.

1732. Obispo Barricolea.

1734. El procurador Tomás Azua Iturgoyen agita el pro-
yecto de fundar ciudades y pueblos. El rey crea la Junta de
poblaciones.

1737-1745. Cambio brusco en la estructura social.
Advenimiento del predominio vasco. Los gobernadores Garro
y Ustaritz preparan este advenimiento con su acción civiliza-
dora.

1737-1745. Gobernación de José Antonio Manso de
Velasco.

Con el advenimiento de este gobernador parece tomar
forma bruscamente un gran cambio en la fisonomía social de
Chile.

“Se trata de un cambio sumamente complejo que se enla-
za con los cambios de la estructura étnica, con la formación de
la capa vasca, que recubrió a la sociedad tradicional” (Encina,

tomo IV).

El vizcaíno Manso de Velasco fue un gran fundador de
Villas:

En 1740 fundó San Felipe.

En 1742 fundó Los Angeles.

En 1742 fundó Cauquenes.

En 1742, San Fernando.

En 1743 fundó Melpilla (San José de Logroño), Rancagua
(Santa Cruz de Triana), Curicó (San José de Buenavista de
Curicó) y Copiapó.

1737. Licenciado Pedro Felipe de Azua Iturgoyen, canó-
nigo maestre de la Catedral de Santiago.

1738. Tomás de Azua Iturgoyen, apoderado del Cabildo
de Santiago, consigue de Felipe V la licencia para fundar la
Real Universidad de San Felipe.

1742. Corregidor Juan Nicolás de Aguirre, agita otra vez
el proyecto de construcción del canal de Maipó, con motivo
de la sequía.

1743. Corregidor Juan Francisco de Larrain, inicia la
construcción del canal de Maipó.

1743. Tomás de Azua Iturgoyen consigue la real cédula
para fundar la casa de la Moneda.

1745. Gobierno interino de Francisco José de Obando.

1747. Se inaugura la Real Universidad de San Felipe. Su
primer rector, Tomás de Azua Iturgoyen.

1750. El elemento vasco “se ha apoderado de los rodajes
del gobierno”. Un Larrain había sucedido a otro Larrain en el

corregimiento de Santiago. Encina, Tomo IV. “Recio ambiente
vasco”.

1755. Obispo de Santiago, Manuel de Aldai Axpee.

Fundó 16 Parroquias y luchó tenazmente durante 33 años
para combatir en el pueblo la licencia y la embriaguez.

Se ha comprobado que de los $ 17.000 de su renta, apli-
caba $ 5.000 a la fábrica de la Catedral; $ 5.000 a limosnas y
$ 500 en ejercicios para pobres. Durante su largo obispado
contribuyó con $ 160.000 para las obras de la Catedral.
Prácticamente es la obra de su vida y Aldai Axpee el obispo
más grande que ha tenido Chile.

Fue el creador de las escuelas parroquiales para llenar el
vacío dejado por los jesuitas. Fue la figura más relevante del
Concilio de Lima en 1772. Su palabra y su prestigio arrastra-
ron a la asamblea contra el deseo real de condenar al proba-
bilismo profesado por los jesuitas.

Celebró un sínodo diocesano que duró desde el 4 de
Enero hasta el 18 de Marzo de 1763, en el cual se redactaron
169 constituciones. Fue aprobado por la Real Audiencia y
rigió hasta 1895. Falleció el 19 de Febrero de 1788.

En esta época tenía gran reputación por su saber el clé-
rigo doctor D. José Martínez de Aldunate.

1761. Gobierno interino de Félix de Berroeta.

1762-1782. Corregidor D. Luis Manuel de Zañartu.

El gobernador Antonio de Guill y Gonzaga nombra corre-
gidor de Santiago a Don Luis M. de Zañartu, nacido en Oñate,
casado con Doña María del Carmen Errazuriz Madariaga.

La extraordinaria personalidad del corregidor Zañartu ha
hecho escribir a los historiadores chilenos páginas llenas de
interés.

“El corregidor Zañartu encarna el alma vasca, la urdimbre
del crepúsculo de la Colonia y del amanecer de la República,
extremada en su dureza atávica y en sus ásperos cantos”.
(Encina, tomo IV, pág. 573).

“Don Luis Manuel de Zañartu se propuso hacer por sí solo,
en el espacio de una vida, lo que en la historia, hasta hoy día,
sólo ha realizado la influencia muchas veces secular de la coer-
ción social: imponer al mestizo el hábito del trabajo, la sobrie-
dad, la honradez, y el tipo de vida correspondiente a un pueblo
civilizado. Anticipóse a la República: colocó al frente de su pro-
grama el lema: Por la razón o la fuerza. Los azotes, los grillos y
los trabajos forzados harían ciudadanos útiles, laboriosos y
sobrios a los que quisieran convertirse voluntariamente y los
balazos y la horca eliminarían a los recalcitrantes.

La segunda parte de su programa, que debía proseguir
durante veinte años con indomable energía y tenacidad, sólo era
un complemento de la primera. Había que realizar un plan de
obras públicas, que diera trabajo remunerador a los brazos que
proyectaba arrancar a la ociosidad y empleo útil a los penados.
Trazó los números de su programa, según su real saber y enten-
der. Mientras el presidente Guill y Gonzaga hacía música en
palacio, o comentaba con los jesuitas la mejor manera de expul-
sar el demonio de las cabezas de los mapuches; la conducción
del agua de la quebrada de Ramón para la bebida de los habi-
tantes; los nuevos tajamares; los refugios del camino de
Upallata; y el puente de Calicanto.

Zañartu realizó este plan en el curso de las administracio-
nes de Guill y Gonzaga, Balmaceda, Morales, Jauregui y parte
del regente Alvarez Acevedo. Pero es preferible referirlo en este
párrafo, ya que su alma fue él, y no los diversos gobernadores
que se sucedieron en el mando mientras se desarrollaba el pro-
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grama de trabajo, que sólo debía terminar con su muerte, el 15
de Abril de 1782”.

Don Luis Manuel de Zañartu había echado sobre sus
hombros la ardua tarea de enderezar al mestizo, y al pueblo
de ascendencia meridional, pero dado al trabajo y al orden.

Fue “ajeno al halago de los honores y de la gratitud
nacional, que no tenía cabida en su alma mística, sombría y
desconformadora”. (Encina, tomo IV, pág. 586).

La personalidad del corregidor Zañartu transfigurada en
símbolo, ha perdurado con extraña persistencia. En la alta
clase social evoca la imagen del mandatario recto, pero arbi-
trario, cuya enérgica voluntad pone la planta sobre la cerviz
de todas las oposiciones y de todas las dificultades. Para el
pueblo, es una especie de demonio, casi simpático, que caía
en medio de las fiestas y bacanales, echándolas a perder, o
se aparecía en el espesor del bosque donde los bandidos se
repartían el dinero y las prendas del salteo nocturno. En las
postrimerías del siglo XIX, el ex-vicepresidente de la
República, D. Anibal Zañartu, reprendía a un mozo que regre-
saba desde Chillán a su estancia de Nuble con el caballo
cubierto de sudor y espuma y el muchacho, con toda buena
fe, le respondió: “Si no he corrido, como su merced cree. Es
que el manco se me alborotó y se me volvió Zañartu”.

1767. El piloto Cosme de Ugarte llega al paralelo 53° 19’.

1772. Gobierno de Agustín de Jauregui.

1774. El Gobernador Jauregui “descubre” en su viaje al
sur a Ambrosio Higgins, “un irlandés sin brillantes prendas
exteriores y desvalido”. Encina, tomo IV.

1775. El gobernador Jauregui inaugura en Santiago un
colegio para Mapuches.

1775. Le toca inaugurar la nueva Catedral, crear el
Colegio Carolino y la Academia de prácticas forense, anexa a
la Universidad.

1776. Nombra a Ambrosio Higgins maestre de campo. El
ojo perspicaz del vasco no se equivocó. El nuevo maestre de
campo se mostró competitivísimo en la reorganización del
ejército y en la conclusión de la guerra de Arauco. Después
había de llegar a Presidente de Chile y más tarde a Virrey del
Perú.

1776. Jauregui, realiza la labor administrativa más impor-
tante de su gobierno, al primer censo de los habitantes de
Chile.

1776. “...vemos al elemento andaluz, capiteado por los
vascos, seguirles dócilmente en el motín contra las gabelas
decretadas por el contador Blanco” (Encina, tomo V).

A partir del advenimiento de Jauregui, la concepción viz-
caína de la vida se impuso como ama y señora absoluta.

“El vasco realizará un gobierno económico, conservador,
sensato y honrado, el meridional se muestra novedoso, iluso y
derrochador”. (Encina, tomo V. pág. 248).

El criterio vasco se impuso sobre la vida chilena en el
siglo XVIII. ¿Implantó sus ideas sobre el matrimonio? El joven
que no ha sido capaz de ganar y ahorrar, difícilmente lo hará
más tarde. Debe estar capacitado para mantener una familia.
Las negociaciones sobre la dote eran largas y minuciosas. El
aporte dotal que debe servir para el sustento del nuevo hogar
no debe arruinar a los padres ni comprometer su bienestar.

Los vascos hacían valer su nobleza anexa al valer del
individuo.

La mayor fortuna de Santiago, a mediados del siglo XVIII
era la de D. Pedro Lecaros Berroeta, $ 633.000.

En Concepción la de D. José Urrutia Mendiburu, $
570.000.

Estas fortunas eran inmensas si se tiene en cuenta el pre-
cio de la fanega de trigo, que era de nueve reales.

El predominio vasco duró dos siglos. En ellos se echaron
los cimientos de la nación chilena, creando el equilibrio y la
estabilidad.

“El sentido práctico del vasco sustituyó al sentido heroico
de la vida; su laboriosidad regular, economía y previsión, se
sobrepusieron a la indiferencia meridional por el aspecto econó-
mico de la existencia” (Encina, tomo V).

El predominio político y social de los vascos impuso un
nuevo concepto de la nobleza. Todo vasco se sentía noble por
derecho propio.

“Si los vascos se casaron, casi siempre, en consanguini-
dad, no lo hicieron por prejuicio aristocrático, sino por instinto
racial y por la necesidad de afianzar el aspecto económico de la
vida”. (Encina, tomo V, pág. 445).

De 62 alcaldes que tuvo Santiago de 1870 a 1811, 26 fue-
ron vascos.

“El juego de la pelota, de importación vasca, se jugaba en
canchas especiales. Había jugadores profesionales y se hacían
apuestas; pero los niños y jóvenes improvisaban canchas en los
colegios, en las calles y en los patios de las casas” (Encina,
tomo V, pág. 469).

1778. José de Rezabal Ugarte, oidor de la Audiencia de
Santiago.

1786. Síndico del Real Consulado de Santiago, Diego de
Gardoqui.

1791. José de Rezabal, regente de la Audiencia. Publica
varias obras jurídicas.

1794. Santiago de Oñaederra funda Nueva Bilbao, hoy
Constitución. Tres vascos, Oñaederra, Berazarte y
Astaburuaga, intentan hacer de esta ciudad el puerto de la
zona. Las lanchas maulinas se hicieron famosas por su nave-
gación fluvial y marítima.

1796. Gobierno interino de José de Rezabal.

1796. Miguel de Lastarria, secretario del gobernador Avilés.

1797. José de Gos Iriberri, secretario del Consulado
(Cámara de Comercio).

1800. El agrimensor del obispado de Santiago, Juan José
de Goicolea prosigue la construcción del canal del Maipo.

1803. ¿El teniente de navío, Mariano de Izarbiribil recorre
la costa de Chile? Levanta planos de las islas Mocha y Santa
María, puertos de Pichilagui, Papudo, Valparaiso, Quintero,
Los Vilos, Caldera, etc... Y carta de la costa entre los parale-
los 31° y 33°.

1805. El capitán José Santiago del Cerro Zamudio explo-
ra los Andes por el Planchón y busca una ruta comercial a la
región de Talca.

1801. Muere en Italia el ilustre jesuita chileno P. Manuel
Lacunza, hijo de D. Carlos Lacunza, natural de Artajona
(Navarra). Escribió en el destierro la obra que lo haría famoso
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La venida del Mesías en Gloria y Magestad. Se publicó en
Londres en 1816, quince años después de su muerte. Con
esta obra “ha alcanzado la más alta cumbre como esfuerzo de
la inteligencia”.

1810, 18 de Septiembre. Primera junta de Gobierno.
Figuran en ella Don Ignacio de la Carrera Y Juan Martín de
Rosas, casado con Doña María de las Nieves Urrutia
Mendiburu, hija del comerciante más rico de Concepción.
Con esta vinculación Martínez de Rosas ganó el respaldo de
las poderosas finanzas del elemento vasco.

1811. Esta junta decreta la libertad de comercio por los
puertos de Chile. Este fue el primer paso revolucionario de
Chile. Pero la Junta aún ésta afecta a España.

1811, 4 de Octubre. Juan José y Luis Carrera sublevan
dos batallones y apresan al jefe de la guarnición de Santiago.
José Miguel Carrera sube al Poder. Recién llegaba de Europa,
después de luchar heroicamente en España contra Napoleón.
El triunfo de los Carrera es el de la libertad de Chile.

La familia Carrera, una de las más ilustres de Chile, pro-
cede de Amezqueta Guipúzcoa. Antiguamente este apellido
se pronunciaba Sarrera. Hay un certificado del año 1777 que
detalla el escudo de los Carrera.

1811. “Proyecto de Constitución para el Estado Chile”, de
Don Juan de Egaña. En el primer capítulo se estableció:

“La Constitución reconoce que todos los hombres nacen
iguales, libres e independientes, que aunque para vivir en socie-
dad sacrifican parte de su independencia natural y salvaje, ellos
conservan y la sociedad protege su seguridad, propiedad, liber-
tad e igualdad civil...”.

1811, 11 de Octubre. El congreso acuerda la llamada
“libertad de Vientos” que es prácticamente la libertad de los
esclavos. El documento que resume la histórica sesión del 15
de Octubre lo firman 10 personas. Entre ellas Joaquín Larrain,
Presidente; Manuel Antonio Recabarren, Vice-Presidente;
Doctor Juan José de Echeverría y francisco de Vicuña.

1812, 30 de Septiembre. Ondea sobre el palacio del
gobierno la primera bandera de Chile, ideada por Carrera y
bordada por las manos de su hermana, la gran patriota
Francisca Javiera Carrera. Esta fue la bandera de la Patria
vieja.

1813, 1º de Junio. El gobierno rechaza una solicitud para
introducir esclavos en el País. Entre los cuatro firmantes están
Agustín de Eyzaguirre y Mariano Egaña.

1814, 29 de Agosto. Decreto que crea el “Regimiento de
Ingenuos de la Patria”. Estaría compuesto por esclavos que
serían libres desde el momento de su alistamiento. Esto se
debía a la venida de Osorio desde Perú. Firmaban José
Miguel Carrera, Julián Uribe y Manuel de Muñoz Urzua.

1819. Se adopta como bandera definitiva, que es la
actual, la ideada por Gregorio de Andía y Varela.

1823. En el gobierno que sucede a O’Higgins figuran
Agustín de Eyzaguirre Fernando Errazuri y Pedro Arce.

1823, 24 de Julio. Abolición definitiva de la esclavitud.
Firman Freire y Mariano de Egaña.

1823, 29 de Diciembre. Promulgación de la Constitución
Moralista de Juan Egaña, padre de Mariano Egaña.

1823. El vizcaíno Andrés Antonio Gorbea funda la ense-
ñanza de ingeniería de Chile.

1838. Domingo de Eyzaguirre funda la Sociedad
Nacional de Agricultura.

1820-1860. Tres vascos-chilenos levantan en Chile los
cimientos de su vida económica. D. Domingo Eyzaguirre
funda la Sociedad Nacional de Agricultura, D. José Tomás de
Urmeneta la gran minería del cobre, D. José Santos de Ossa
descubre y explota el salitre. Funda Antofagasto.

Por esta época D. Enrique Matte Larrain funda la Estación
Experimental de genética y el Instituto Biológico.

1839. Decreto de Mariano Egaña fundando la
Universidad de Chile, fue ley en 1842.

1842. Se inicia el período de los historiadores vascos. La
pléyade es larga: Diego Barros Arana, Luis Amunategui,
Gregorio Víctor Amunategui, Domingo Amunategui Solar,
Artemio Aguirre Perry, Tomás Guebara, Rafael Egaña, los her-
manos Arteaga Alemparte, Federico e Isidro Errazuriz, José
Miguel Irarrazabal, José Victoriano Lastarria, Aureliano
Oyarzun, Luis Uribe Orrego, Luis Galdames, Vicuña
Mackenna, etc.

De ésta época son los obispos Manuel Vicuña y José
Eyzaguirre.

1851. D. Silvestre Ochagavia Echezarreta inicia la indus-
tria vitivinícola.

1863. Reforma educacional de Diego Barros Arana.

1871. Presidente de la República D. Federico Errazuriz
Zañartu. Su contrincante fue el acaudalado minero D. José
Tomás Urmeneta.

La obra del presidente Errazuriz fue asombrosa. Prolongó
los ferrocarriles, construyó el malecón de Valparaiso, la
Universidad, el Congreso, la Quinta Normal de Agricultura.

Por este tiempo Benjamín Vicuña Mackenna, Intendente
de Santiago, hermoseó el Cerro de Santa Lucía, dándole
bellos paseos y miradores.

1879, 21 de Mayo. El glorioso combate naval de Iquique.
Cuando cayó Arturo Prat, le sucedió en el mando el heroico
teniente Luis Uribe, y entre los héroes se encuentran también
un Manterola y un Mutilla.

1881. El general Baquedano, vencedor de la guerra del
pacífico, entra en Lima. Chile quedó dueño de los riquísimos
yacimientos de cobre y salitre base de su prosperidad futura.

1882. Capitán Ignacio Carrera, héroe de la Concepción.

1883. Coronel Gregorio Urrutia, conquista la Araucania.

1886. Presidente Balmaceda crea el Instituto Pedagógico
y da nuevo impulso a los puertos y ferrocarriles.

Arzobispos Crescente Errazuriz y José Ignacio
Eyzaguirre.

1896. Presidente Federico Errazuriz Echaurren.

1901. Presidente Germán Riesgo Errazuriz.

1925. Presidente Emiliano Figueroa Larrain.

Se destaca el estadista D. Miguel Cruchaga, ministro,
diplomático, autor de una monumental obra sobre Derecho
Internacional.

Jurista diplomático Don. Alberto Cruchaga.

Historiador naval D. Luis Uribe.
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Precursor de la industria papelera D. Luis Matte Larrain.

1938. Presidente D. Pedro Aguirre Cerda.

1946. Lucila Godoy Alcayaga (Gabriela Mistral), “mestiza
de vasca”, según su propia expresión, premio Nobel de
Literatura. Alcayaga es el nombre de un barrio en Lesaca,
Navarra.

1953. Es el elegido Presidente de Chile D. Carlos Ibáñez
del Campo. Actualmente no hay actividad nacional en la que
no se observe un alto porcentaje de apellidos vascos. La tarea
de precisar esta enorme influencia en la vida chilena actual no
tiene cabida en este trabajo. Es más bien labor estadística,
que ya otras personas capacitadas la llevan a cabo hoy.

Santiago, mayo de 1954
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